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Introducción 

EL ANALISIS DEL DISCURSO NEOCONSEVADOR DE RONALD REAGAN' 

INTRODUCCION GENERAL 

La problemática en la que se ubica nuestra investigación tiene que ver con fa producción 

d1scurs1va de un lider -Ronald Reagan- en torno a un tema especifico: la aprobación de 

ayuda económica a la contrarrevolución nicaragüense, en un momento coyuntural 

particular. 

La idea de analizar el discurso del presidente Reagan sobre la ayuda a los "contras" surge 

de la 1nqu1etud de hacer un análisis rdeológ1co de la política reagan1ana a través del 

análisis de sus discursos. Nuestro interés es mostrar la utrlrzacion que hizo Reagan de los 

procesos de s1gnrficac1ón para conseguir sus fines y objetivos y descubrir, al mismo 

tiempo, las líneas de argumentación que adoptó y las estrategias discursivas que utilizó. 

Al analizar la producción discursiva de Ronald Reagan, consideramos a la ideología como 

un instrumento permanente de !os poderes y como el espacio s•mbóilco en el cual éstos se 

leg1trman o impugnan, se refuerzan o debilitan rncesantemente.::: 

El desarrollo de esta 1nvest1gac1ón obedece a dos objetivos fundamentales. Un objetivo 

cientifico: mostrar que la propuesta teónco-metodo/ógrca del análisis del discurso político nos 

permite captar ciertas d1mens1ones const1tut1vas de la realidad social que a veces son 

relegadas u olvidadas, como pueden ser. por e1emplo, la d1mens1ón ideológica, o la política. 

Dicha propuesta, concebida desde una perspectiva teónco-metodológica específica, nos 

permite conocer y describir no solamente lo que dice el emisor de Jos discursos, sino 

1 Eslc titulo no corresponde complctantcmc al giro que tomó la rnvcst1gac1ón. Sin embargo. hemos tenido que 
consen·arlo ya que el tr.:imltc para modificarlo es comphcado. El titulo que nos hubu:ra gustado darle es· LA 
ESTRATEGIA DISCURSIVA DE R. REAGAN EN SUS DISCURSOS SOBRE LA AYUDA A LOS 
-coNTRAs·· 

~ Contranamclllc a la 1cs1s del "'fin de las ideologiasº'. a.1 agotamiento de la lCOna de las 1dcologias. a la n:trncc1ón de las 
oposic1oncs sunbólicas en los campos de la organ17.ac16n social .v la \"ld."I pohtica. en L1 actualidad lo que pn::sencmmos. 
l!lnto en el ¡Unb110 de la pohuci1 mrenor :- cxzcnor como en los d1fercn1cs tipos de conflictos ann."ldos. es prccis..-uncnre lo 
conlrnrio: tm.a 1111cnsdic.ac1on de l;ts expresiones y propagandas tendientes a legiumar la aCCJón y a sostener la moral de los 
adherentes 
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también, el contexto y la s1tuac1ón coyuntural en que son em1t1dos El discurso no nos 

proporciona por sí solo toda la 1nformac1ón necesaria para conocer dicha realidad social. pero 

si nos pos1b1l1ta encontrar claves que nos lleven a la reconstrucción de esa realidad. 

El segundo objetivo es polit1co mostrar cómo funcionaba la ideología reaganiana en los 

discursos que Reagan em1t1ó en torno a la aprobac1óri de la ayuda a los 

contrarrevolucionanos n1caraguenses El propósito es analizar la mov1l1zac1ón del 

s1gn1ficado que realizó Reagan para conseguir sus fines y lograr sus metas. Ut1l1zando un 

cliché trad1c1onal, diremos que lo que tratamos de hacer es "desenmascarar'' la 1deologia 

reaganiana en los discursos que conforman nuestro corpus de análisis. Quisiéramos. como 

señala P. Ansart. mostrar cómo ''la producción ideológica se puede dar el luJO de disfrazar, 

desplazar o desviar ros conflictos o la potencialidad de los mismos. como puede incluso 

acrecentarlos o atenuarlos al articular una disputa 1mag1nana en las potenc1alldades 

afectivas" 3 Ademas. tenemos un interés especial en mostrar cómo la ideología reaganiana 

se aphcó a un pais concreto, Nicaragua, que estuvo luchando por conservar su revoluc1ón, 

su dignidad y su soberanía 

El corpus del ana11s1s esta const1tu1do por los diferentes discursos que Reagan pronunció 

para conseguir ayuda para sus "luchadores de la libertad" justamente antes de las 

votaciones sobre el tema en el Congreso. El período abarca dos años. del 26 de febrero 

de 1986 al 12 de febrero de 1988 

Consideramos que el estudio de la 1deologia reagan1ana y de su estrategia discursiva 

puede ser útil por vanas razones Pnmero, puede ayudar a 1lurn1nar ciertos aspectos de la 

Administración Reagan que no son tan fáciles de detectar desde otro punto de vista. 

Segundo. como un comunicador de una destreza superlativa. Reagan es un modelo o un 

parámetro a través del cual otros presidentes serán Juzgados.""' 

El análisis de los discursos públicos de los poi ít1cos desde nuestra perspectiva, tiene que 

ver más con la tarea de descubrir lo que es 1mportante para ellos en términos de valores 

en lugar de polit1cas y de visiones o representaciones en lugar de programas. Esto 

' Ansan... PtCtTC: ltft>o/o~ia. ~.,in¡Ju:111s y pod<'r, Prcnua. :Vf.!XJ..:o. l 'JX3. pp.9-10 

' Sobre este punto COllSUllf."SC el libro }'la_i1ng tht' ( iom~· 17w l'n·.'lden1u1/ U.h~·tor1c oj Ron<1/d R.ea¡:an. de Stuckcy. ?l.1ary 
E .• Nue.,,.a York. Pracgcr. 1990. 
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implica que el analista del discurso, por medio de un enfoque crítico. se dedicará no tanto a 

analizar las politicas y los programas de los actores políticos en términos de factibilidad. 

congruencia, etc , sino al estudio de los valores y representaciones y por ende, de las 

ideologías que tos sustentan 

Al llevar a cabo el análisis de los discursos de Reagan no intentamos solamente descubnr 

las estrategias discursivas que utilizó. sino también realizar un anál1s1s político y social 

del emisor de dichos discursos y del entorno social y coyuntural en que fueron emitidos 

Aquí queremos aclarar, en relación al alcance que puede tener esta 1nvestigac1ón. que si 

bien los políticos utilizan la via d1scurs1va como un medio pnvileg1ado para Ja realización de 

los objetivos o fines. los sistemas polit1cos. y en particular el caso especifico que nos ocupa 

-el sistema polit1co norteamericano- tienen a su d1spos1c1ón diversos canales 1nstituc1onales 

de negociación que son movilizados y puestos en func1onam1ento continuamente, sobre 

todo en circunstancias de votación de alguna ley, o iniciativa, por et Congreso. La labor de 

lobby , los acuerdos interpart1d1arios, etc., en contextos coyunturales. parecen explicar en 

gran medida el éxito o el fracaso de determinada 1rnc1at1va de ley, y no solamente la 

movilización de distintas estrategias d1scurs1vas 

Hemos elegido la propuesta metodológica del anál1s1s del discurso polit1co por que 

consideramos que nos puede permitir mostrar la movilización de las estrategias 

discursivas así como la reconstrucción del entorno politrco y social 

El análisis del discurso no es una propuesta metodológ1ca completamente nueva. Su 

origen se remonta a los años cincuenta, cuando Z. Harris5 introduce por pnmera vez el 

termino "anáhsis del discurso" El análisis al que se refiere Harris era concebido como una 

técnica línguist1ca que posibilitaba descubrir los mecanismos lingüísticos existentes en un 

texto y analizar su frecuencia de ocurrencia. Existen aun varias comentes. por ejemplo en 

el ámbito anglosa1ón. que siguen concibiendo al análisis del discurso como una técnica 

meramente lingt.Jist1ca 

No es sino hasta finales de los años sesenta y princ1p1os de los setenta cuando resurge el 

análisis del discurso con una concepción diferente, que es la que hemos seleccionado 

para esta 1nvest1gación Con los aportes de la escuela materialista del discurso (Pecheux, 

'llarns. ¿. ··01~.:our~i:: Anal)sis". Languagc, Vol 2X. l'J'."2 
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Rob1n, Haroche y otros). los estudios sobre la 1deologia del post-althusserianismo, los 

avances de ta linguistica, específicamente de la teoria de la enunciación {Benveniste) y la 

teoría de los actos de habla (Aust1n), JUnto con los aportes de M1chel Foucault sobre el 

poder, se 1n1c1a una nueva cornente del análisis del discurso que se d1nge más al analisis 

ideológ1co y polit1co que al hnguist1co. 

A nuestro parecer. el analis1s del discurso politice surge de los aportes esenciales de dos 

áreas o campos especificas de tnvest1gac1on Por un lado. et área del estudio del lenguaje, 

incluyendo aquí las 1nvest1gac1ones que provienen de la lingUíst1ca, Ja filosofía del lenguaje, 

la semiótica y la 11nguíst1ca del texto Por otra parte, el área de la c1enc1a política, que 

incluye el estudio de la 1deología y el poder, concretamente tos estudios postalthussenanos 

sobre el concepto de 1deologia y el interés de reubicar la d1mens1ón crítica en la 

invest1gac1ón social 0 

Como marco metodológico general escogimos la propuesta teónco-metodológ1ca de J. B. 

Thompson. denominada "Metodología de la hermenéutica profunda"7 
• la cual contempla 

tres fases o niveles de ana11s1s 

1) El análisis socio-histórico Esta pnmera fase requiere de un análisis socio-histórico 

bastante amplio que 1mpl1ca 1a reconstrucción h1stónca de la escena politica dentro de la 

cual se inscnben los discursos que serán analizados. Este nivel es esencial porque las 

formas simbólicas no subsisten en el vacio son fenómenos sociales contextualizados, se 

producen, ponen en circulación y reciben en cond1c1ones sociales específicas que se 

pueden reconstruir con la ayuda de métodos empincos, documentales y de observación. 

2) El análisis discursivo. Este nivel contempla la dimensión específica del discurso. Esta 

fase es esencial porque las formas s1mból1cas. ademas de fenómenos sociales 

contextualtzados, son algo más. construcciones s1mbóhcas que. en virtud de sus rasgos 

estructurales, pueden representar, significar y decir algo acerca de algo. Existen varias 

propuestas metodológicas en que las formas del discurso pueden ser estudiadas en cuanto 

construcciones simbólicas y con miras a la explicación de sus caracterist1cas 1deológ1cas. 

"' Par.i un recuento 1nas con1plcto '-6lsc el hbro de D ~taingucnc.au . . \"0111·elh•s IL•r1dunccs 1•n anah.\i! tiu J1.\c1.1urs. 
Hachcttc. Paris. 1987. · 

TilOmpson. J. B.; fder•/o.'-."-' m11/ ,\.f1>c/..•m ("u/run.•.Polity PrC<>S. Cambndgc. l9<Jtl 

4 
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3) La Interpretación. Esta fase trata de la explicación creativa de lo que se dice o 

representa por medio de una forma simbólica; estudia la construcción creativa de posibles 

significados. Parte de los resultados del anál1s1s soc1ohistórico y del análisis formal o 

discursivo. pero·va más allá de ellos en un proceso de construcción sintética. Recurre a 

ambos análisis para esclarecer las condiciones sociales y los rasgos estructurales de una 

producción simbólica. y busca interpretar. explicar y elaborar ro que se dice. lo que se 

representa y de lo que se trata. 

s 
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CAPITULO 1 

IDELOGIA, PODER, DISCURSO Y ARGUMENTACION: CATEGORIAS 

ANALITICAS. 

1.1. LA RELACION DISCURSO, IDEOLOGIA Y PODER. 

La relación entre lenguaje e ideología es una área de gran importancia e interés para la 

investigación en ciencias sociales. Los resultados de la investigación en tomo a dicha 

relación han sido fructíferos. e Actualmente, poca gente negaria el carácter ideológico del 

lenguaje. Los estudios que se han realizado tanto en el campo de la ideología como en el 

del discurso. nos han llevado a aceptar que el medio más específico donde se materializa 

la ideología es el discurso. 9 

Para esclarecer dicha relación consideramos necesario especificar inicialmente lo que 

entendemos por ideología, poder y discurso, al igual que aclarar cómo el discurso, la 

ideología y el poder se 1ntersectan. 

Para la elaboración del marco teórico-metodológico de esta investigación, hemos 

retomado, principalmente, algunos de los aportes del campo del análisis del discurso, 

algunas propuestas del soc1ólogo inglés J. B. Thompson y los trabajos realizados por G 

Giménez en México 

11 Aunque habría que aclarar que en el campo de la comuniaaci6n. Ja tcndcnc1a a idcologiL.ar todos Los procesos 
comurucntivos no ha sido del todo positiva. 

9 Véase. por ejemplo. Oh"icr Rcboul: únKUa}e e ldeologla. Fondo de Cultura Económu:a. Méx.ico. 1986 y Thompson 
J. B.: Stud1e.s in the Theory of Jdeology. Polity Prcss. Cambridge. 19K..a & Jdealugy and .\f(Xlem Culture. Pofüy Press.. 
Cambridge, 1990. 

6 



Categorías analíticas 

Una de las .3reas de 1nvest1gac1ón interesante y excitante pero. a la vez, muy marcada 

desde sus orígenes por /a controversia y la drscusión. es la teoría de las ideologías. 10 El 

concepto de 1deologia ha sufrrdo muchas transformaciones Ha sido torcido. rrd1culrzado. 

reformulado y reconstruido. ha sido adoptado por los analistas sociales y políticos e 

incorporado en los nuevos discursos de las crencras sociales 

Pese a /as repetidas profecías sobre su inminente desaparrc1ón, las 1deologias se resisten 

a monr Algunos traba¡os post-althussenanos importantes han ayudado a desmentir todas 

las prev1s1ones pesrmrstas acerca de un eventual ··agotamiento de la teoria de la 

ideología" 11 El concepto y la teorra de la 1deologia definen un terreno de análrs1s que sigue 

siendo centrar para Jas c1enc1as socrales contemporáneas y constituye el terreno de un 

continuo y vivo debate teórrco 

De hecho. en las Ultrmas décadas. hemos presenciado un nuevo interés en Ja teoria y el 

an8lis1s de /a 1deologia. tanto dentro como fuera de la trad1cron marxista De acuerdo a 

Thompson. este renovado interés se debe a vanas razones Una de ellas es que, en la 

crítica a los enfoques marxistas trad1c1ona!es. algunos 1nvest1gadores se han dedicado a 

examinar las formas s1mbólrcas a través de las cuales los seres humanos crean y re-crean 

sus relaciones con Jos otros. y a través de las cuales adqweren un sentido sobre ellos 

mismos y sobre la socredad en la que viven. 1= Estas formas s1mb6/1cas. como varios 

estudios han revelado. 13 son bastante v;:irradas y complejas y entranan muchos tópicos 

que no pueden ser estudiados, como antenormente se consrderaba. solamente en términos 

de clases o de conflicto de clase 

Otra fuente de rnterés es el creciente reconoc1m1ento del carácter central del lenguaje en la 

vida social El trabajo desarrollado por vanas trad1c1ones. desde la filosofía del lenguaje 

10 Sena ttl.!ls aúci..--u.-ido !tablar de '"1c..--orias de las 1dcologí:L'>'" ):1 que no c.x1s1c solo lUt:l 1coria. rn c ... 1.stc sólo un upo de 
idc:ologia. 

11 Véase, por e;emplo. Pierre Ansart~ /t!eologia. c:o~fbcrusy pot!i•r, Prenmí. Mé.'C:ico J 98J. 

1= Thompson. J. B '"L'lll!,."Uagc and 1dc..-ology: a fr.uncwork far :m.-iJ~·sis" en 711i• .').Jem/o¡.:u;:a/ R.ev1ew. Vol. JS. No. J. 
Agosto 1986, Uru\crsuy ofKccle. p 5J.S. 

11 Véase. por c;cmplo los 1.r.Jbi:üos de l\.ikhacl FoucauJL y Pierre BourdJcu 

7 
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ordinario hasta la hermenéutica Ja semiótica la etnometodologia y la pragmát1ca 14 han 

ayudado a poner de relieve el hecho de que el Jengua;e no es solo un sistema de signos 

que descnben el mundo sino, también, un medio a través del cual Jos 1nd1vtduos intervienen 

sobre el mundo. pan1cuJarmente sobre el mundo social. Este reconocrmrento del lenguaje 

como un aspecto central de la vida social y polit•ca. ha prop1cíado la reonentación de Jas 

teorias sobre ra ideología 15 

Trad1c1onalmente la teoría se encargaba de analizar las maneras en que las "ideas" o "las 

significaciones" afectan a las act1v1dades o a las creencias de los 1nd1v1duos y ros grupos 

que conforman el mundo social. Pero. a través de la reflexión sobre el lenguaje y sus 

relaciones con la ideología. se ha reconocido que las ideas. como señala Thompson, "no 

circulan en el mundo social como las nubes en un cielo de verano. volcando 

ocas1onalmente su contenido con el estallido de un trueno o el resplandor de un 

relámpago. Las ideas circulan en el mundo social más bien como enunciados, como 

expresiones. como palabras que se hablan o se escnben" rn Por ro que, desde esta 

perspectiva. el estudro de la ideología rmplica en parte. y en crerto sentido, estudiar el 

lenguaje en el mundo social. en la vida socral cotidiana y los modos en que los mült1ples y 

vanados usos del lengua1e se entrecruzan con el poder, alimentándolo, sosteniéndolo y 

actualizándolo En otras palabras, al estudiar la 1deologia se busca poner en ev1denc1a las 

maneras en que ciertas relacrones de poder son mantenidas y reproducidas en un con1unto 

interminable de expresiones que mov1llzan el sentido en el mundo social 17 De ahí que sea 

necesario reconocer que aun cuando la ideología se manifiesta de muchas formas: por 

1' T;1n1b1cn la~ m1c\ :~ Lrad.Jc1oncs Por <.:JCmplo. ;1c1u.'lln1cn1<.: cx.istc la dcnonun;1d.:1 c·ra1cal Lm,::i11st1cs. que tu~nc por 
objeto de cs1udJo, clllrc otros lemas. I;¡ pr.icuca ~mi del componilnucnto hnguisuco. la d1ak~uca entre soc1cd."ldCS. el 
poder. los vnlon:s y las 1dc:..-olog.ias. Véase \\'od:i.k. Ruth. Lan.r...>uage. po1o·c:r and uA•ol".f{V : .. :01du·s 1n pofll1cal dt.{course. 
John Ben1an1ins Pubh~lung Comp.an:--. Antstcrd.:un. 1 <J89 

1 ~ En parucular es nc:..-ccsano sci\alar los trabiljos de 1\1u:hcl Pcchcu....: Ci\.11.scs ;m pomt et pcrspccU\.CS a pmpos de 
1·anal:--sc du dJscours:· langa.ges. nun1. J7. D1dler-La.soussc. Pans. 1975). Ross1-Land1. F (ldeoklg1cs and Lmguic 
Understandmg. Approm:hcs 10 Scnuoucs. P::ipcrback Series -1. !\1muon. L.;1 H.::i.ya.. 1973). Robcrt Hodgc ll-fodge. R y Krcss.. 
G.R. Longuag1.-• ª·' "'""'°'°'~. Roulhcdgc & Kcagan P::ml. Bo~1.on. 1979). y J B Thompson (.">.ludws m the 111eory of 
/deolo¡.,_Pl>~ Pollly Prcss. Can1bndgc. 198-1) 

16 TI1ompson. J. B "Langu.:ige and tdcology: a frnmc"ork far analys1s". op. cu .• p 517 

i· Véase Thompson. J B .'>uul1es "' th<! thc•ory t~f 1d1.-•ol<>.i.,.'l·. op ~u. 

s 
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ciertas prácticas sociales. por ciertas 1nst1tuc1ones. por simbolos, etc.. el dominio 

privilegiado de la ideologia. el lugar donde eierce directamente su función. es el lengua1e. 

Si bien el propósito de este capítulo no es hacer un recuento h1stónco de todas las teorías 

existentes sobre la 1deo1ogia sino espec1f1car cuál es el concepto que estaremos 

manejando y las 1mpl1cac1ones que se denvan de éste haremos una breve mención de 

algunas de estas concepciones para así ubicarlo y determinarlo 

Primeramente, para presentar la problemática compleja en la que se tnscnbe el concepto 

de ideologia . señalaremos algunos temas fundamentales o interrogantes que. desde sus 

orfgenes. la teoría de las ideologías ha tratado de dar respuesta. 

- La ideología es un concepto ong1nalmente político y por ende potém1co y crítico. que ha 

sido abordado siempre, sobre todo en la tradición marxista. en estrecha conexión con el 

problema de la dom1nac1ón (política. de clase. etc) De aqui se deriva la teoria de ta 

"ideología dominante" en Marx y su famoso teorema según el cual "las ideas de la clase 

dominante son las ideas dominantes de la época" 18 

~ Pero también la noción de ideología arrastra desde sus orígenes una problemática 

epistemológica, planteada en relación a la dom1nac1ón la del d1scerrnm1ento entre lo falso 

y lo verdadero Este es el sentido de !a teoria que afirma. las 1deologias son 

representaciones necesariamente distorsionadas o 1nvert1das de la realidad. De aquí se 

derivan las metáforas de. máscara. falsa conc1enc1a. 8ncubnm1ento, etc. Esto opuesto a 

las ideas verdaderas, ra ciencia real y pos1t1va 

- La teoría de la ideología también está inserta desde sus orígenes. en la problemática de 

una dicotomía entre la realidad y su representación. Esto ha llevado a la versión 

mecanicista que visualiza esta relación en términos del modelo· realidad, refleJ019 

Para presentar de una manera sintética las corrientes pnnc1pales dentro de ta teoria de la 

ideología retomaremos la hipótesis que utiliza G Glménez, en el articulo antes citado, por 

lit f\.tnrx. K. y Engcls. F.: La u/eo/,,gi<J u/emana, Edicio11es Pueblos Unidos, Buenos Aires. 1973. p. 50 

19 Para una discusion más amplia de estos puntos "Case Guncncz. G.: ""En tomo al debate intcnninable sobre el 
concepto de idcologln~ en La teorta y el andlls1N de la.'i tdl!u/ogia.v. SEP. U. de G. CO!\<tECSO. Méxu:o. 1988. 
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medio de la cual estas son clasificadas en restnct1vas y extensivas. cualidad que esta 

relacionada al grado en que recubren el campo de los s1mbólico.=0 

En sus origenes. y. hasta tiempos muy recientes, el concepto de ideologia no abarcaba 

todo el campo simbólico. sino se restnngia a ciertos contenrdos bastante especificas En el 

caso de /a concepción de Marx la 1deorogia tiene que ver con el concepto de verdad. la 

verdad c1entíf1ca y está ligado a la problemática del poder específicamente con la 

dom1nac1ón y las clases sociales De ahí se denva su s1gn1ficado mas utilizado el de falsa 

conciencia. idea invertida de Ja realidad donde la ideología es el idealismo. la irrealidad. la 

ineficacia. Si bien este es el sentido más caracteristico de la concepción de Mar. en la 

"Introducción a la Critica a la Economia Politrca". aparece otra concepcrón más extensa 

que es la que la concibe como "el lengua1e de la vida real". "la esfera de ras ideas·· 

La extensión del concepto hasta hacerlo abarcar prácticamente todo el 8mb1to de lo 

simbólico. incluido el inconsciente. se rn1cra con Antorno Gramsc1, se consuma con 

Althusser. y es llevado a sus Ultimas consecuencias por el marxismo postalthussenano 

representado prrnc1palmente por Robert Fossaert y Goran Therborn 

Para Gramsci. la ideología. "en su signrficado más alto"', es una "concepción del mundo 

que se manifiesta implic1tamente en et arte. el derecho, en la actividad económica y en 

todas las manifestaciones de la vida rntelectual y colectiva" ==
1 Este concepto es tan extenso 

que en un momento se llega a equiparar con el de cultura 

Althusser construye un "concepto general" que pretende aprehender la función de 

representación inherente a toda sociedad en cuanto tal, es decir, en su forma abstracta y 

general, independientemente de las coordenadas del trempo y el espacio. En este sentido 

"la ideología no tiene historia'', como el inconsciente. por la sencilla razón de que es 

""'omnhistórica" Para él "la ideología representa la relación imaginaria de los individuos con 

sus condiciones reales de existencia" 22 

:o Si bien rctomnmos la h1potcs1s de este autor la presentación que se hace no sigue por completo el desarrollo 
presentado por CI sino más bien nuestro propia 1nfcrprct.ac1ón. 

~ 1 Obras de. ln1onu1 r;"""'rt. Vol :1. Juan Pablos éduor_ l\.léx1co. 1975. p. lb. 

:: Althusscr. L.: LaJilo.~·0Ji<1 como arm11 para la revu/11c16n. Siglo X.XI. México. 19'79. p. l::?.3. 
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Las concepciones de Therborn. y Fossaert también define a la ideología en un sentido 

muy amplio, el pnmero como "aquel aspecto de la cond1c1ón humana bajo el cual el ser 

humano vive su vida como actor consciente en un mundo que para él tiene sentrdo en 

diferentes formas y grados" :?:J y Fossaert construye dentro del marco de /a "ideología 

general'' de AJthusser el concepto de "discurso social total" 24 

Posteriormente. se da una tendencia a construir conceptos que reducen el campo de lo 

simbólico. Existen una sene de autores. como por SJemplo, Selrnger, Gouldner Boudon, y 

Vovelle que reducen el concepto de ideología a un sistema de creencias o de símbolos que 

no recubre fa totalidad del universo s1mbó/1co y que se re/acronan con la práctica poHtica o 

la acción social. En este sentido defienden una concepción restrictiva de la ideología, pero 

tienen también por común denominador la total desconexión entre la teoria de la ideología 

y fa crítica de la dom1nac1ón Esta tendencia es lo que Thompson denomina la concepción 

neutral de la ideología La característica fundamental de esta perspectiva es, que en sus 

análisis, no se intenta hacer una clara distrnc1ón entre los tipos de acción o proyectos que 

promueve la ideología La 1deologia está presente en todo programa político y es una 

característica de todo mov1m1ento pofit1co organizado, sin importar que el programa o 

movimiento se oriente a la preservación o a la transformación del orden social 

En un intento por devolver a la 1deologia toda su carga política original reconectándofa con 

los fenómenos del poder y la dominación y recuperando su connotación critica y negativa, 

surgen autores como Ol1ver Reboul y John B. Thompson. Este último autor es el que 

hemos retomado para Ja construcción del concepto de ideología que ut1hzaremos 

En los escntos de algunos autores, 25 la 1deo/ogia esta ligada esencialmente al proceso de 

mantenimiento de las relaciones asimétricas del poder, esto es, al proceso de 

mantenimiento de la dominación. Este uso del término expresa fo que puede ser llamado 

una concepción critica de Ja ideología Se trata de una concepción que conserva la 

Thet"bom. G.: The ülea/ug;v of Powc-r nnd the J'ow<!r of/dL•ology. Verso Edllions and NLB. Londres. J 980. 
p.2. 

VCasc Fossacn. R; LoSoc1e1e. iomo J. /,c .... 'ilructures 1déologu¡ues. Scutl. Paris, J9KJ. 

25 Por ejemplo. la concepción de idoologia de O. RcbouJ y Ja del propio J. B. Thompson. 
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connotación negativa y restrictiva que el término ha tenido durante la mayor parte de su 

historia. que restringe el amb1to de lo simbólico y que vincula el anáhsis de la ideología con 

el problema de la critica y el poder. 

Thompson propone una reformulación del concepto de ideología que se construye 

precisamente sobre esta concepción crítica Al reformu\ar este concepto busca reefoncarlo 

sobre un conglomerado de problemas relattvos a las interrelaciones del sigrnf1cado y el 

poder. El concepto de 1deologia. afirma. se puede usar para alud1r a las formas en que el 

sentido es mov11izado en el mundo social para el interés de los 1nd1v1duos o grupos 

poderosos. cuando es rnov11tzado en c1rcunstanc1as particulares para establecer y sostener 

relaciones de poder sistemáticamente asimétricas. es decir, ··relaciones de dom1nac1ón" 

Por lo que para él la ideología es s1grnf1cado al servicio del poder 26 En consecuencia el 

estudio de la tdeologia requiere que investiguemos las formas s1rnbó\lcas de diversos tipos, 

desde expresiones linguisticas cot1d1anas hasta imágenes y textos comple1os; requiere que 

investiguemos los contextos sociales dentro de los cuales se emplean y despliegan las 

formas s1mbó\lcas: y nos emplaza a preguntar s1 el sentido movilizado por las 

construcciones sirve en contextos específicos para establecer y sostener las relaciones de 

dominación 

Hemos adoptado esta conceptuahzación de la 1deo\ogía primeramente, porque nos interesa 

trabajar con una concepción restrictiva y critica Dado nuestro objeto de estudio seria poco 

operativo utilizar una concepción amplia que inevitablemente nos conduciría a la 

ident1ficac1ón J..iUra y simple entre 1deo\ogía y cultura Nos interesa adoptar un concepto que 

vincule el problema de la ideología a la problemática del poder y en específico al de la 

dominación Finalmente. nos motiva el hecho de que Thompson trabaje, de una manera 

pragmática, la interrelac1ón entre los tres e¡es que nos preocupan: la 1deologia, el poder y e\ 

discurso. 

Consideramos que la emisión de los discursos de R. Reagan en tomo a la ayuda a los 

"contras" se da en un contexto de relaciones asimétricas de poder donde los Estados 

Unidos trataban de tener injerencia en un asunto interno de un pais independiente. 

:r. Thon1pson. J B.; ldeologia .\· cultur11 moderna. Un1...-crsu:i..,d Au1óno1na ~1cuopolltana. Xoh1nulco. Me.xi.ca. 
l<J93. p.7. 
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También creemos que Ja producción discursiva de Reagan fue mov1lrzada para presentar 

a los "contras" como una opción que perm1t1ría a la política norteamericana mantener 

relacrones de dominación con respecto a Nicaragua y por lo tanto, confirmar su presencia 

como una potencia en el marco de la confrontacrón este-oeste 

Antes de continuar. creemos necesano aclarar ciertos conceptos y sus corre/ac1ones 

derivadas· de fa definición de 1deorogia arnba mencionada En particular el concepto de 

dom1nac1ón, de significación y discurso. con el fin de que podamos caractenzar los modos 

en que el sentido srrve para sostener relacrones de dominación 

Primero. consideramos necesario subrayar ra diferencia entre poder y dominación. Las 

relaciones de dominación son formas especificas de las relaciones de poder, pero no son 

coextens1vas a éstas Para Thompson. un análisis sat1sfactorro del fenómeno del poder 

requiere un recuento detallado de las relaciones entre acción. rnst1tuc1ón y estructura, ya 

que cada uno de estos niveles realiza un aspecto del poder. 27 Al nivel de la acción, y en el 

sentido mas general, "poder" es Ja capacidad de actuar en busca de nuestros objetivos e 

intereses· un individuo tiene el poder de actuar, el poder de intervenir en la secuencia de 

eventos y alterar su curso. Al nrvel 1nst1tuc1onal. "poder" es la capacidad que habilita o 

permite a ciertos agentes tomar decisiones, perseguir fines o lograr sus intereses. 

Finalmente. el poder. como una capacidad institucional, está limitado por la estructura 

social, es decir, por las condiciones estructura/es que circunscriben el abanico de 

variaciones institucionales. Estos aspectos del poder deben ser distinguidos de la 

dominación, la cual es una modalidad específica de ras relaciones de poder establecidas 

institucionalmente. Hablamos de dom1nac1ón cuando las relaciones de poder establecidas 

al nivel institucional son s1stematicamente asimétricas. Las relaciones de poder son 

"sistemátrcamente asimétricas" cuando /os agentes particulares o /os grupos están 

institucionalmente dotados de un poder que excluya y, en un cierto grado significativo, 

resulte inaccesible para otros agentes o grupos. sin importar las bases sobre las cuales 

dicha exclusión es llevada a cabo. 

!" Véase TI1ompson. l 984. c:i.pinLlos 3 )'.a. y Language and tdt!o/o~'V: aframewurk.JVr ana(i':'>·i.~. op. c1L 

13 



Categorías analiticas 

· Como senatan Hodge y Kress. en las sociedades capitalistas como en la mayoría de las 

formaciones sociales. existen 1rnqu1dades en la distnbuc1ón del poder. Como resultado, 

existen divisiones en el tejido social entre los gobernantes y los gobernados. Tales 

sociedades muestran características de dominación. Para poder mantener estas 

estru.cturas de dominación. los grupos dominantes intentan representar el mundo en formas 

o maneras que reflejan sus propios intereses. los intereses de su poder ;:og Entre las 

modalidades de dom1nac1ón que son particularmente importantes en 1as sociedades 

modernas se encuentran aquellas que implican as1metrias s1stemát1cas del poder, como 

por ejemplo, entre clases, sexos, razas y entre naciones y Estados. 

Si el estudio de la ideologia es el estudio de las formas en que el sentido ayuda a rnantener 

la dom1nac1ón. es importante precisar cómo conceptuallzamos la noción de sentido 

Primeramente, es necesario enfatizar que el estudio del sentido, y de las maneras en que 

este es movilizado en el mundo social, está estrechamente relacionado al análisis del 

lenguaje. Por supuesto, el sentido puede ser transmitido por imágenes, gestos y por 

códigos de vanos tipos; pero no se puede negar que el lenguaje, ya sea hablado o escnto, 

es en cierta forma el medio fundamental para 1a creación, la transm1s1ón de s1grnficados 

que son objeto de disputa en el mundo social. Por tanto, para los propósitos de este 

estudio nos concentraremos en el sentido transmitido por las expresiones linguísticas que 

se materializan en el discurso. 

Introducir el concepto de discurso es abnr una ruta para la 1nvestigac1ón de la relación 

entre lengua1e e 1deologia. Se trata de un concepto que ha sido utilizado ampliamente y del 

que se ha abusado mucho en discusiones recientes. en parte porque se denva de 

numerosas y variadas fuentes y debates.29 No nos dedicaremos a descnbtr dichas fuentes 

y debates sino a especificar los rasgos fundamentales del discurso que es importante 

retomar. Pnmeramente, hay que recordar el caracter social del lenguaje y el carácter activo 

del uso del lenguaje. Aust1n señaló que producir un enunciado es entablar un cierto tipo de 

interacción social y que hablar es una manera de actuar y no simplemente una manera de 

:1'1 Hodge. 13 and t-.:rc,.s. \V. ·"~ic1t1l Scm1ut1c\. Potity J>n:s.s., Ca1nbndgc. 19~'). p ' 

:<> Este punto :-:l lo lr.tb.o_¡ai.nos en GuttCrn:-.t. et al "'D1S1..-urso ~ Soc1cdaU" en lf.:u1<1 una nwtodulu~w d1• lo 
recun.-.1n1cc1ún. Porru:.1• UNA.f\.1. :'l.tCx1co. J9K8. 
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informar o descnbrr /o que se hace. Pero. ademas. puntualizó que para la realización de 

ciertos "actos de habla" es esencial que fa persona que los emite tenga el poder {ya sea 

instituc1onal. social. famd1ar) para eJecutarlos. es decrr. cada acto de habla es inseparable 

de una 1nstitucrón. de aquella que el acto presupone Drcha concepción perm1t1ó superar el 

modelo puramente comunicac1onal y avanzar hacia una concepc1ón mas soc10Jóg1ca del 

discurso W1ttgenstern por su fado. puso de relieve que Jas expresiones funcionan sólo en 

el contexto de 1uegos de rengua1e en los que part1c1pa (y debe part1c1par) mas de un 

1nd1v1duo. y que constituyen. por ro tanto. en algún sentrdo formas de fa vida social. Estas 

observacrones han servido de base para los estudios que rntentan poner de relreve lo que 

esta en 1uego s1 se considera al lenguaje como un fenómeno social. es decir. como un 

fenómeno inmerso en relaciones de poder, en s1tuacrones de conflicto y en procesos de 

cambio social. 

Dos sentidos dei concepto discurso serán ut1/rzados en este estudio Uno, de carácter 

general. por el cual entenderemos "fas expresrones reales de la comunicación cotidiana 

que aparecen en la conversación. en un texto o una forma similar" 30 El otro es un sentido 

teórico y parte de la idea de que er discurso es siempre un mensaje situado, producrdo por 

alguien y ding1do a alguien, es decir. situado con relación a la pos1c1ón que ocupan los 

sujetos del acto comurncat1vo en la estructura social y a Ja coyuntura histórica dentro de la 

que se inscribe y fundamentado en las relaciones de fuerza y de poder existentes en una 

sociedad determinada. En este sentido, s1gu1endo a M. Pecheux y R. Robtn31 
, por discurso 

entendemos toda práctica enunciativa considerada en función de sus condiciones sociales 

de producción, que son fundamenta/mente condiciones rnstitucionales, ideo/óg1co

cultura/es e histónco coyuntura/es. 

'º Este conccplo de discu~ llene corno finalicbd aclarar que el dJscuBO no está compuesto por enunciados idealizados 
que el ana.liSL.1 ullli.t:.1 para e;cmplific:tr sino por in.<;t:mcias reales de comumcacion. 

JI Las contnbucioncs de Pechcu." :'-' Robin han confonn.1do Jo que actualmente se conoce como la escuela m:ttcnalist:J 
del discun;o o la escuela franccs.1 del discurso Vc::1sc: Robm. Rcg.ine. lf1 ... 101re et /mg1u.wque. Annand Colin. París. 1•>7] ~ 
Pcc:hCU.'<. l\.lichd: //acu1 el anail.ws auromat1co ele/ d1 ... cursu. Gn:dos. f\tadnd.. 1978. La dc.finiczón citada es de Robin. 
basada en los apones de Pechcu.x. 
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Por condiciones instituc1onales se entiende aquellos soportes dentro de los cuales se 

produce y se recibe el discurso y que desempeñan la función de reproducción y 

transformación de determ1nadas formas de conciencia social 3
: 

Por condiciones ideológ1co-cuftura1es33 se entiende el sistema de ideas. conciencia 

sistemática de clase y la estructuración de los valores que conforman la cultura. O 

partiendo del punto de vista althussenano un sistema de ideas. conjunto estructurado de 

imágenes. representaciones y mitos que determinan cienos tipos de comportam1ento, de 

prácticas, de hábitos y que funcionan como un 1nconsc1ente. como conv1cc1ones. O bien, 

desde la mas amplra y nea perspectiva gramsc1ana. en fa que la ideología se entiende 

como "el sign1f1cado más arto de concepción de mundo que se manifiesta en el arte. en el 

derecho, en la act1v1dad económica. en todas las manifestaciones de la vida 1ndiv1dua\ y 

coleet1va'' 

Por último, se entiende por cond1c1ones histórico- coyunturales a aquellas que se refieren 

a la s1tuac1ón social específica en que se genera un discurso O bien. aquellas 

condiciones que se refieren al momento específico de un proceso h1stónco caracterizado 

por una correlación de fuerzas, en !as que los su¡etos socrales que las protagonizan 

producen ciertos discursos significativos 3
" 

Habría también que recordar que el concepto de "condrc1ones de producción", dentro de la 

perspectiva de la escuela materialista del discurso (Pecheux. Robin, Haroche y otros) está 

íntimamente ligado al de ''formación d1scurs1va" Este último concepto, introducido por 

Foucault, fue retomado y reformulado por Pecheux Para él, ras formaciones d1scurs1vas y 

su interrelación determinan lo que puede y debe ser dicho (articulado en forma de arenga, 

sermón, panfleto, exposición. programa. etc.) a partir de una pos1c1ón dada en una 

coyuntura especifica. es decir, en una cierta relación de lugares en el seno de un aparato 

J: Para nt:mcJar adccu.;u:l;uncmc esta probkrn.atH:.a de las ..:ond1c1oncs 111sutuc1onalcs. o.:s pcrtmcnte la n::fomutlación 
lcórico •1nctodolog1ca que h:1cc R F-"o!.sacn 11 1178) sobre Jos aparatos. que supcr.i L, conccpc1on allltusscn;m., 

H Vale In pena aclarar que nqW cst.amos hablando de la 1doologia en <;u acepción c.xtcns1v;L es dcctr. una COnccpC!ón 
que recubre lodo el ámbito de lo s1mbóh..:o 

J.i Un.a propuesta interesante para l.::i rcconstruc..."1ón de la co_ .. untura es L, nproxim..,ción scnuótic:a a las rclacJoncs 
irt1ern:i.cionalcs de v .. ~s Dclahayc. Véase La }ront1ere et le T<"rte. Paris Pa:ooL 1977 ,.. L'Europe .\uu.-;; lt! mot.t, Paris. Pn)'OL 
1979. 
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ideológico y dentro de una relación de clases J
5 En otras palabras. toda formación 

discursiva está ligada a cond1c1ones de producción concretas En la actualidad. algunos 

autores han intentado reformular estas proposiciones conceptuales, que si bien fueron 

fundamentales en su momento ahora requ1eren de ciertas prec1s1ones. D Marngueneau 

señala que si bien este concepto nos llevaria a pensar en la homogeneidad de la 

producción discursiva, la heterogeneidad también existe. y es const1tut1va de los grupos 

sociales. Al describir una formación d1scurs1va existe la necesidad de caractenzar también. 

a los grupos o comunidades en que se 1nscnbe. pantendo del reconoc1m1ento fundamental 

de que tales comunidades son heterogéneas En tal sentido. para Ma1ngueneau, es más 

pertinente hablar de "practica d1scurs1va", porque mediante este concepto se recupera la 

idea de la heterogeneidad y se articulan las dos caras fundamentales del discurso. la social 

y la textual. 36 

Además, debemos señalar que todo discurso se inscribe dentro de un proceso social de 

produccíón discursiva y asume una posición determinada al interior de este mismo. De ahí 

que todo discurso deba ser analizado no como una entidad autónoma, sino por referencia a 

la circulación social de discursos dentro de la cual se autodef1ne. asumiendo crertas 

posiciones en una determinada coyuntura o situación histórica Todo discurso supone 

siempre otros discursos, responde a otros discursos y está hecho de otros discursos que le 

preceden o le son contemporaneos. Es lo que actualmente se suele llamar interdiscurso. 

Siguiendo a Maingueneau. el 1nterd1scurso consiste en un proceso de reconfiguración 

incesante por el cual una formación d1scurs1va es llevada a incorporar. redefinir o 

reformular elementos preconstru1dos que son ajenos a esta misma formación discursiva. 37 

En fin, estas reformulac1ones nos permiten concebir al discurso no como una entidad 

autocontenida y autonomizada de lo social, sino como una práctica socíal signrficativa y 

diferenciada que está inserta en relaciones de poder y dominación, por una parte y 

~nsentimiento y consenso por la otra. En otras palabras, con estas precisiones 

J'lPcchcu.x, Mkhcl. "Fommción social. lengua. discurw .. cn..ln,., .<;,.)c1ed!ld. /deologia. No 5. Z\.féx100. 1978. p.27. 

u. Mainguenc.::m. Donumque; .\'ouve/lcs Tendances en Ana~1:.'i"e de D1scour~. Hachcue. Paris. 1987. pp. 3940. 

p lbid. p. 82 
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terminológicas estamos en cond1c1ones de reconocer una realidad fundamental. fa 

heterogeneidad d1scurs1va esta anclada en la heterogeneidad socral ::ie 

Pero también hay que recordar que el discurso no es solamente expresión de las luchas 

sociales o de los sistemas de domrnac1ón sino también, como señala Foucault. "aquello por 

lo que y por medio de lo cual se lucha. aquel poder del que quiere uno adueñarse" 39 

Desde esta perspectiva se trata de red1mens1onar la manera en que el lenguaje actúa- con 

una eficacia particular- en la vida sacra/ y en la hrstona de los seres humanos 

A manera de síntesis, pretendemos analizar el drscurso desde una perspectiva orientada a 

Ja investigación polit1ca. esto es. desde un punto de vrsta que asume que el lenguaje es un 

portador de contenido político y no solamente una herramienta para poder hablar sobre 

fenómenos extradiscursivos que residen independientemente de lo que decimos y, por /o 

tanto, de lo que concebrmos y afirmamos."º 

Como los textos que conforman nuestro corpus de ana11s1s son esencialmente discursos 

políticos vemos la necesidad de caracterizar este tipo de discursos 

Primeramente. habría que aclarar que no es fécl/ caracterizar la especificidad del discurso 

politfco."' 1 Una primera dificultad es que lo p0Ht1co y lo 1deológ1co, dos de sus rasgos 

fundamentales pueden encontrarse en casi todo tipo de discurso. 

Verón42 al seflalar que existe una sene de dificultades en el intento de describir lo qué es el 

discurso político sugiere que al abordar la caractenzadón de un trpo de discurso, uno debe 

trabajar simult.3neamente los niveles que a continuación se enumeran .. 

- En primer Jugar, fo que se trata de conceptualizar no es nunca un discurso, sino un 

campo discursivo. Esto implica que lo que se trata de construir no es una tipologia de 

Jll En orras palabras estamos h;1blando del concepto lle pohfonw introducido por ~1. Ba.klHin. 

J!> FoucauJL f'w-1.: "El orden del discur50". A rchl\-o dt! F1/o\t>jia. l\.1éx1co. Ediciones Popufarcs. núm. -4. p . ..i 

~ Véase. f'vtichael Shaprro. Language and Po/u1cal l."nd1..•r.\land1n,R 7711! polit1c.<>r (~r .¡,_,·cur.nve pract1ce.'f. YaJc 
Univcrsuy Prcss. 1981. p.6-1. 

"' Uno de Jos lextos JT4is recientes sobre el rema es el de Tcun van Dtjk "What is Politic:.al Discourse AnaJysisT', 
conferencia sobre LingOistica Politica. Universidad de Ambercs. diciembre. 1995 . 

.. ~ Véase Vcrón. E.; ··u palabra ad\·ersativa"' en El D1.rcur:ro pollt1co. Verón. E. .et al., Hacheuc. Buenos Aires, 
1987. 

18 



Categorías analiticas 

discursos, sino una t1pologia de Juegos de discurso. Desde un inicio nos vemos 

confrontados al análisis de procesos de 1ntercamb10 discursivo 

- En segundo lugar. y en consecuencia. la definición de un "tipo" supone la definición de 

una sene de variantes del mismo. que no son otra cosa que diferentes estrategias dentro 

del mismo 1uego. 

- En tercer lugar. la descripción de 1ntercamb1os d1scurs1vos 1rnpllca que trabajamos en 

diacronía: los 1ntercamb1os ocurren en el tiempo y una misma estrategia varia a lo largo 

del tiempo Por lo tanto, aun en el plano de la caractenzac1ón de una estrategia 

discursiva. se nos plantea el mismo problema de diferenciar un "nUcleo" invariante y un 

sistema de variaciones. 

~ En cuarto lugar, los diferentes modos de manifestación de un cierto "t1po" de discurso no 

pueden ser dejados de lado los discursos sociales aparecen materializados en soportes 

significantes que determinan las condiciones de su circulación- la escntura de la prensa, 

la oralidad de la rad10. etc Es evidente que no podemos analizar de ta misma manera los 

discursos potit1cos que aparecen en esos diferentes medios. 

La descripción de un "tipo" supone la descripción de múltiples estrategias, de procesos de 

intercambio, de variaciones de cada estrategia a to largo de un proceso discursivo. de 

mod1ficac1ones de las estrategias según el soporte significante 

De acuerdo a Verán, es necesano d1ferenc1ar, a través de esta maraña de niveles que se 

inter-determ1nan , lo esencial de lo accesono. lo que es específico del discurso político de 

lo que no lo es, vale decir, los elementos que constituyen el "núcleo" del juego discursivo 

político, de aquellos elementos que pueden manifestarse en dicho Juego, pero que 

aparecen también en otros 1uegos de discurso que no son el politice. 

Aunque actualmente no existen caractenzac1ones del discurso politice que tomen en 

cuenta todos los niveles señalados por Verón, consideramos que el acercamiento que 

propone G. Ginénez43 contempla algunas de estas observaciones. 

Primeramente, senala que es necesario definir el discurso político no solo en términos de 

su contenido para poder aislarlo como género y encuadrarlo dentro de una tipología. Para 

~.1 GinCncz. G . ··Et an:ihsts del discurso politacO-Jllrld1co··. en P1ukr, t-·.srodo ~· /)1scurwJ, UNA.1\.1. r..1éx1co. 
l9M3, p. 126 :!>-SS. 
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lograr lo antenor es necesano explicitar también. sus marcos institucionales. Por lo tanto. 

para Giménez.. et discurso polit1co. en sentido estricto, es et discurso producido dentro de la 

"escena política" es decir. dentro de los aparatos donde se desarrolla explícitamente et 

juego del poder Así son e1emplos del discurso político. en sentido escnto. el discurso 

pres1denc1al (que es el que nos ocupa). el de los partidos polit1cos. el de la prensa política 

especializada. el discurso em1t1do por los medios electrónicos en ciertos momentos y, en 

algunos casos el magisterial. el del ejército y la pohcia 

Algunas de las características formales del discurso polit1co son, por ejemplo: 

Es un discurso argumentado que se presenta como tejido de tesis, argumentos y pruebas 

destinados a esquematizar y teatralizar, de modo determinado el ser y el deber se 

políticos ante un públtco determinado y en vista de una 1ntervenc1ón sobre un púb\ico44 

- Es un discurso que no se d1nge tanto a convencer al adversano, como supone la retórica 

tradicional, sino a reconocer. distinguir y confirmar a los partidarios, y atraer a los 

indecisos 

- Es un discurso estratégico. en la medida en que define propósitos, medios y antagonistas. 

Manifiesta propiedades performativas. lo que s1gn1fica que quien lo sustenta no se limita a 

informar o transmitir una conv1cc1ón, sino que también produce un acto, expresa 

pUbhcamente un compromiso y asume una posición. 

- Tiene una base esencialmente polémica La enunciación política parece inseparable de 

la construcción de un adversario 

Esta última característica ha sido traba1ada ampliamente por Verón el texto antes citado. 

Para él la cuestión del adversano significa que todo acto de enunciación política supone 

necesariamente que existen otros actos de enunciación. reales o posibles, opuestos al 

propio. En cierto modo, todo acto de enunciación política a la vez. es una réplica y supone 

{o anticipa) una réplica. Metafóricamente, señala Verón, todo discurso político esté 

habitado por un Otro negativo (el contradestinatano). Pero, como todo discurso, el discurso 

político construye también un Otro positivo {el prodestinatano). aquel al que el discurso 

está dirigido. El discurso politice se dirige a ambos destinatanos al mismo tiempo. Pero el 

"" Sobre este concepto de tcntrnli7 .. nCión Cf. V1gnau.x. G .. la ar~unwntac1án, Hachcttc, Buenos Aucs. 1986. 
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análisis de este tipo de discurso en un contexto democratice revela la presencia de un 

tercer tipo de destinatario Este ·'tercer hombre· resulta de una característica estructura/ del 

campo polít1co, a saber, la presencia de sectores de la ciudadanía que se mantienen, en 

cierto modo. "fuera del 1uego·· y que, en los procesos electorales. son identificados como los 

"indecisos", s1 votan deciden su voto a últtmo momento A esta posición Verón la denomina 

como la posición del paradest1natano. a él va dirigido todo lo que en discurso politice es del 

orden de la persuasión 

Una Ultima cuestión que queremos abordar tiene que ver con las formas en que la el 

sentido sirve para sostener relaciones de dominac1ón. Aun cuando todavia queda por 

realizarse una necesaria 1nvest1gac1ón. más profunda y completa sobre la manera en que la 

ideología opera en crertas condicrones soc1o·htstóncas especificas, como un pnmer avance 

ciertas modalidades del func1onam1ento de fa ideología han sido identificadas Por ejemplo. 

Thompson menciona cinco· la leg1timac1ón, la d1s1mulación, la unrficac1ón, la fragmentación 

y la reificación o cosificación. "" 5 

En primer lugar, las relaciones de dominación se mantrenen si se apoyan en la 

legitimación. Un sistema de dominacrón puede ser mantenido, como observa Weber. al 

ser representado como legítimo, es decir, como un sistema que es 1usto y digno de apoyo. 

Esta legitimación es lograda a través de apelar a fundamentos racionales, tradicionales o 

carismáticos, los cuales, valdría la pena añadrr, se expresan generalmente por medro del 

lenguaje. La 1deología también puede operar a través de la disimulación o 

encubrimiento Las relacrones de domrnación que sirven a los intereses de unos a 

expensas de los demás, pueden ser ocultadas, negadas o bloqueadas de vanas maneras, 

por ejemplo, descnbiendo los procesos o acontecimientos sociales con ciertos términos 

que pongan de relieve algunos rasgos a expensas de otros, o al representar o interpretar 

dichos procesos de tal manera que se disimula o encubre lo que realmente son. Una 

tercera modalidad es la unificación. Las relaciones de dominación pueden ser 

establecidas y sostenidas al construir, en el nivel simbólico, una forma de unidad que 

abarca a todos los individuos de una identidad colectiva, a pesar de las diferencias y 

.. ~ Thompson. J B .. ldcologia y cultura moderna. op. cit .. pp. 66~73. 
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divisiones que pueden separarlos Una estrategia tipica de esta modalidad. expresada por 

medio de formas simbólicas es la estrategia de la estandanzac1ón 

La cuarta modalidad es la fragmentación. Las relac;ones de dominación pueden ser 

mantenidas mov1t1zando el sentido de tal forma que fragmente a los grupos y ubique a los 

individuos y a las facciones en opos1c1ón "Divide y gobierna'' es una conocida estrategia 

de los grupos dominantes. aunque a menudo tos procesos de fragmentación son menos 

intencionales de lo que sugiere esta max1ma Una última modalidad es la reificación La 

ideología puede operar al representar un estado de cosas trans1tono e h1stónco como si 

fuera permanente. natural y atemporal El restablecer la d1mens1ón de ta sociedad "sin 

historia", como señala Claude Lefort, es una característica clave de 1a 1deologia de las 

sociedades modernas 

Todo lo anteriormente expuesto necesita ser integrado en una propuesta metodológ1ca que 

contemple su articulación. De las propuestas existentes, consideramos que la de J. B. 

Thompson es la que rne1or lleva a cabo esta tarea de articulación. Thompson ha 

denominado su propuesta como la Metodología de la Hermenéutica profunda, la cual 

incluye tres niveles fundamentales de anál1s1s· a) El análisis social. b) El análisis discursivo 

y c) La interpretación."'ª Hay que subrayar que, s1 bien el enfoque que propone Thompson 

puede dividirse en tres niveles esta división es pnmord1almente analit1ca. Las fases o 

niveles no deben ser consideradas como estadios discretos de un método secuencial, sino 

más bien, como dimensiones teóncamente distintas de un proceso interpretativo complejo. 

A continuación describimos estos niveles de análisis 

Para Thompson. el concepto ordenador clave de su propuesta metodológ1ca es el de la el 

sentido y es a lo largo de él y de sus espec1ficac1ones que se van uniendo los diferentes 

niveles de análisis. Un pnmer nivel de análisis es el del análisis sociowhistórico, donde la 

el sentido es un practica portadora del sentido y estructuradora de lo real. Esta el sentido 

está inmersa en un proceso de relaciones sociates e históricas en las cuales se producen y 

.. ,o; Una propuesta mctodolób'lca smulac es k1 que propone G. G1ménc:r~ en su hbro Podi!r. E.\lacio y Discurso (1983). Es 
intc:l1:Salltc ver que. aunque uulizan diferentes tCnnmos. llegan a pro1xiner nt"\clcs de análisis simtlarcs. 
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reproducen s1gn1ficados. se construye y clasifica la realidad y donde lo político Juega un 

papel fundamental como nudo articulador de sentidos. configurando asi pnncip1os de 

identidad, cohesión o conflicto. 

Este nivel de lo soc1al contiene a su vez tres dimensiones en intima relación e interacción: 

ta de la acción. por medio de la cual los agentes 1nterv1enen en el mundo social y que en su 

aspecto político se expresa corno la capacidad de lograr Jos propios intereses Una 

segunda dimensión, la institucional. esta constituida por una constelación de relaciones 

sociales que permite a ciertos agentes tomar dec1s1ones Este nivel está llm1tado por las 

cond1c1ones estructurales (tercera d1mens1ón) que circunscnbe el rango de vanac1ón 

institucional 

Un segundo nivel de analisis es el del discurso, a través del cual se expresan las 

ideologías El discurso consiste en construcciones llngUíst1cas que presentan una 

estructura articulada y que, corno tales, pueden ser estudiadas a través de diversos 

métodos. Emprender un análisis discursivo equivale a estudiar estas construcciones 

lingúistlcas con el fin de explicar su papel en el funcionamiento de la ideologia. Este nivel 

contiene una especificidad propia y plantea tas mas serias interrogantes metodológicas. 

tanto desde el punto de v1sta del anáhsls del discurso como del an211sis de las 1deotogias. 

Además de consideraciones técnicas sobre qué entender por discurso. y por texto, el autor 

nos remite a tres niveles de análisis en que las formas del discurso pueden ser estudiadas 

en cuanto construcciones linguist1cas y con miras a la explicación de sus caracterist1cas 

1deológ1cas. El análisis de las formas del discurso puede estar onentado hacia la estructura 

lingüística. la argumentativa. la sem1ót1ca o la narrativa del discurso 

Un tercer nivel tiene que ver con la interpretación. Por muy ngurosos que sean los 

métodos para el análisis del discurso, éstos no pueden suprimir la necesidad de una 

construcción creativa de la el sentido, es decir, una explicación interpretativa de lo que es 

dicho. Al explicar lo que se representa o lo que se dice, el proceso de interpretación 

trasciende el caracter cerrado del discurso en cuanto construcc1ón con una estructura 

articulada. El discurso dice algo sobre Gilgo, afirma y representa. y es este carécter 

trascendente lo que debe ser captado por la interpretación. S1 el proceso de interpretación 

se interesa por la explicación creatwa del significado. el proceso de interpretación de ta 



Categorías analíticas 

ideología se interesa por descL.:bnr las conexiones entre el significado movilizado por las 

formas discursivas y las relaciones de dom1nac1ón que este significado sirve para 

mantener. La interpretación de la ideología esta pues encargada de la doble tarea de una 

síntesis creativa la expllcac1ón creativa del significado y la demostración sint0tica de cómo 

este significado s1rve para sostener las relaciones de dom1nac1ón. La interpretación de la 

1deologia es una forma de hermenéutica profunda. en el sentido de que esta med1at1zada 

por el an811s1s formal o discursivo de las construcc1ones hngUisticas y por el análisis 

sociohistónco de las cond1c1ones en las que el discurso es producido y recibido. Está 

mediatizada por estas fases del anál1s1s pero va más allá, proyectando un posible sentido 

y mostrando cómo este puede servir para sostener las relaciones de dom1nac1ón. 47 

Al tratar de mostrar cómo la el sent1do sir..1e para mantener las relaciones de dommac1ón. 

la interpretación de ta 1deologia debe dedicar atención especial a las maneras en que los 

diferentes discursos son lnterpretados y entendidos por los sujetos involucrados en la 

producc1ón y recepc1ón de estas formas d1scurs1vas. El anélisis de la 1deologia involucra el 

examen de cómo el sentido. que es movilizado por las formas discursivas, es efectivo en 

circunstancias socio-históricas específicas, es decir. cómo es que se afianza en estas 

circunstancias y sirve. por 10 tanto. para mantener relac1ones de dominación. De ahí que la 

interpretación de la 1deologia deba tomar en cuenta lo que puede ser descnto corno modos 

de recepción de las formas d1scurs1vas 

Hemos adoptado la propuesta teórico-metodológica de Thompson porque, dada la 

naturaleza de nuestro ob1eto de estudio y de nuestros ob1et1vos, sus fases o niveles de 

análisis contemplan las cuestiones que nos interesa examinar 

Nuestra intención es llevar a cabo un análisis socio-histórico porque reconocemos que tas 

producciones discursivas que son el objeto de nuestra investigación son producidas y 

recibidas por 1nd1viduos situados en circunstancias sociohistóricas específicas. La 

delimitación de los elementos que conforman la escena política, así como de la coyuntura 

política en la cual se inscnbe et discurso nos parecen fundamentales para nuestros 

propósitos . 

.. ~ Thompson J.B .... Lenguaje e idcologia". op. ctt. pp. 173-17~. 
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Vemos la necesidad de llevar a cabo un ana1ts1s d1scurs1vo ya que consideramos que las 

formas de discurso que expresan una 1deologia deben ser consideradas no solamente 

como prácticas social e h•stóncamente situadas sino, también, como construcciones 

s1mbóllcas que presentan una estructura articulada Por ello, analizaremos los discursos 

que conforman nuestro corpus de análisis desde vanas perspectivas Este nivel es en si el 

més importante y el que nos enfrenta a la bUsqueda de alternativas metodológicas Aunque 

estaremos ut1\1zando diferentes propuestas metodológ1cas. la argumentación, considerada 

esta como una esquemat1zac1ón de la realidad, será el nivel fundamental de análisis 

Finalmente. consideramos que es necesano 1nclu1r el nivel de la interpretación ya que es 

fundamental relacionar los resultados de los niveles antenores y \legar a una 1nterpretac1ón 

global de la producción d1scurs1va de Reagan en torno a la ayuda a las "contras~. que es 

nuestra Ob1eto de análisis. 

1.2. MODELOS DEARGUMENTACION. 

Este apartado tiene como propósito exponer. en términos generales, qué es la 

argumentación y especificar las diferentes propuestas analíticas de la argumentación que 

han sido utilizadas en el análisis del corpus que constituye nuestro objeto de estudio. 

1.2.1. La argumentación. 

En la actualidad presenciamos un renovado interés por la teoría y el análisis de la 

argumentación para el análisis de muy variados tipos de discursos. Este nuevo interés se 

debe a varias razones y a vanos hechos, que han sido explicitados por otros investigadores 

y que no abordaremos en detalle en esta exposición. 48 

Uno de esos hechos que si nos interesa resaltar es que gracias a los aportes de varias 

disciplinas. se ha dado un redescubrimiento del discurso no sólo como modo o medio de 

intervención y de acción, sino también como medio de presión y de violencia simbólica que 

se ejerce sobre un público, un auditorio o un grupo de destinatarios. De ahí que el poder de 

.. 
11 VCasc. por CJcmplo. Giméncz.. G. "D1scus16n actual sobre la at"b'Umcntac1ón" en l::i Rc\.ista D1sc11r.,.-o, UN.Af'\.t. No. 10. 

scpucmbrc~ctcmbrc. 1989. 
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1ntervenc1ón del discurso ponga 1nmed1atamente de relieve su importancia politica. La 

violencia s1mbóllca. como afirma Ansart, puede trasponer un confücto social y contnbu1r a 

su conformación. puede mov11Lzar las energías y participar directamente en el desarrollo de 

opos1c1ones y puede intervenir para que los diferentes agentes sociales se interioricen en 

el confltcto. 49 

Este redescubrimiento del discurso como medio de 1ntervenc1ón y de acción ha llevado a la 

aceptación de que el poder del discurso no solamente depende de1 poder o de la autoridad 

de quien lo emite Parte del poder que tiene el discurso se debe a la fuerza argumentativa 

que en él existe De ahi que sea importante y necesario analizar la manera en que el 

emisor organiza su discurso La eficacia operativa del discurso no depende sólo del poder 

o de la "autoridad" de quien lo enuncia. sino también del poder inherente al discurso mismo 

y es ésta eficacia operativa la que pone de rel1eve su importancia política. En otras 

palabras, la eficacia global del discurso debe atribuirse a una combinación peculiar entre 

el discurso del poder y e1 poder del d1scurso. El discurso se presenta asi como un con1unto 

de argumentos y pruebas destinados a esquematizar y "teatralizar de una cierta manera el 

ser y el deber ser p0Ht1cos ante un pUbhco determinado y con vistas a intervenir sobre ese 

pt.ibllco". 50 Pero esta 1ntervenc1ón, habria que aclarar, no se d1nge tanto a convencer al 

adversario, sino a reconocer, d1st1ngu1r y confirmar a los partidanos y a atraer a los 

indecisos 

El discurso politico busca obtener consenso cooperativo para la realización de los 

intereses del que lo emite. De ahí que la argumentación esté \lgada a la reahzac1ón de 

esos intereses, los que, de acuerdo al pohtólogo aleman Herman Lube~1 
, pueden llevarse 

a cabo de manera directa o indirecta, conforme al siguiente esquema . 

.. .,. Ansan. Pierre~ Jdeologla. confl1ctosy poder. op. cit.. p.9. 

~ Giméncz. G.~ '"Simples apwucs sobre los problemas de la argumentación". UNAM. l 98S. mimoo, p. l 

'
1 Lobc.. Hcrman.. ciUldo en lbid.. p.2. 
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por vía no 
discursiva 
(fuerza. 
coacción física) 

persuadir 
consentimiento 
(efectos publicitarios) 
manipulación 
lugar de la retorica 
manipulatoria 

convencer 
acuerdo racional 
(procedimientos 
racionales de tipo lógico 
lugar de la retórica critica 

Siguiendo esta idea, cuando en la realización de intereses se escoge ta vía discursiva 

existen tres grandes conjuntos de discursos a través de los cuales se pueden manifestar 

los intereses del anunciador estos son los discursos de corte lógico, los logicoides y los 

retóricos. ~2 Esta clas1ficación de las diferentes clases de discursos es de suma importancia 

ya que dependiendo del tipo de discurso que se va a analizar se llevará a cabo la elección 

de la propuesta metodológica a seguir. 

Antes de exponer tas propuestas teórico-metodológicas que retomaremos en el análisis 

consideramos importante ubicar \as diferentes teorías de la argumentación y señalar sus 

~= Pru:I una c.,lllicac1ón mas detallada de lns caractcrii.1.lcas de estos m:s upos de discursos '"-case: Gin1éncz. G. 
"Disc:usi6n acrual sobre la argumcnt.-u:1ón". op. cit., pp. 12-13 
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características fundamentales De acuerdo a Giménez5
:i. las teorías de la argumentación 

se pueden agrupar en dos concepciones extremas· fas concepciones restrictivas que 

engloban fa concepción log1c1zante, propia de los lógicos. y la concepción lógico-retórica, y 

fas concepciones extensivas, que a su vez abarcan la concepción constructivista de la 

escuela de Neuchatel y Ja /1nguist1ca de Anscombre y Ducrot 

Concepciones restrictivas de la a,-gumentación. 

Las concepciones restnct1vas reducen la argumentación a las operaciones explicitas de 

encadenamiento lógico o /og1co1de del discurso Es decir, reducen la teoría de la 

argumentación a la parte "demostrativa" del discurso, generadora de su poder de 

persuasión o convicción Dentro de este coniunto encontramos la concepción /og1c1zante y 

la lógico retórica de fa argumentación 

La concepción logrcizante de la argumentación En la trad1c1ón filosófica y en el lenguaje 

cotidiano suele entenderse por argumentación sólo las operaciones discursivas que se 

presentan bajo la forma de razonamientos De aqui surge la concepción log1c1zante en la 

cual se tiende a as1mJ/ar los "argumentos" de la argumentación a las "proposiciones" del 

razonamiento lógico. Los segurdores de esta trad1c1ón rehusan admitir toda d1st1nc1ón entre 

razonamiento lóg1co y argumentación alegando. por ejemplo, que la lógica modal 

enriquecida con indicadores de tiempo y lugar puede dar cuenta de todas las propiedades 

que suelen atnburrse a la argumentación Entre los autores que sostienen esta 

concepción encontramos a Jos /óg1cos adscritos a la tradición Lerbrnz- Van Wright , 

como Michae/ Schecker y Lorenzen y también filósofos como Habermas. 5
" 

La concepción lógico retónca Aqui se adscriben fas autores que se revelan. de algún 

modo, contra las pretensiones totalitarias de Ja lógica formal y defienden algún tipo de 

distinción entre argumentación y razonamiento lógico. Entre estos autores encontramos, 

en el ámbito francófono, a PereJman (quien distingue entre argumentación y demostración) 

y, en el anglosajón, a Stephen Toulm1n y C.L. Hamblin. Estos últimos establecen una 

:5! lb1d .. pp 13-27 

~~ Véase: Lorcru.cn P.; I'en.'iamwnro mrtúc/Jco. Sur. Buenos A!rcs.1%9 v .\/atemátlca. Técnos. J\1adnd. 1971. Von 
\Vright. G.H.: l.og1ca/.,·1ud1~s. Routlcdgc .'lnd Kcgan PauJ. London. 1976. . 
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distincíón clara entre "lógica idealizada" , "lógica formal" o "lógica pura'', por un lado, y 

"lógica practica" o "lógica forense". por otro. Aunque dichos autores insisten en la 

distinción señalada. también se remiten al paradigma del razonamiento lógico para explicar 

fa naturaleza de la a(gumentac1ón. !>s 

Concepciones extensivas de la a,.-gumentación 

Las concepciones extensivas de la argumentación panen de! supuesto de que ésta no se 

reduce a las modalidades "log1co1des" del discurso que se presentan como razonamientos, 

sino que constituyen una d1mens1ón inherente a todo discurso, en cuafquie(a de sus 

formas, aún si no presentan las marcas explícitas del razonamiento 

La concepción constructivista de la argumentación Esta concepción es más amplia y 

abarcadora que la anterior ya que también da cuenta de las operaciones d1scurs1vas 

propias del conjunto de textos que no se presentan baJO la forma de razonamientos. La 

base de esta concepción es una recría de la "lógica natural del lenguaje" que debe 

entenderse no en el sentido de la lógica formal. sino en el de la "lógica operatoria" de 

Piaget. Esta lógica operatoria no debe confundirse con /a lógica matemática. que remite a 

un sistema hipotético-deductivo abstracto y prescinde de toda s1ruac1ón concreta. La lógica 

natural, en cambio. no es una lógica de "todos los mundos posibles". sino una lógica de la 

verosimilitud. de carácter restnng1do y focaJ, en la medida en que incluye necesanamente fa 

situación en que se hallan inmersos los 1n1erlocutores. Esta concepción está 

representada por la escuela de Neuchétel y encabezada por Jean Blaise Grize. También 

se encuentran Georges Vignaux, Henn Port1ne , Mariarine Ebel y Pierre Fia1<356 

0 Véase: Hambhn. C L. Fallacwo;. Mcthuen. Lomton. I 97tl 

Pc:rclnmn. Cll.& Olbrcchts ·1'yux::3; /_y "ouidlc.! dwturiq,, .. •• Ed.Juons. de L'Um\crsué de Btu"\:dlcs. Bnt.'l;ellcs. 1976. 
Pen:Jm:m..Ch.: L 'emp11·~ rhtltortque. U•.:nn. P:ms. l 97J 
Touhrun. S.; 17te use.'I"" of argumt"nt. Cambndge VlU\Cf3.ltf Press. Cantbndsc. 1858. y Toulrrun S. Riekc, R.& J:mik. A.; 
An /ntroductwn ta Uen.YPmng. J'\.f.acnullan. N~..., York. 1979 

'" Véase: Ebcl. M. y Fial;:\ P.; "La slluation d'cnonc1itbon d:ms les practlqm:s .argumcntativcs". Langue Fran~ai~. 
No.50. 1981. 
GnZJ!. J,B.: De la 1r~gu¡ue n l'ar$rumentatiun, Librninc OroL. S.A .. Ginebra.. 1982. 
Portinc. H.: l.'nf""K11menta11on &en/e, BELC. !·{:1chcue/L·upussc, Pans.. 19K3. 
Vigna1L"- G.: L 'm:gumt"11ta1um. Libraice Dro7_ Gincbr.i. 1918 {c.....:1stc traducción aJ cspai'iol en la cdítorial flac:;;hctte. Buenos 
A.ices 1986) 
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Según Port1ne, en una concepción constructiv1sta (denominada asi porque el sujeto 

enunciador realiza una actividad operatoria). el acto de comumcación se representa de la 

siguiente manera: 
& ______________ .,.&. 

enunc1ador co-enunc1ador 

"De /a misma manera en que 3+2=5 es la huella de una operación efectuada por alguien, 

·un caballo· es Ja huella de una operación de determrnac1ón sobre la noción ·ser caballo· 

Cuando este fragmento de enunciado es recibido por &'. éste reconstruye la operación de 

determinación a partir de la huella. por eso es 'co-enunc1ador' Esta concepción pone en 

presencia dos sujetos que operan sobre el fengua¡e, uno en la producción, el otro en el 

reconocimiento'' 57 

La propuesta de Jean Claude Anscombre y Oswald Ducrot. También la ''retórica integrada" 

de Anscombre y Ducrot puede ser incluida dentro de Jas concepc1ones extensivas de la 

argumentación. S1 bien. su propuesta parte de una perspectrva distinta a la de Gnze, más 

que contraponerse a esta Ultima ra complementa ilustrando desde el angulo lingüístico 

discursivo la "argumentativ1dad" generalizada del drscurso, y elaborando cnterios muy 

precisos para interpretar el sentido argumentativo de los enunciados. 

Después de haber presentado este panorama general sobre las teorías y el ané31isis de la 

argumentación pasaremos ahora a explrcar las propuestas teónco metodológicas que 

estaremos utilizando en nuestro estudio Estas son. La lógica practica o lógica "forense" de 

Stephen Tou/m1n, La argumentación y esquematización de Jean-Blaise Grize y La 

argumentación en la lengua de Anscombre y Ducrot. 

1.2.2 .. La lógica práctica o lógica ºforense". 

La argumentación que realmente tiene curso en la vida cotidiana o en los diferentes 

.. campos" o "foros de argumentación .. de una sociedad determinada tiene que ver, con la 

P Portine. H.~ L ºnry..~menratwn ecnte. op. cit. p. 7. 
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lógica práctica y no la lógica formal Esta premisa sirve a Toulm1n para desarrollar su 

concepción de argumentación. 

Para abordar la argumentación es necesaria la crítica radical a las pretensiones 

totalitarias de la lógica formal y pugnar por una ampliación del concepto de racionalidad, 

de modo que incluya una lógica de Ja práctica o de Jos procedimientos. con ex1genc1as y 

reglas diferentes según tos distintos campos o foros en que opera, como son los de la 

ciencia. las anes, la admm1strac1ón, las reyes, etcétera (special fields of reasomng). Esto es 

precisamente Jo que hace Toulm1n Su modelo de referencia es la "lógica" de los 

procedimientos forenses o más precisamente, la lógica de los procesos judiciales que se 

contrapone a los modelos matemáticos Por eso concibe a la argumentación como una 

especie de "jurisprudencia generalizada" 

Como señala Toulm1n "las razones y Jas dec1s1ones deben ser consrderadas en términos 

de las maneras en que la gente ut1lrza el lenguaje al presentar razones y Justificar sus 

dec1s1ones" 58 

La gente utiliza el lenguaje de maneras innumerables con una mult1pllcidad de propósitos 

y todo esto no siempre 1rnpllca el ofrecer y evaluar las "razones" Utilizamos el lenguaje 

para conmover. persuadir o convencer, para intercambiar y comparar percepciones, 

informaciones o reacciones. para mandar, saludar, quejarnos, para insultar .. 59 De aquí 

se deriva una primera d1stinc1ón entre: el uso instrumental y el uso argumentativo del 

lenguaje. 

Por uso instrumental entendemos esos enunciados que se supone tienen 
lograr su objetivo directamente. tal y como son, sin la necesidad de producir 
ninguna razón ad1cronal o argumentos de apoyo.60 

Así, damos órdenes, gritamos de alegría. saludamos a nuestro amigos, nos quejamos de 

un dolor de cabeza .. y esto que decimos, funcione o no, logre su obJetivo o no, tiene su 

efecto intencional o se desvía sin dar lugar a ningún debate o argumento. 

"' Toulntin S .• Rtcke. R & Jamk. A.; .-In /ntrvducluJn lo Rea.wmng. op. cit .• p. 16. 

'Q Ibid.p.S 

"'° Ibid.p 6 
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Por uso argumentativo. por contraste. nos referimos a aquellos enu:iciados 
que tienen éxito o fracasan sólo en la medida en que puedan ser 
"apoyados" por argumentos. razones. ev1denc1as o algo similar. y que sean 
capaces de llevar al lector o al escucha a que los siga solamente porque 
tienen una ''fundamentación racional" 61 

Por ejemplo. una orden representa un eJerc1c10 del poder a través del uso del lenguaje, y 

asume ese poder. Una orden no tiene que ser ''probada" Por contraste. cuando la gente 

expresa afirmaciones y presenta tesis o h1pótes1s. ya sean de tipo científico. político, ético, 

o de cualquier otro tipo. no pueden esperar el persuadir a la gente directamente. Por el 

contrario, tienen que lograr el entend1m1ento y la aceptación a través de la presentación 

de "apoyos" adicionares para sus tesis onginales y, de esta manera, buscan lograr un 

asentimiento voluntano o una compl1c1dad. 

Es necesano aclarar que la distinción entre el uso instrumental y argumentativo del 

lenguaje no puede ser tajante, sino más bien, que en la práctica. encontramos que los 

enunciados se mueven en un espectro que va de lo netamente instrumental a lo 

netamente argumentativo. A veces. una orden puede dar rugar a un argumento, si la 

persona a quien va dirigida esa orden está dispuesta a rebatir la autoridad de quien lo 

emite (¿quién eres tú para ordenarme eso?). Asi ro que empezó como una práctica 

lingüística de ejercicio de la autoridad, puede dar lugar a una argumentación 

Lo que interesa es el análisis de la manera en que los enunciados "argumentativos" dan 

lugar a un conjunto de razonamientos y cómo, en las subs1gu1entes discusiones. logran 

apoyar o no al enunciado 1n1c1al y señalar cómo ros métodos para mostrar, apreciar o 

evaluar los argumentos. en los diferentes campos de la actividad humana, han sido 

codificados en procedimientos regulares que pueden ser enseñados y aprendidos. 62 

Antes de pasar a la descripción del esquema básico de análisis, consideramos importante 

citar la definición que proporciona Toulmin de algunos conceptos claves: 

61 lbid. p. 6. 

6: Ibid. p. 7. 
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-El término argumentación es utilizado para referirse a toda la actividad de formular tesis. 

desafiarlas. apoyarlas al producir razones. cnt1car esas razones, refutar esas críticas. 

etc. 

- El término razonamiento se emplea de una forma más restnng1da. sólo para la activídad 

de presentar las razones que apoyan a una tes1s, esto Ultimo para mostrar cómo esas 

razones logran darle fuerza a la tesis 

- Un argumento, en el sentido de cadenas de razonamiento. es la secuencia de tesis y 

razones interrelacionadas que entre ellas establecen el contenido y la fuerza de la 

posición a favor de la cual el hablante argumenta 

- Cualquier participante en una argumentación muestra su racionalidad, o falta de ella, por 

la manera en que maneja y responde al ofrec1miento de razones en favor o en contra de 

las tesis. Si está"'ab1erto a un argumento". aceptará la fuerza de esas razones o 

buscará responder a ellas, en ambos casos las manejará de manera "racional". Por el 

contrario, s1 no oye o se "c1erra a un argumento", ignorará las razones contrarias o 

responderá a ellas con aserciones dogmáticas; en cualquiera de los dos casas no podrá 

manejarlas de manera "rac1onal''. 6
'.) 

El esquema que presenta Toulmm es de gran utilidad para el análisis de la estructura 

argumentativa de textos que se presentan ba10 la forma de razonamientos. 

Este es el esquema básico de análisis: 

lbid p.13. 
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Datos, 
Grouns (G) 

Apoyos adicionales 
Backmg(B) 

Premisa Mayor 
Warranl(W) 

Refutaciones 
Rebuttal(R) 

Modalizaciones 
Mocfa/ity(M) 

./ 
~ 

Tesis 
Claim (C) 

De acuerdo al esquema Jos elementos para analizar en cualquier argumentación son: 

1. TESIS (Claim). Implica el punto hacia donde nos quiere llevar el anunciador, es su 

punto de vista. Siempre se presenta de manera afirmativa; se dirige hacia un público 

buscando una aceptación general a la propuesta. Toda tesis se apoya siempre en 

razonamientos que podrían, en un momento especifico, determinar la buena 

fundamentación de la afirmación, y por lo tanto hacerla digna de ser aceptada 

ampliamente (C). 

2. DATOS (Grounds. data) Son afirmaciones que especifican hechos particulares y /as 

afirmaciones en que se fundamenta el argumento. tales como: la expenmentac1ón, la 

observación, el sentido común, los datos estadísticos. los test1mon1os personales. Jos 

datos fácticos o tesis previamente establecidas (G). 

3. PREMISA MAYOR o principio general (Warrant). Es la manera de corroborar que los 

datos proporcionan un genuino apoyo para una tesis especffica. Es una garantía 

universal que se expresa en forma de leyes de la naturaleza, pnnc1pios legales, 

estatutos, reglas empíricas, fórmulas, pnnctpios axrológicos, etc. (W). 
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4. APOYOS ADICIONALES (Backing). Los pnnc1p1os generales no pueden. por sí 

mismos, ser considerados en su totalidad como verdaderos, por lo que es necesaria 

cierta información que apoye la veracidad de tales pnncipios Es decir, para expresar 

algo sobre pnnc1p1os legales es necesario que éstos hayan sido validados legalmente: 

lo mismo sucede con las leyes c1entif1cas comprobadas Además de los datos 

particulares que sirven como datos de cualqurer argumento. es necesario encontrar el 

cuerpo general de 1nformac1ón que está presupuesto en el pnncip10 universal de tal 

argumento (B). 

5. MODALIZACIONES (Moda/lty) no todas las tesis tienen el mismo rnvel de ceneza. 

Muchas conclus1ones carecen de la calidad de 1nvanab1Jldad y otras están 

condicionadas. La mayoría de los razonamientos prácticos se mueven más a nivel de la 

probabilidad que a nivel de certezas absolutas. Los modificadores de dichas certezas 

se reconocen por el uso de adverbios tales como. necesario, quizá, probablemente, etc. 

(M). 

6. REFUTACIONES o cláusulas de excepción (Rebuttaf). Las circunstancias 

extraordinarias o especiales que pueden socavar la fuerza de los argumentos (R). 

Consideramos importante señalar aquí que de acuerdo a Toulm1n existen diferentes foros 

de argumentación. La manera en que los argumentos son Juzgados requiere que los 

participantes tengan presentes los foros en que ocurren Por ro que la validez de un 

argumento depende, al menos de manera parcial, de elementos contextuales y no sólo de 

consideraciones formales pues, por ejemplo, la pertinencia de un apoyo can respecto a 

una garantía o premisa mayor dada debe evaluarse en su contexto. 

Un ejemplo podrá ilustrar los seis elementos esenciales del esquema de Toulmin. 

Tesis: 

Modalización: 
Datos: 

Premisa Mayor 

Indiscutiblemente, este paciente necesita un tratamiento de 
penicilina. 
lnd1scut1blemente 
Este paciente presenta una marcada infección de las vías 
respiratonas 
Las infecciones de las vias respiratorias requieren un 
tratamiento de pentc1llna. 
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Apoyos 
Adicionales: 
Cláusula de 
excepción 

La experiencia clinica 1nd1ca que. 
A menos que el paciente sea alérgico a la penic1llna 
o existan otras contra1ndicac1ones. 

Para finalizar esta exposrc1ón consideramos importante mencionar una cuestión con la que 

siempre se enfrenta el analista La secuencia en que Toulmin expone los elementos de su 

esquema de análrs1s se presenta. como recordaremos, en este orden- la tesis. los datos 

que apoyan fa tesis, la premisa mayor o garantia (que une a tos datos con ta tesis), el 

apoyo para la garantia, la modalidad de la conclusión resultante y cualquier posible 

refutación que pueda socavar ta conclusión. Como el mismo Toufm1n to serlala, este orden 

resulta hasta cierto grado artificral. En los textos no encontramos que estos elementos 

sigan esa secuencia El analista los tiene que ir buscando e identificando Ahora bien. 

como señala Toulm1n. es importante reconocer que esos elementos son, en cierta 

manera, interdependientes Esta 1nterdependenc1a se da en relación a los siguientes 

puntos· 

La "relevancia" de cualquier información factual {los datos) para una tesis depende, en 

parte. de las reglas generales. tos principios y otras premisas mayores o garantías al 

alcance para legitimar las tesis del tipo en cuestión 

2. No podemos confiar siempre en la ''aplicabilidad" de una premisa mayor o principio 

general hasta que no se haya analizado el apoyo adicional en el que se sostiene. 

3. Hasta que descubramos el grado de certeza que se le asigna a una conclusión o tesis, 

se despejarán algunas dudas sobre los demás elementos. los datos, la premisa mayor, 

el apoyo, etc. Es muy diferente si la tests se presenta como una "conclusión necesaria", 

como una "suposición confiable'', como una "alta probabilidad" o una "mera posibilidad". 

Por ejemplo, una conclusión necesaria necesita un argumento más formal y riguroso en 

donde el apoyo a la premisa mayor reclama un estandard más exigente que una 

suposición práctica o una mera posibilidad.6<' 

....,. Ibid. pp.SS-86. 
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1.2.3 •• Argumentación y esqucmatización. 

En este apartado exponemos una concepc1ón de la argumentación que es mucho más 

amplia y abarcadora que la anterior, que puede ser ut1liz:ada para analizar todo tipo de 

textos y que se articula en torno al concepto de esquemat1zac1án Esta es una propuesta 

que toma como referencia la lógica natura! de\ lengua¡e y que ha sido desarrollada por 

una serie de autores de la Escueta de Neuch.fi.tel Suiza. representada por Jean-Sla1se 

Grize. 

Desde Anstóteles a Perelman y Toulrn1n, existen diferentes maneras de abordar el 

problema de la argumentación. cada una con sus propios méritos Sin embargo. toda"ia no 

existe una propuesta que pueda lograr la "unanimidad de espintus" Lo que es necesano 

na es dar una solución def\n1t1va sino formular el problema de la argumentactón de una 

manera bastante ampha que pueda englobar las exploraciones anteriores y que retome 

también sus propias ideas en una propuesta teónco~rnetodológ\ca particular. 

Para esta comente, una teoria de \a argumentación consistente debe considecar la función 

central de todo pensamiento· la esquemat1zac1ón Por eso es prefent:>le "part\r de la idea, 

todavía poco precisa pero prudente, de que una argumentación es un cierto típo de 

discurso que tiene sus aspectos propios e 1rwest1gar, en seguida, en qué se distingue de 

otros discursos. en particular. del discurso demostrativo.65 

Grize menciona que concibe el término argumentación exactamente en el mismo sentido 

que Du;:rot:86 "Para mí, argumentar es buscar. por medio del discurso. llevar a un auditor, o 

a un auditorio determinado, a una cierta acción. Por lo tanto, una argumentación siempre 

es construida para alguien en particular. al contrano de una demostración que es 

construida para cualquier aud1tono ("pour n'importe qut'). Se trata entonces de un proceso 

dialógico, por lo menos v\rtualmente".67 Es d1alóg1ca porque en tanto que a es un sujeto, 

b~ Ori7..c, J.B.~ "Rcfkx.1ons pour une recherchc sur l'aTb'tUnenL'll1on". De /,:1, lo~pquc a L'm·~"'1Jmentnt1vn op. ctt. p. 134. 

""" En la obra de GnJ.c se encuentran vanas rcíc:rcncias a1 trabaJO que Os\vald Ducrot h.'\ dcs.'UTOll.:ldo en el campo de ta 
argumcnl.'\Cl.Ón. Véase L'arg1.m1enrntwn dans In langutt. P1cnc t..-1.ad.'\ga Editeur. BTUSClas. 1983. Si bien ambos autc~ 
Llenen puntos de partlda dlfctentcs. sus respccuvas prop~"taS se complcmcnt.·m. 

"'7 Grizc. J. B.: "Exphcnuonou scductJon" c:n L :.1'1!ume!ll.at1on. Prcs....c:.s Um"c:rsmurics de Lyon. l<JSl. p.30 
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puede a su vez ser emisor de discursos, y más exactamente de contrad1scursos. Por lo que 

la actividad discursiva de A deber ser siempre considerada como esencialmente dialógica 

El concepto clave para explicar y entender la argumentación es el de .. esquematización'". 

Hablar de un tema cualquiera ya sea de la cnsis económica. de las nuevas leyes, de la 

moda, la contaminación, es para él construir por medio del discurso un tipo de micro

universo que denomina "esquemat1zación" Se trata de una noción que evidentemente 

evoca aquella de "modelo" Sin embargo, Grize reserva el término modelo para las 

actividades teóricas de la ciencia y el de esquematizac1ón para las actividades prácticas de 

la acción cotidiana. Ademas la esquematrzacrón se d1ferenc1a de un modelo por las 

siguientes razones 

a) Una esquemat1zac1ón se desarrolla en una situación particular dada, por lo que no 

contempla una validez universal 

b) Es producida por un locutor que pertenece a esa situación y para un auditor que 

también forma parte de ésta. No es por lo tanto un discurso que la razón se dirige a ella 

misma, como un modelo tendería a hacerlo 

e) Finalmente, usa necesariamente una lengua natural, lo que implica que es 

fundamentalmente de naturaleza d1alóg1ca. Aún cuando en el discurso escrito el diálogo 

es virtual, el auditor puede a cada instante contra-esquematizar eso que el locutor está 

en vías de esquematizar 

En una argumentación existe un orador A. que en una situación dada, argumenta para un 

alocutor { o auditorio) B. Esto s1grnfica que A busca hacer que B adopte ciertas actitudes o 

ciertos comportamientos relativos a un objeto o a un tema dado. Lo que en este caso A 

propone es una esquematización de la s1tuac1ón. Asi definida, la "esquemat1zación" 

conlleva la idea de una producción esencialmente dialógica cuyo resultado es el 

"esquema", es decir, un micro- universo construido para Ben lengua1e natural con el objeto 

de producir cierto efecto sobre él por resonancia o inducc1ón. 

Una esquematización es la elaboración, por medio de una lengua, de un micro universo 

que A presenta a B con la intención de ejercer cierto efecto sobre él. A el orador real, se 

hace una representación de sí mismo y de su auditor, del tema del cual quiere hablar y de 
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las relaciones entre esos tres componentes. en función de una situación concreta. donde 

se encuentra. 

La noción de ~ también es importante ya que uno nunca argumenta mas que para 

modificar, de alguna forma. el pensarmento o el Ju1c10 de alguien más. o eventualmente. de 

uno mismo De ahí que ta noción de aud1tono también sea fundamental 

Al respecto hay que aclarar que et auditor o aud1tono es un elemento teónco y nunca un 

conglomerado de 1nd1v1duos de carne y huesos. El auditorio juega, en el marco teórico de la 

argumentación, un papel análogo al de los actantes de A.J. Gre1mas. Esto significa que, al 

igual que los actores en un mito o un relato ocupan un lugar en una estructura actanc1al, 

los auditores. de la misma manera. van a servtr de apoyos concretos a los aud1tonos. 

Luego entonces, el orador va a elaborar su discurso en función de su propia finalidad y del 

auditorio que él construira 68 

Otro punto fundamental de la propuesta de Gnz.e es el reconoc1m1ento de que en una 

perspectiva argumentativa. una esquemat1zación no apunta esencialmente a lo verdadero 

Lo~. es decir. lo que parece verdadero al destinatano teniendo en cuenta quién es 

y cuál es la situación en que se encuentra. es suficiente. Esto significa que el texto no se 

limita a presentar y determinar los objetos. tiene que disponer de operaciones especificas 

propias para asegurar la credibilidad de eso que presenta. Como una argumentación es 

siempre para alguien. es necesario que A se haga, entre otras, una representación de su 

auditorio. No solamente sobre ros conocimientos que tiene sino de los valores a los cuales 

se adhiere.69 Pero además, para que una esquemat1zación sea verosímil para B, no es 

suficiente que ésta sea congruente con aquello que el considera como tos hechos, sino que 

sea compatible con sus valores. éticas. estéticas, y con sus intereses. 

Para Grize, la lógica natural es la teoria general de las operaciones lógico-chscurs1vas 

propias para engendrar cualquier esquematización. 'º La lógica natural es el arte de 

. engendrar esquematizaciones verosímiles por medio de la lengua. Hablar de actividades 

68 Grizc J.B.~ .. Rcflexions pour une rcchcn;hc sur l'arb'lUllen1.auon". De la lo,{!u¡ue a l'argwnentatwn. op. cit.. p. 135 

f'>9 Grizc. J. B. "Explication o scducuon··. op. cu. p.30 

70 Orizc. J. B. "Vers une Jogique narurcUe .. en L "ar¡:uTnentatum, op. cit .• p. 32 
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discursivas conduce. finalmente, a darte a la palabra "lógica" un sentido ciertamente 

histórico, pero distinto del uso científico contemporáneo. Por lógica de la argumentación se 

entiende. los mecanismos que articulan las partes de un discurso argumentativo. En otras 

palabras, es necesario concebir la lógica como un sistema de operaciones de pensamiento 

que permiten a un su1eto-1ocutor en una s1tuac1ón proponer sus representaciones a un 

auditorio por medio del discurso 

Si la esquematizac1ón es siempre construida para un auditoría dado. es importante tener en 

cuenta que este auditor pertenece necesariamente a un cierto medio soc10-cultural. Por lo 

que el analista debe contemplar esto y reconocer, por lo tanto, que por medía de las 

lenguas naturales, cualquier discurso siempre se ancla en un precanstruido cultural y en un 

preconstruido s1tuac1onal. -;-, 

La noción y el papel del preconstruido es otro de los postulados fundamentales de la 

teoría de Grize sobre ta argumentación. Lo que denomina preconstruido cultural y que 

pertenece a la familia de las presuposiciones y los implícitos se presenta por lo menos en 

tres formas: 

1) En su forma simple, se trata de todo un vasto conjunto de propiedades, relaciones 

y transformaciones ligado a los objetos construidos por la esquemallzación. Este 

conjunto de relaciones, por supuesto, difiere de acuerdo con las características del 

grupo social al que se pertenece. 

2) Otra forma de preconstruido cultural es el que se apoya sobre los discursos 

anteriores, más exactamente sobre aquello que dentro de un grupo social 

determinado ha permanecido vivíente de esos discursos. AJ nivel mas formal de tas 

operaciones lógico-discursivas, este preconstruido es el que autoriza el uso de 

contenidos y juicios no establecidos. 

3) El tercer tipo, el preconstruido ideológico, está directamente relacionado con ta 

coherencia; este preconstruido se forma de todo el con1unto de reglas y de 

principios que aseguran los valores de los grupos sociales y de las instituciones. 72 

~ 1 Grizc. J. B.; "Schcmau1.auon. n:pccscnuuon et 1ni.1gcs .. l!n l'h! la log1que" l'ar¡...-rumenratmn. op ca .• p. 200 

~: Sobre este punto de los prcc:onstnudos \~L"-C Gn.r.c. J B . "Logiquc du d1scours et inst1tuuons sociales'" en Ot.· la 
logu¡ue a l'argumenlallon, op. C1L. pp. 214.-216 
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La noción de preconstru1do en la esquematizac1ón juega un papel fundamental. Para Grize 

el locutor de un discurso. y particularmente del discurso argumentativo, va a elaborar su 

preconstru1do de acuerdo a sus propios fines En otras palabras. va a determinar los 

objetos con la ayuda de múltiples predicados que. son neos en contenidos previos. Aqui 

uno se encuentra en presencia de un doble mecanismo que es posible descnbir en 

térrmnos de as1milac1ón y acomodación. Por un lado, en efecto, los objetos retenidos deben 

ser integrados en los esquemas preexistentes, es decir. en el sentido de preconstruidos. 

Por otro, deben ser acomodados a las representaciones que el locutor se hace de su 

auditorio y de su ob1et1vo Una esquematrzac1ón aparece entonces como el resultado de 

cierto equilibrio, prov1sional. local y ocas1onaJ, pero finalmente de un equilibno. 73 

Si bien, la esquemat1zación exige que su autor disponga de un cierto número de 

representaciones de la s1tuac1ón de discurso y de su audttono, Gnze ve la necesidad de 

distinguir entre representaciones e imágenes, ya que para él las representaciones son 

aquellas del locutor. mientras que las imágenes son propuestas por el discurso. Las 

imágenes son aquello que la esquemat1zac1ón nos hace ver, mientras que las 

representaciones sólo pueden ser inferidas a partir de lnd1c1os; las imágenes pueden, en 

princ1p10, descnblíse sobre la base de configuraciones discursivas 

Una esquematización propone esencialmente tres tipos de imágenes: aquella del locutor, la 

del destinatano y la de aquello que está en cuestión La imagen del locutor hn(A) es sobre 

todo importante en la medida en que es el locutor et que lleva a cabo la determ1nac1ón para 

engendrar un enunciado Es a través de la combinación entre la im(A) y im(B) que es 

posible obtener la imagen de la relación entre locutor y auditorio, relación que puede ser 

susceptible de caracterizar tal o cual tipo de 1ntervenc1ón d1scurs1va. Es aquí donde el 

papel de la lógica natural tiene una función esencial de instrumento. El análisis "lógico" de 

un discurso deberá permitir poner en evrdenc1a algunas de /as rmágenes que el texto 

propone al auditor" imágenes de A. de B, del tema im(T) y de las relaciones entre ellos. 

"'J "Schcmatilation. lq)n::sc:ntauon. et i.magcs" op. cit p 20 1 y ss. 
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Hasta aquí, hemos señalado las nociones y conceptos fundamentales de la teoría gnzeana 

de la argumentación. Ahora pasaremos a describir la propuesta metodo/óg1ca que se 

deriva de dicha teoría. 

La propuesta metodológica de Gnze ha sido reformulada con el tiempo. Al revisar los 

diferentes escritos de Gnze uno se percata de que exrsten vai-1as propuestas sobre Jas 

operaciones que entran en Juego en la argumentación. La que aqui presentaremos está 

contenida en su articulo "Quetques operaflons de la log1que nature//e" 74 También 

incluiremos las reformuJaciones que ha elaborado en el e.aso de algunas operaciones, 

especificamente en las operaciones de ObJeto 

De acuerdo a Gnze toda esquemat1zacrón es resultado de comple1as operaciones lógico

discursivas que permiten, en pnmer término, construir en forma orientada determinados 

objetos, para Juego operar discursivamente sobre "lo construido" con el propósito de 

intervenir sobre un destinatario. Además. estas operaciones son manifestaciones de la 

lógica natural del lenguaje, es decir, del sistema (en principio axiomat1zable) de 

operaciones de pensamrento que permrten a un sujeto-locutor en situación proponer sus 

representaciones a un auditorio por medio del discurso 

Antes de pasar a describir dichas operaciones quisiéramos agregar dos conceptos 

fundamentales en Ja concepción argumentativa que hemos expuesto. que son de gran 

relevancia para el aná/1s1s de las operaciones éstos son el concepto de situación y el de 

contexto. Grize aclara que el tipo de análrsis que él y sus seguidores, llevan a cabo no es 

posible realizarlo fuera de situación y fuera de contexto. Entiende por contexto tanto lo que 

antecede como lo que precede al discurso y por situación el conjunto de nociones no 

discursivas que van desde todo aquello que es percibido por los interlocutores del discurso, 

a las condiciones económicas y sociales en las que se sitúan. 75 

Regresando a las operaciones lógico-discursivas, éstas pueden ser clasificadas por 

''familias": 

... en De la Log1que a /'argumf!ntatwn. op. cit. pp. 221-24-0. 

·~ lbid. p. 198 
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A) Operaciones constitutivas "de objeto'"· et sujeto hace surgir la clase-objeto de la que 

va a tratar { a ). introduce o enumera sus ingredientes" ( y ), la especifica aspectualmente 

(e) y la determina progresivamente(()) mediante predicados. 76 

Posteriormente Grize especificó aún más este tipo de operaciones ser.atando cada una de 

las operaciones que aparecen en esta pol1operac1ón de objeto Estas especificaciones 

ayudan a esclarecer la conformación de los objetos de los que habla el discurso 

Operaciones intemas. 77 

1. Las operaciones ( y ) seleccionan elementos del campo asociativo y se pueden 

distinguir cuatro tipos. 

yt Es de la naturaleza de las clases distnbutivas. Recubre los fenómenos de 
cuantificación y relación de género a especie. 
Ejemplos: 
"más de la mitad de la población mundial" 
"luchar contra numerosas enfermedades, incluidas el canear·. 

y:2 Introduce un ingrediente, es decir. un elemento heterogéneo en relación con 
la clase distnbutiva a la que pertenece el objeto. 
Ejemplo: 
"los bosques tropicales" -> sus árboles. sus plantas. 

1'
3 Designa un proceso interno que no requiere la presencia de un agente en 

particular: 
"los bosques tropicales" -> su crecimiento 

y4 Designa un aspecto del objeto 
"las espeoes vegetaleS' ~ su abundancia 

2. Las operaciones { p ) seleccionan el ámbito en que está situado el elemento. También 

es posible distinguir cuatro tipos. 

p• 

p• 

Delimita la extensión del objeto, lo especifica en el espacio, en el tiempo o 
en otra dimensión. 
Ejemplos: 
"Los vinos de Grecia eran apreciados en la antigüedad. 

{los vinos) -> los vinos de Grecia 

'"' En rcalicbd est:l ultuna opcrac1on ( 6 } Grv..c la comcmpla como lllt.'l famtha. pero nosotros la hemos mcluido aqtú 
porque ncccsanamcntc va unida a la consunK:tón de los objetos . 

• , Gnze, J.B.: .. Quclquc opérations d·obJct" en Log1quc et langagc.Orphys. P:iris. 1990. 
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La nieve dura provoca a menudo los accidentes. 
'"'' (la nieve) _,. la nieve dura 

p2 Introduce un objeto contiguo al ob1eto de que se trata. 
Ejemplo: 
"Los bosque tropicales 1nteresan a todo et mundo.. sus plantas representan 
una reserva genética que /a invest1gac1ón farmacéutica comienza, a penas, a 
explotar". 

r> (sus plantas) --). la 1nvest1gac1ón farmacéutica. 

P 3 Marca un proceso que requiere un agente exterior. 
Ejemplo. 
"La gestión de esos bosques t1ene una importancia vital para tos paises en 
los que se encuentran situados" 

P
3 (los bosques) -• la gestión de estos bosques. 

r4 Designa una calificación del objeto. pero de modo retórico, y por lo tanto, pide 
prestado por defirnc1ón a otro amb1to. 
Ejemplos: 
"Su vida se desarrollaba sin acontec1mientos particulares. Nacido en 1845 ... 
estaba alerta al otoño de su vida". 

p 4 (su vida) ~ et otoño de su vida. 

3. Las operaciones ( 8 ). Se trata en pnnc1p10 de operaciones de pura designación, en el 

sentido que el nuevo elemento se refiere exactamente al mismo objeto que et antiguo. 

Nombre de un elemento __ ,, nombre del mismo elemento 

'" 

Introduce el nombre del género o sinónimo 
Ejemplo: 
"Las ballenas estan en vías de desaparición. Estos cetáceos son en realidad 
objetos de una caza intensiva". 

(las ballenas)-• estos cetáceos 

02 Introduce un nombre, que aunque designa al mismo objeto, aporta una 
información suplementana sobre el mismo 
Ejemplo: 
"'Más de la mitad de la población mundial vive en el medio ambiente de los 
bosques tropicales.. la vegetación y la diversidad que, en esos bosques 
umbrófi\os .... 

112 (los bosques tropicales) -- bosques umbrófilos 
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Introduce un nombre que contiene un juicio de valor, e informa, sobre la 
relación entre el autor y el objeto del que trata. 
Ejemplo· 
"El café era intomable: una especie de líquido obscuro y sín gusto" 

(el café) _. una especie de líquido obscuro y sin gusto. 

Las operaciones extemas. 

Por definición estas operaciones tienen su imagen en el conjunto de las clases objeto, pero 

su punto de partida en otro conjunto. Logran el efecto de abrir una nueva clase-objeto y son 

operaciones de anclaje interiores al discurso. Existen dos tipos: 

1. La operación ( w) es de la forma: 
(l) : Enunciado(s) ->- Clase-objeto 
Ejemplo: 
"Un analista político ha escrito que el fracaso del PRI se deriva de las propias 
contradicc1ones dentro del mismo partido Ese juicio amanta ser analizado. 
w (el fracaso del PRI) -+ {ese 1u1c10} 

2. La operación ( \ ) es de la forma: 

t : elemento predicativo ->- clase-ob1eto 
El caso más simple es el de la nominalización 
Ejemplo. 
"El 14 de julio de 1789, el pueblo de Paris se apoderó de la Bastilla. La toma 
de Bastilla fue un momento crucial de la revolución" 
\ (toma de la Bastilla)-+ {la toma de la Bastilla} 

Ahora pasaremos a ilustrar la ubicación de las clases objetos y de las diferentes 

operaciones que hemos expuesto 

Tomemos, por e1emplo, un fragmento de un comentario ed1tonal 

"En el curso de su v1s1ta a Moscú, el secretario de Estado norteamericano, James 
Baker. abordó con las autoridades cuestiones de la situación latinoamericana. y 
particularmente de la centroamericana. 
Es este un signo de tiempos por demás recientes. Sin duda. las cuestiones 
latinoamericanas son desde siempre un tema que las superpotencias analizan en 
sus encuentros, pero hasta hace muy poco las posturas y las expresiones 
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confrontadas y las eventuales conclusic,,es, se mantenían en silencio ante la 
op1n1ón pública y mundial y, más grave aun, ante la lat1noamericana .... "(La Jornada, 
febrero 11. 1990) 

Aunque no reproducimos el texto completo es posible apreciar que en dicha editorial 

aparecen dos clases ob1eto que son· p= {las potencias} y I= {las cuestiones 

latinoamericanas}. Estas clases objeto están ancladas en un sector de un preconstruido 

cultural y politice -las relaciones internacionales. los cambios recientes de relaciones entre 

Estados Unidos y la URSS y la prob!emat1ca latmoamencana. Las cuestiones o la s1tuac1ón 

latinoamericana y las potencias son finalmente dos nombres para ciertas unidades político

culturales. 

Una vez enraizadas en un preconstru1do. el aiscurso las va a desplazar. Esto significa que 

las clases objetos se van a enriquecer La operación ( ) sirve para introducir ya sea las 

partes o ingredientes, o tos conglomerados de esos objetos. Es así que sucesivamente: 

a. = {SUPERPOTENCIAS}= {las superpotencias}= c1 

yl = {Las superpotencias, secretano de Estado norteamericano}= c2 

y:? {Las superpotencias. secretario de Estado norteamericano, 
autondades sov1ét1cas}= c3 

e 1 = {Las superpotencias, secretario de Estado norteamericano, 
sov1ét1cas, potencias}= c4 

autoridades 

y:?= {Las superpotencias, secretario de Estado norteamericano, autoridades 
soviéticas, potencias. James Baker}= c5 

y:?= .. , el gobierno norteamericano}= c6 

y2 = { .. , el gobierno norteamericano, funcionarios de Moscú}= c7 

91= { .. , los grandes poderes mundiales}= c8 

a.= {CUESTIONES LATINOAMERICANAS}= {las cuestiones latinoamericanas}= 
c1 

y2 = {Las cuestiones latinoamericanas, centroamérica}= c2 

01= {Las cuestiones latinoamericanas. centroamérica, la región}= c3 
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p\:= { .... las elecciones en Nicaragua}== c4 

p\== {las elecciones en Nicaragua. el conflicto salvadoreño}= c5 

pi::: {las elecciones en Nicaragua. el conflicto salvadoreño, el caso panameño}= 
c6 

El micro universo que engendra la esquemat1zac1ón contiene los objetos que trata de 

desprender; estos. aclara Gnze son "aquellos del discurso y no los del mundo". Otra 

observación pertinente, es que los ob}etos del discurso son construidos progresivamente 

por la esquemat1zac1ón y que su construcción siempre permanece abierta. 78 Los objetos, 

que son las clases. están ya determinados por la naturaleza de sus elementos. Pero al ser 

construidos van siendo determinados por ~us predicados, ya sea directamente por 

atnbuc1ón de propiedades. o indirectamente al relacionar los unos con los otros. 

Sobre el punto de las determmac1ones predicativas Grize, en diversos artículos, ha 

señalado el hecho de que todavia no existe una manera Unica y coherente de abordar el 

problema de los predicados Rechaza la idea de analizar los predicados en términos de la 

lógica formal. o en términos meramente lingúísticos. para él es necesario entonces 

proponer una clasificación lógico-discursiva, cuestión que todavía hasta \a fecha no se ha 

hecho. 

Sin embargo, lo que señala el autor es la necesidad de distinguir entre predicado y 

enunciado. Para él existe una diferencia entre predicar el objeto, es decir efectuar una 

"determinación" del objeto, por ejemplo "que el tabaco ser nocivo" y en transformar ta 

determinación en un enunciado, por ejemplo. "Ciertos cancerólogos estiman que el tabaco 

es nocivo" El pasaje de la determinación al enunciado juega un papel capital en la lógica 

natural, en la medida en que toda esquemat1zac16n es de naturaleza d1alóg1ca. Todo 

enunciado, en realidad, es apropiado por un sujeto: las determ1nac1ones son imputadas a 

un cierta fuente de información y la aserción simple no representa ningún caso en 

-s Las clases obJeto. para Gn.1.c. son COt\JWllOS mcroológtcos. es dcclr. son t:onJUlltos que pueden modificarse~ 
completarse o ala.rg:u-sc a .. otuntad. :tcinuticndo nuevos elementos o mgn:d1cn1cs Véase Grizc. De la lngu¡ue a 
l'argumcnt<Jtwn. op. Cit. p.221 . 
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particular. Es aquí donde el locutor asume la determinación sin ningún intermediario.79 Es 

por eso que las siguientes familias de operaciones tiene que ver exactamente con la 

naturaleza de los enunciados 

B) Operaciones de apropiación ( H ) (pnse en charge)· tienen. entre otras funciones, 

asegurar la credibilidad de la esquematiz.ac1ón en la perspectiva de diálogo entre el 

proponente y su eventual oponente Implican operaciones que presentan las 

determmac1ones de tos ob¡etos como irrefutables (hipótesis, 1nducc1ón). operaciones de 

torna de distancia (v.g ''Parecen presentarse. asi. cond1c1ones 1ntemac1onates propicias 

para que Jos paises latinoamencanos puedan estrechar .... "). de señalamiento de 

fuentes60 y cie delrrnitac16n del campo de enunciación mediante cuantificadores (v.g. "En 

esta perspectiva, la distensión internacional lejos de beneficiar a Latinoaménca, ha 

puesto en nesgo sus soberanías nacionales") 

C) Operaciones de ºcomposición .. ( T1 ), Se trata se operaciones que relacionan entre sí 

las partes de un texto asenos, enunciados, párrafos. etc., asegurando de este rnodo la 

coherencia de la esquemat1zac16n Un tipo de proceso que asegura la coherencia es la 

recurrenc1a de los Objetos Esta se da gracias a las repeticiones y a los diferentes tipas 

de referencia que aparecen en el discurso. Por ejemplo, en el texto analizado se repite 

cuatro veces el sintágma "las cuestiones latinoamericanas" Además existen diferentes 

tipos de referenc~a. par ejemplo. "No s1grnfica lo anterior que la región (Latinoamérica) 

deba resignarse y asumirse como un con1unto " Los conectores o nexos. también son 

fundamentales para asegurar la coherencia de la esquemat1zac1ón y en algunos casos 

atii encontramos indicios de la dialog1c1dad virtual del discurso Los traba¡os de Oucrat y 

Anscombre pueden ser de gran utilidac:i al respecto.ª 1 

"1 Sobre este punto de los enunciados \ca..'>C "St:ttu."'> et n.ini.rc des énonccs" Gni':c. op Cll p.!..\7~2!i8 

110 En el lcxto nnali.r.ado no cncontr.unos runb.Un CJCmplo di;: e:st.3 opcr.:i.et6n. pero en ca.so de que se encontrara lOmnria. 
porcjcJnplo. la s1gwcntc ronua .. De ai.'ucrdo a .lames Bakcr ... ," 

111 Véase. pot ejemplo. "Oeu..,._ ~lS en franca.is" en Lm¡;::ua. No. -B. l ')77. Lt.•.-; mots du c/ucours. l..c:$ Ediúons de 
f\.linuiL. París. l 9~0: o coosúltcsc tanüJién t:l capitulo que dt::d.ica D. !'l<tainguenca.u a la fU0C1ón de 10$ nc.."Xos "L.c:s rnots du 
discours" en su libro .Vuui,•el/es Terufmice'> en Ann~\..·!;f! du lJ1sc:our.~. Hnchcttc. Patis, 1987, 
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O) Operaciones de localización temporal y espacial ( A ); Las esquematizaciones no 

solamente son producidas dentro de s1tuacrones determinadas, sino también sitúan en 

el espacio y el tiempo a los actores y a los acontecimientos que esquematizan. Por lo 

que hay que distinguir mínimamente la derxis discursiva-

YO TU - AQUÍ- AHORA. Por regla general. las tres mstanc"1as de la derxls discursiva no 

correSponden tanto a la designación en los textos. pero recubren cada uno. toda una 

familia de expresiones en relación de subst1tuc1ón. En dicha de1x1s. uno puede distinguir, 

por lo tanto, al locutor. al destinatario discursivo o auditor. la cronografía, y la 

topografía. (v.g. ··ourante el curso de su visita a Moscü, el secretario ... .'.e2
) .• la relación 

del enunc1ador con su enunciado y la relación del anunciador con lo extralingüistico. 63 

E) Operaciones de proyección valorativa (1t) (éclairage) Las clases objeto y los 

predicados son raramente neutros; ciertos operadores los iluminan . los ponen de relieve 

y les confieren a la vez ciertos valores. Esta asignación de valores se da por medio de 

enunciados axiológicos o evaluativos (v.g. ''Parecen positivos los puntos de co1nc1denc1a 

que se pusieron de manifiesto en esas ocasiones", " Es este un signo de tiempos por 

demas recientes.").84 

Vale la pena aclarar que, en la perspectiva metodológica de Gnze. las forma lingüísticas 

deben ser tratadas como indices de las operaciones lógicas (en el sentido lógico 

discursivo). Por lo que, lo importante no es determinar, por ejemplo. cuál es el sentido 

lógico de y, sino determinar por qué medios linguisticos. en ciertas circunstancias. y juega 

tal operación lógica, en este caso la concom1tancla Ademés, una misma operación lógica 

puede ser realizada por formas discursivas mült1ples. 

Consideramos necesario señalar que no son mue.hes los análisis en los que se haya 

tratado de poner en práctica dicha propuesta metodológica. Por 10 que. corresponde a los 

12 Citamos este ejemplo sólo p."lr.1 c;empilficar uno de los tres CJC:S de fo. dci.x15. En el 1c..x10 anali7..ado no c.Xb1cn huellas 
explicitas de YO. sin cmbnrgo. uno sabe que C.'! el editor de I~ Jbntad:a... 

113 Véase ni respecto. el trabajo de M:uiaru1c Ebcl y Picrn: Ft.-il;\; "La s1tuatJon d'cnonctation dans les practiques 
arb'WTICntativcs". Lan¡.,"JU! Fran~mse. !\:o 50. l\.L"ll 1981 

11 .. Sobre el tc1n3 de las ~-atu.;1ciones en l.a <JTgurncnt.aClón \éa5c el ap.artado '"húonnatJY1le et argUJnCntation" en 
Anscom:brc, J. C.)" Ducrol. O.; L'ary_~urwnratwn dan la /an>.>uc, op cu. p. I69-179 
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interesados en los procesos d1!:tcurs1vos encontrar la forma más adecuada de poner en 

práctica esta propuesta de análisis argumentativo. 

Por Jo tanto, los tipos de lectura posible que pueden desprenderse de la propuesta de 

Grize también sean variados y tengan que ver necesariamente con el tipo de investigación 

e interés del analista del discurso. Por e1emplo. uno se puede orientar a los aspectos 

retóricos del discurso, a ras operaciones de apropiación, como lo hacen Ebel y Fialá a los 

aspectos pedagógicos de la argumentación como lo hace Portine, etc. 

Finalmente, lo más interesante de la propuesta teónco metodológica de Grize es su visión 

coherente y global de 10 que es la interacción verbal. Su concepción de la argumentación 

como esquematización, como ya hemos señalado. retoma necesariamente la naturaleza 

dialógica de la interacción y su propuesta metodológ1ca está elaborada en función de 

criterios lógico-discursivos. los cuales son los más pertinentes dada la propia naturaleza de 

la argumentación. 

1.2..4. La argumentación en la lengua. 

Una primera característica fundamental de esta propuesta es que con ''la argumentación en 

Ja lengua" estamos en presencia de una perspectiva de las relaciones entre lo explícito y lo 

implícito.ª~ Para Anscombre y Oucrot, sus exponentes más conocidos. lo explicito es 

lingüísticamente portador de una conclusión, sugenda por variables argumentativas 

inmanentes a la oración. que el auditorio acepta o rgnora El interés de estos 

investigadores es mostrar cómo el lenguaje natural indica una conclusión, Ja sugiere, Ja 

implica, la suscita, la presupone, sin decirla expressis verb1s 66 

El trabajo que ha desarrollado Oswald Oucrot en el campo de ra argumentación, en la 

mayoría de los casos en colaboración con J. C Anscombre, ha sido de gran utrlidad para el 

análisis argumentativo. Ducrot es, sin duda, quien ha puesto de manifiesto, más que nadie, 

la amplitud de los fenómenos argumentativos en el discurso. 

" Esta es una arca de invcst.1g::l0ón en la que Ducrot ha tr::1b::1jado de manem extensiva. Vel.SC. PJT ejemplo. ¡._¡decir y 
Ju no dicho y, E1 d<"c1ry Jo t./1cho. 
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En L'argumentat1on dans Ja langue87
, obra que retomaremos para explicar sus pnncipates 

contribuciones, se destaca la tesis según \a cual, "para que un enunciado E1 (o un conjunto 

da enunciados) constituya un argumento en favor de un enunciado (o un con1unto de 

enunciados) E.2. la estructura hngúistica de E1 debe satisfacer ciertas cond1c1ones; no 

bastan, pues. las razones expuestas en E1 para hacer aceptar E2 (es decir. no basta la 

1nformaci6n contenida en E1)" 

Para Anscombre y Ducrot. un locutor hace una argumentación cuando presenta un 

enunciado E1 (o un con1unto de enunciados) como destinados a hacer admítir otro 

enuncíado (o un conjunto) E2. La tesis que denvan de esta proposición es que "existen en 

la lengua ciertas restricciones que hacen posible esa presentación Para que un enuncíado 

E1 pueda ser presentado como argumento a favor de un enunciado E2, no es suficiente, de 

hecho que E1 proporcione las razones de adherirse a E2. La estructura lingüística de E1 

debe satisfacer ciertas cond1c1ones para que sea apto para constituir en .un discurso, un 

argumento para E2" Por ejemplo: 

(1) Pedro no ha visto todas las películas de Kurosawa. 

(2) Juan ha visto a!gunas peliculas de Kurosawa 

La inserción de esos enunciados en una argumentación muestra una divergencia, a veces 

no percibida. Después de (2) uno puede encadenar "él te podría informar'' pero no 

después de ( '1) ya que· 

(1) está orientado hacia una conclusión negativa 

(2) hacia una conclus16n positiva; 

Independientemente Oet estada de las cosas derivadas de esos dos enunciados. 

Por tanto, lo que Anscombre y Ducrot concluyen es que "las encadenamientos 

argumentativos posibles dependen de la estructura lingüística de los enunciados y no 

solamente de las 1nformac1ones que conllevan". Esto es precisamente lo que retoman como 

justificacíón para ligar las pos1b11idades de encadenamiento argumentativo a un estudio de 

la lengua y para na abandonarlo a un retórica extradiscurs1va. Es decir, estos autores ven 

~~ J. e A.llhCOOtbrc. o Ducrot~ L'~-ru'"Cfftalwn di.VI:> lri frln!-,'11{!, Pierre !'Vtanl.aga Ed.ltcur. L1cgc, Bru..xc\ks, ¡<)88. 
Todas las citas qu~ a conUitu:\c1on se incluyen son t.mduccioncs libres de: la qUe suscnbc ~ti 1n .. csu¡~\c1on. A c:ontmuac1ón 
solo cnan:.mos la pag1n<1 de la obm c:n 1..01csu6n. 
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fa necesidad de distinguir entre una retónc.:l integrada a Ja lengua y una retónca no 

integrada o extra11ngUistica (que tiene que ver con los contenidos o /a informaciones de los 

enunciados). Es precisamente esta perspectiva de la retórica integrada a la lengua la que a 

ellos les interesa y trabajan. 

Anscombre y Oucrot también hacen una distinción esencial entre el "acto de inferir'' y el 

"acto de argumentar'' Por medio de algunos eiemplos demuestran cómo ciertos "actos de 

inferir'' posibles en un drálogo no dan lugar a una argumentación en el discurso de un solo 

locutor, e inversamente. cómo es posible construrr argumentaciones que no se basen en 

ningún "acto de inferir" SegUn estos dos autores, esto se debe a que "la argumentación y 

la inferencia pertenecen a dos órdenes d1strntos la primera se sitúa en e! nivel del discurso. 

mientras que la segÜnda tiene que ver con la manera en que los hechos se determinan 

entre sí". 

Otra de sus contribuc1ones, que es fundamental para entender su teoría de la 

argumentación, es Ja distinción que hacen entre el acto de argumentar, virtualmente 

presente en la mayor parte de los enunciados del discurso. y la argumentación 

propiamente dicha, que seria una expansión o una explotación posible del acto de 

argumentar por expllc1tac1ón de las conclusiones 

Anscombre y Oucrot consideran necesano anteponer a la argumentación (considerada 

como un proceso discursivo que consiste en enlazar enunciados -argumentos con 

enunciados- conclusiones). el acto de argumentar, noción mucho más abstracta que la 

propia argumentación y que por lo mismo, permite ampliar el terreno de aplicación del 

fenómeno de la "argumentativrdad" "El acto de argumentar puede llevarse a cabo no sólo 

en los enunciados asertivos, que aparecen como enunciados-argumentos en favor de 

ciertos enunc1ados-conclusiones en el discurso, sino también en los enunciados no

asertivos (como la interrogación), e incluso en Jos enunciados-conclusiones" 

Para los autores todo enunciado, independientemente de que sirva o no como premisa de 

una argumentación explícita, es objeto de un "acto de argumentar'' que forma parte del 

sentido, en la medida en que atribuye a un objeto cierto grado (variable) de una propiedad 

o cualidad R 
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La formulación de la teoría de la argumentación. permite "superar la idea de que la 

"argumentatividad" y la "informat1v1dad" se oponen entre si. lo que las hada parecer como 

dos funciones separadas de la lengua" Anscombre y Oucrot tratan de llegar a afirmar, en 

cambio, que la 1nformativ1dad es secundarra con respecto a la argumentativ1dad; de poder 

"reducir lo aparentemente 1nformat1vo a lo fundamentalmente af-gumentativo" En ese caso. 

"la prete'nsión de descrrbtr la realidad no seria entonces más que un disfraz de una 

pretensión más fundamental de hacer presión sobre las op1niones del otro" 68 

Como los autores señalan su teoria de la argumentar1vidad se basa en una disparidad 

entre las informaciones transmitidas por un enunciado y sus posibilidades de empleo en 

una argumentación. Un enunciado que señala un hecho H suficiente para 1ustificar una 

conclusión r no es siempre ut1f1zable para argumentar en favor de r A fa inversa, uno 

puede a veces utilizar en favor de r un enunciado que señala un hecho H' que desmiente a 

r. A través de estas explicac1ones oponen. desde el inicio, las dos nociones de 

informat1vidad y argumentat1vrdad 

No niegan que tos enunciados como "la mesa es cuadrada", "et mantel es ro10", tienen una 

función fundamentalmente informativa: pero en un gran numero de casos, pueden justificar 

la reducción de lo aparentemente informativo a lo fundamentalmente argumentativo. Para 

ilustrar esto retoman enunciados como 

Pedro es inteligente, 

este hotel es bueno, 

este acto es voluntario. 

enunciados cuyo carácter descriptivo ha sido rebatido por ciertos filósofos del lenguaje. 

Los enunciados de los que se ocupan poseen la característica de presentarse como 

descripciones ~atnbuc•ón de un predicado a un objeto-- pero que implican una cierto JUicio 

de valor a propósito del objeto 

Los enunciados evaluativos que analizan tienen ta mayoría de las características 

semánticas de ciertos enunciados que se dan como irrefutablemente informativos . 

.. lbid.. p. 168 
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Desde un punto de vista 1ntu1t1vo. señalan, al decir "Pedro es inteligente" o "Este hotel es 

bueno", uno proporciona información sobre Pedro o sobre el hotel. Decir "Este hotel es 

bueno" no es hacer una aserción sobre el hotel sino recomendarlo. De la misma forma al 

decir "Pedro es iriteligente" uno no afirma nada sobre las facultades intelectuales de Pedro. 

sino que lo elogia. Es decir. se desempeñan diferentes actos llocut1vos. 

En si, lo que Anscombre y Ducrot tratan de demostrar es que "toda una clase de 

enunciados aparentemente informativos -los enunciados evaluativos- son 

fundamentalmente argumentativos; lo informativo. por lo tanto, es una derivación delocut1va 

de lo argumentativo". 

Argumentativldad y polifonfa. 

Después de varios años de estudio, Ducrot ha sistematizado la noción de pollfonia.e9 No 

entraremos aquí a una explicación detallada de esta noción sino solamente ta retomaremos 

para mostrar cómo dicha noción está ligada con aquella de la "argumentativ1dad", 

particularmente con la dist1nc1ón entre argumentación y acto de argumentar. 

La idea central de la noción de polifonía es la siguiente: "cuando un locutor90 L produce un 

enunciado E -entendiendo por este último un segmento de discurso, una frase de la 

lengua- este pone en escena a uno o a vanos enunc1adores que realízan los actos 

ilocutivos Dicho locutor puede adoptar frente a esos enunciados. por lo menos dos 

actitudes: 

- O bien se identifica con ellos. al apropiarse de sus actos ilocuttvos; 

- O bien puede distanciarse y asimilarlos a una persona distinta de él, persona que 

puede estar o no determinada". 

Por lo tanto, el locutor es susceptible. a través de su acto de enunciación, de ejecutar los 

actos de habla por dos voces diferentes. 

- por un lado, por la asimilación a un determinado anunciador. y 

89 VCnsc. por ejemplo. El decir y la d1cho.op. en. 

'""' Potra poder comprender mejor la noción de polúonin es neccsano tener claro la distinción que hacen entre locutor y 
cnunciador. 
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- por otra parte, por el hecho mrsmo de que hace hablar a los enunciadores y les 

confiere, de esta manera. una cierta realidad. aunque se distancie de ellos. 

Para ilustrar esta concepción Oucrot y Anscombre retoman el caso de los enunciados 

declarativos neg.ativos, que sirven para retomar y para cuestionar el enunciado de otro 

locutor. La formulación es /a siguiente: "s1 un enunciado E es parte de una frase p, se 

llamará enunciado negativo correspondiente e· a una occurrencia de la frase p, donde 1 

símbolo representa por ejemplo, el no en español (en su papel de negación descriptiva). 

Supongamos que un locutor L" produce un enunciado E" de frase subyacente p. En su 

concepción polifónica. L" pone en escena dos enunc1adores e1 y e2; e1 realiza el acto de 

aserción adjudicado a la frase p; e2 por su parte se opone a ese acto de aserción de e1. En 

un gran número de casos comunes. L se distancra de 01 y se identifica con e2. Al hacer 

esto, realiza por los menos dos actos de habla Por una parte el acto de refutar que tiene 

como origen al enunc1ador e2. Por otro lado, s1 encuentra que se identifica con e1 -autor de 

una aserción falsa según e2 y por lo tanto de L -a un cierto personaje. L" desempeña el 

acto de suponer una opinión falsa o de adJUd1car un proceso de intención a ese personaje. 

Es dentro de este esquema general que estos autores introducen la distinción entre 

argumentación y el acto de argumentar y que los ffeva a reformular la ley de la negación. 

Finalmente, quisiéramos hacer resaltar que la contnbución fundamental de Oucrot es el 

hecho de demostrar que la argumentatividad ("acto de argumentar" + "argumentación" 

propiamente dicha) es un fenómeno totalmente discursivo que forma parte del sentido de 

los enunciados. 

1.3. CONSTJTUCION DEL CORPUS DE ESTUDIO. 

Partiendo de la propuesta de Yves Oelahaye91 de constiturr un corpus a partir de un nudo 

critico, es decir, a partir del punto más "cálido" en el espacio y el momento más critico en el 

.tiempo, retomamos la solicitud de los 100 millones de dólares de ayuda para los contras 

91 Dclahayc. Yvcs; Laftunnen- et Ir: texte. Pn:ioot. París. 1977. 
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(febrero de 1986) que presentó Reagan ante el Congreso. como el punto critico a partir del 

cual recolectamos nuestros materiales de ana1is1s Su solicitud Junto con su viaje a 

Granada (febrero 20) y el discurso que Llhí emitió, representaron el m1c10 de una escalada 

de agresión verbal contra el gobierno de Nicaragua y el inicio de una campaña para 

conseguir apoyo a su propuesta en el Congreso Además, a partir de esa fecha, el 

problema de la as1stenc1a a los contra-revoluc1onanos asumió un carácter más central en 

la polit1ca hacia Centroamérica y en ta polit1c;:i extenor en general. 

El lapso que cubre nuestro corpus de análisis va desde el 26 de febrero de 1986. fecha en 

que acude a solicitar al Congreso !a ayuda, pasando por las diferentes votaciones hasta el 

2 de febrero de 1988. fecha en que se descongela la ayuda que anteriormente había sido 

aprobada S1 bien hemos recolectado todos los discursos emitidos durante ese lapso para 

el análisis de la d1mens1ón discursiva solo retornamos tres. Esto implica que lo que 

presentamos es un micro-análisis discursivo S1 bien esto puede ser cuestionado, 

consideramos que los discursos analizados son representativos de la estrategia discursiva 

de Reagan en torno al terna de ta ayuda a la "contra" y que un anál1s1s macro hubiera 

hecho que la parte analit1ca fuera demasiado extensa y posiblemente ted1osa al repetir 

estrategias que se encuentran en muchos de ellos. Para que nuestro corpus de análisis 

tuviera una cierta homogeneidad elegimos como parámetro para la selección el hecho de 

que los discursos se hubieran em1t1do 1usto antes de las votaciones sobre la ayuda en el 

Congreso Conforme a lo antenor, los discursos que conforman nuestro corpus son los 

siguientes· 

a) el discurso del 16 de marzo de 1986 

b) el discurso del 24 de 1urno de 1986 

e) el discurso del 2 de febrero de 1988 

Los discursos seleccionados tienen las siguientes características: 

1_ El discurso del 16 de marzo de 1986. Este discurso es fundamental; primeramente 

porque fue emitido en un momento coyuntural muy significativo (después de la solución 

de los conflictos en Ha1ti y en Filipinas). Fue pronunciado 72 horas antes de la votación 

en la Cámara de Representantes: dicha votación era la primera del año sobre el tema en 

el Congreso a nivel de la Cámara de Representantes. Fue televisado a toda la Unión 
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Americana. Es un discurso altamente anticomunista y un claro ejemplo de la retórica 

reaganiana. 

2. El discurso del 24 de junio de 1986 La 1mportanc1a fundamental de este discurso es 

que Reagan lo em1t1ó unas horas antes de que se volviera a dar la votación sobre la 

ayuda a los contras en la Cámara de Representantes. la cual en esa ocasión fue 

favorable para la Admin1strac1ón Reagan. Dicho discurso había sido elaborado por 

Reagan y sus asesores con el fin de ser em1t1do ante la Cámara de Representantes, 

pero al no ser aprobada su petición, fue emitido a toda la nación desde la Casa Blanca. 

El momento coyuntural de su em1s1ón también es fundamental, ya que se aproximaban 

las votaciones para elegir nuevos miembros para el Senado y la Cámara de 

Representantes. 

3. El discurso del 2 de febrero de 1988. Este discurso también fue emitido unas horas 

antes de la votación en el Congreso. Es importante porque fue pronunciado después del 

escándalo Irán-Contras y del acuerdo de Esqu1pulas 11 y porque la ayuda que había sido 

otorgada había sido congelada y Reagan insistía en que fuera proporc1onada a sus 

"luchadores de la libertad". Fue después de ésta votación en el Congreso que los 

"contras" empezaron a recibir la parte substancial de los 100 millones de dólares de 

ayuda que estaba congelada. 
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CAPITULO 11 

LA GUERRA DE REAGAN CONTRA NICARAGUA 

Introducción. 

El discurso político no puede ser analizado en forma aislada, como si fuera una entidad 

consistente y autónoma en sí misma. sino por referencia a la circulación social de discursos 

dentro de la cual se inscribe y con respecto a la cual se autodefine y asume posiciones en 

una determinada coyuntura o s1tuac1ón h1stónca, esto es, dentro de un interdiscurso. El 

discurso polit1co supone siempre otros discursos, responde a otros discursos y está 

const1tu1do por otros discursos. Por tal virtud, que para que podamos entender los 

discursos de Reagan sobre la ayuda a la ''contra" es necesario explorar previamente su 

entamo d1scurs1vo 1nmed1ato. por lo menos a partir de la campaña política de Ronald 

Reagan y de su arribo al poder en 1981. Este entorno, que algunos han denominado 

"extra- texto'', no constituye sólo el contexto del texto político, sino que se inscribe en éste 

determinando parcialmente su léx1co, su estrategia discursiva, su género o tipo, su sentido 

preciso y sus peculiaridades semánticas 

El perfil teórico-metodológ1co que estaremos ut1l1zando para el análisis de tos discursos del 

presidente Reagan relativos a la ayuda a ros contrarrevoluc1onarios nicaragüenses 

contempla lo antes expuesto Este perfil prevé la necesidad de llevar a cabo un análisis 

soc1opalítico que nos sirva como marco de referencia para poder analtzar e interpretar el 

contenido de los discursos. Como señala J. B. Thompson, el estudio de la ideología es 

inseparable del análisis socio-histórico de las formas de dominación que los significados 

ayudan a mantener. 92 De ahí que sea necesario llevar a cabo un análisis social que incluya 

la identificación de los contextos de acción e interacción dentro de los cuales los agentes 

persiguen sus fines u objetivos. Las acciones son llevadas a cabo por agentes particulares 

en momentos particulares y en escenarios particulares. Como lo han dicho Goffman y 

92 VCasc Thompson J. B Stucl1es1n rhe lhi:ory ·~·uic.•nlof....rv, op. CIL. p.129. 
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Bourdieu, la ubicación espacio-temporal de la acción y la interacción es v1tat para el 

análisis sociológ1co. 

Nuestro análisis parte de un hecno indiscutible. la administración Reagan estuvo 

inteNiniendo en contra de la revolución nicaragüense. d1ng1endo una guerra muy real, 

aunque no declarada, contra Nicaragua 

La admin1strac1ón Reagan desplego una guerra contra-revoluc1onana, reg1onallzada y de 

desgaste contra Nicaragua. Dicha guerra contra-revoluc1onaria. como señala Escurra. fue 

integral, porque operaba simultáneamente en vanos frentes: interno e 1ntemacional, 

económico, político e ideotóg1co Fue regiona\izada, porque se articuló directamente con 

las decisiones estadounidenses relativas a El Salvador y Guatemala. asi como porque los 

principales instrumentos polit1cos m1\ltares eran del área (ejército hondureño. comunidad 

democrática centroamericana, etc) Pero también fue 1nternac1onal1zada, porque procedía 

de un Estado extra- zonal. como es el norteamencano.93 

Desde el arribo de Reagan al poder, el gobierno sandirnsta se 1~nfrentó a una politica de 

desestab11izac1ón, ausp1c1ada por la adm1nistrac1ón Reagan, que incluyó un amplio 

espectro: guerra económica, apoyo a contrarrevoluc1onanos. ut1\tzac1ón de sectas 

religiosas, campañas de desinformación y rumores, guerra ps1co1óg1ca mediante las 

maniobras navales realizadas en tas costas nicaragúenses. minado de puertos, etc. 

El propósito de este capítulo es presentar con detalle el marco general dentro del cual se 

inscribió la guerra no declarada que Reagan d1ng16 contra Nicaragua y analizar los 

diferentes componentes de dicho contexto soc10-polít1co. Empezaremos analizando la 

importancia geopolitica de la región centroamericana para el gobierno de Estados Unidos. 

Posteriormente, examinamos la política o doctrina Reag.an con relación a Centroamérica. el 

neoconsevadunsmo, la const1tuc1ón de ta '"contra" sus orígenes y vínculos c<:>n el gobiemo 

de Estados Unidos., el tipo de guerra que se llevó en contra del gobierno de Nicaragua 

(conflicto de baja intensidad) y las agresiones en el plano 1deológico. económico y político 

de las cuales fue objeto el gobierno sandin1sta. 
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Todo Jo anterior se expone con el fin especifico de enmarcar el contexto soc10-político en el 

que se inscriben los discursos que Reagan emitió con respecto a la ayuda a los 

contrarrevolucionarios nicaragUenses. 

2.1. IMPORTANCIA GEOPOLITICA DE CENTROAMERICA PARA E.U. 

Desde los inicios de m1 primera administración no ha habido 
ninguna cuestión de politica extenor que afecte más a los 
intereses nacionales de Estados Unidos que el conflicto en 
Centroamérica 94 

El mantenimiento y la reproducción de la dom1nac1ón hegemónica norteamericana en 

Centroamérica y el Caribe implicaron para el gobierno de Estados Unidos un compleJo y 

permanente proceso de re-adecuaciones de sus polit1cas regionales y elevados costos sólo 

encuentran explicación s1 se atiende al interés concedido a la región De ahí que sea 

necesario analizar las razones por las que dicha región cobró tanta importancia para la 

politica exterior estadounidense. De acuerdo a José Miguel lnsulza. dicha atención provino 

fundamentalmente de dos factores· en primer lugar. "la cnsis efectiva de hegemonía 

provocada por el auge del mov1m1ento revolucionario en la región y la perspectiva de que, a 

corto plazo, se produzcan en ella cambios politicos considerados básicos para lo que se 

percibe como "el interés nac1onal norteamericano" En segundo lugar, la determinación del 

gobierno de Estados Unidos de hacer de ésta crisis reg1onal -indudablemente gestada 

durante muchos años y basada en la maduración de procesos internos - un elemento 

clave del conflicto Este-Oeste, de la confrontación con el campo socialista, lo que ha 

constituido la base de su politica exterior. y de convertir su solución en la primera 

demostración de efectividad de su nueva línea de contención.qs 

En la visión del gobierno de Estados Unidos, América Latina, pero sobre todo América 

Central, era una zona de confrontación con la Unión Soviética. No se trata de un evento 

que debía ser prevenido, sino de una situación de hecho, como expresó Kirpatrick, la ex-

<M Oiscurr.o de Rorw.ld Rc.1i.;.ai1 del 26 de fobrcro de 1986. 

9' 1nsul2a, José l\.lJgucl; "1-"l cns1s en CemroamCric:a y el Canbc y la SCb'l.md."ld de Estados Unidos" en La polit1ca de 
Reagan y la c:r1Ms en c·enrrocvn••r1ca. Editonal Ünl\crsilana Ccntronmcncana. EDUCA. Cost.."1 Rica. 1982. p. 222. 
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vocera de la política reaganiana: "El detenoro de la pos1c1ón de Estados Unidos en el 

hemisferio ha generado ya serias vulnerabilidades donde ellas antes no existían y 

amenaza con enfrentar a este país con la necesidad sin precedente de defenderse contra 

un anillo de bases sov1ét1cas en y alrededor de nuestras fronteras al sur y al este" 96 

Por las razones antes mencionadas, Centroamérica y el Canbe han pasado a formar parte 

de una región pnoritaria en la estrategia de Estados Unidos. De ahí que, como señala 

lnzulza. el gobierno norteameric.ano haya actuado ante la crisis centroamericana en dos 

sentidos principales: 

a) Tratando de reg1onalizar el conflicto en su conjunto. en la medida en que cada país es 

visto como una pieza de un Juego movido por un actor pnnc1pa1· Cuba y Nicaragua eran 

elementos Ut1les para la promoción de la subversión en El Salvador y otros paises. A la 

vez, resucitando la antigua "teoría del dominó", la caída de la dictadura salvadoreña era 

percibida como el primer paso para 1"3 conquista de Honduras. Guatemala y posteriormente 

incluso Costa Rica y México 

b) Privilegiando tas cuestiones estratégicas por sobre las cons1derac1ones políticas, 

económicas y sociales Estados Unidos sabia que la solución a tos problemas soc1ates, 

económicos y políticos en los paises de la región servirían a largo plazo a su propio 

interés; sin embargo, dio pnondad a las acciones encaminadas a detener el 

involucramiento del bloque comunista en la región El asunto fue convertido claramente en 

un elemento del conflicto Este-Oeste.97 

Durante la administración Reagan, la agresividad soviética era, para Reagan y sus 

colaboradores, el fruto natural de la debilidad de la politica exterior y de defensa 

norteamericana. que permitió de modo sistemático, a partir de los años sesenta, que la 

Unión Soviética promoviera todas las cnsis regionales y les sacara partido. tornandose 

cada vez más amenazante La respuesta a esta amenaza debía ser el rearme 

norteamericano, ta recuperación de su supenondad militar, la reart1culac1ón del bloque 

occidental y, sobre todo, la disposición de demostrar en cada región del mundo la 

96 Kitpatnck. Jc:inc. "U.S. Sccunty in L.-itin Amcric:J .. en Commentary. enero de 19Rl. p.29. 

9~ lbid. p.221 
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capacidad y voluntad de Estados Unidos de enfrentar la amenaza, haciendo pesar su 

fuerza allí donde sus aliados regionales se encontraran en peligro 

La visión de Centroamérica y la Cuenca del Canbe como un elemento del conflicto 

Este-Oeste no era nueva. n1 exclusiva de los neoconservadores norteamericanos. Esta 

visión esta enrarzada en la tradrción de ro que se consrdera como "el interés nacional 

norteamericano en Ja región" y en Ja 1nterpretac1ón que ésta trad1c1on recibe a partrr de la 

segunda posguerra. Siguiendo los lineamientos de esta v1s1ón. la adm1rnstracrón Reagan 

sostenía que debia 1nm1scU1rse en los procesos revolucionarios con el ob1eto de evitar 

nuevas victorias del bloque sov1ét1co en el conflicto Este-Oeste. Pero, como señala Heraldo 

Muñoz, esta justrficacrón correspondía a una profecía auto-cumplida. "Estados Unidos entra 

en conflicto y procura aislar a Jos paises revoluc1onanos. obl1g8ndolos asi a entablar 

relaciones politicas alternativas, postenormente, Jos nuevos vinculas son usados como /a 

explicación para una política 1ntervenciornsta decidida por Washington con mucha 

anterioridad" 98 

Un primer elemento constante en Ja política norteamericana hacia la región es que ésta es 

considerada como un área exclusiva de rnfluenaa y expansión natural. ligada de modo 

permanente a sus intereses de segundad y sometida a su hegemonía política, económica y 

militar. Desde fa formuracrón de la doctnna Monroe, hace más de 160 años, y más 

efectivamente desde los comienzos de la expansión imperral y a fines del siglo pasado, 

Estados Unidos nunca ha cuestionado, o permitido que se cuestione, su supuesto derecho 

como potencia dominante en el área, recurnendo incluso a la intervf=!nc1ón militar directa 

cuando sucedieron hechos internos o externos que parecían const1tu1r una amenaza a sus 

intereses. 

La política latinoamericana de Reagan procuró revertir el curso de la historia tratando de 

reinstaurar la hegemonia norteamericana en el hemisferio, fundamentalmente a través de 

métodos intervencionistas, propios de la guerra fría, aplicados principalmente en 

Centroamérica y el Caribe. 

'"' Mwi.o .. _ Heraldo: "La polluca lauuoa.mcncana de la adnúnistroción Rcagnn: una inlerpretnción crítica ... en 
CuadernosSemestr(l/f!s, Estados Unidos. Pc:rspcafra L.,tinoamcnc:ina. ter Semestre 19SS. ClDE. México: p. 20. 
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El fundamento permanente de la pretensión hegemónica es la tantas veces remarcada 

necesidad de proteger su segundad. defendiendo la zona adyacente a sus Jímrtes sur y 

oeste. La doctrina Monroe definió como amenaza a la seguridad de Estados Unidos 

"cualquier intento (de una potencia externa) de extender su sistema a cualquier porción de 

este hem1sfeno" 99 A partir de entonces. los intereses permanentes de segundad de 

Estados Unrdos en la región de Centroamérica y el Caribe han srdo asociados a dos 

nesgas probables la presencia de potencias externas hostiles y la inestabilidad que 

pueden generar regímenes que. asociándose a esas potencias o pretendiendo una mayor 

independencia, cuestionen Ja hegemonía norteamencana. 

Como señala Gorostiza. "la voluntad hegemónica no sólo pretende aplastar Jo que ellos 

consideran ·una amenaza a la segundad nacional de Estados Unidos en la región'. sino lo 

que visualizan como parte de un proceso que afectaria los intereses vitales de un 1mpeno 

que quiere ser imperio aunque no tenga las condiciones excepcionales para serlo. " 100 Por 

tanto, habría que reconocer que Nicaragua y Centroamérrca eran una amenaza para la 

seguridad nacional de Estados Unidos s1 esta seglmdad nacional era definida en términos 

globales y en términos rmperrales. Como esta pretensrón hegemónica no tenía ninguna 

legitimidad internacional, la admrnistración Reagan la encubrió baJO un marco legitimado 

de confrontación Este-Oeste. 101 

Este encubrimiento ideológico presentaba a Centroamérica como la punta de lanza del 

avance del "Evil Empire" En Centroamérrca se pretendió establecer la línea de control para 

todo este fenómeno tercermundista. En Centroamérica, por lo tanto, se jugaba la 

credibilidad de la presuposición hegemónica de Estados Unidos. El intento de la 

administración Reagan de recuperar la hegemonía global ubicaba el conflicto en su propio 

"patio trasero", agudizaba la confrontación y hacía prever una prolongación del conflicto, ya 

"9 Citado en lnsulz.a. 1bid. p.222 

100 Aunque nctualmenic. es decir a partir de la c;uda del socialismo. piensen que si. 

101 Gorosriaga. X. "¿Cómo pensar hay a Cent.rownérica'!" en Pensamiento Propio. Ai1o ru. no. 28-29. Nov-Dic J985, 
Nicaragua. 
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que 10 que se jugaba no eran temas n1 nacionales n1 regionales, sino una problem.3tica 

internacional. 1º2 

Más allá de Centroamérica. la administración Reagan procuró realinear el hemisferio como 

si existiese una afinidad natural entre los intereses de segundad de Estados Unrdos y los 

de América Latina Pero este supuesto desconocía la existencia de dos factores 

importantes En primer lugar. la defensa de Jos intereses norteamencanos se estaba 

llevando a cabo en temtono latinoamencano. por lo que en muchas instancias habia 

conducido a la guerra, a la muerte de la población civil, a perturbaciones económicas y al 

armamentismo. En segundo térmrno, las naciones de América Latina tienen también 

intereses de segundad que defender. Jos cuales han sido trad1c1onalmente postergados o 

menospreciados por Wash1ngton. 103 

Desde el punto de vista de las concepciones de segundad de Estados Unidos. el proceso 

que se abrió en la región de Centroamérica y el Canbe a partir de la victona del Frente 

Sandinista en Nicaragua constituyó una segunda crisis de su posición hegemóníca (la 

primera fue la revolución cubana). De ahí que el gobierno de Reagan haya hecho todo lo 

posible por no permitir en Nicaragua la ex1stenc1a de un gobierno revo/uc1onario que 

enfrentara abiertamente al 1mpenalismo, ya que eso cuestionaba altamente su pos1c1ón 

hegemónica 

El análisis neoconservador de la Admin1strac1ón Reagan de la s1tuac1ón en Centroamérica 

no constituyó. de hecho, una nueva doctrina de seguridad. sino una lectura interesada de 

los hechos que pretendía fundar Ja 1ntervenc1ón en la más antrgua trad1c1ón hegemónica 

norteamericana 

Son varios los argumentos que manejó públicamente la admin1strac1ón Reagan en relación 

a la importancia geopolítica de la región para la segundad de los Estados Unidos. A 

continuacrón mencionaremos los mé:s utilizados. 

Desde el punto de vista económico, Centroamérica y la cuenca del Canbe eran y siguen 

siendo consideradas de interés vital para Estados Unidos por dos razones: a) Constituyen 

10= lbtd.. p. 7 

loJ Mw1oL. HeraJdo.op cit. p 19 
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una ruta maritima por la cual pasan una gran parte de las 1mportac1ones de petróleo, asi 

como el transito obligado del comercio norteamericano hacia el sur y hacia y desde el 

Canal de Panamá b) De la región proviene una sene de materias pnmas vitales para el 

funcionamiento de la economía norteamericana. 

Es necesario señalar. sin embargo. que la act1v1dad econórnica relevante del área se 

concentra sólo en algunos paises (México. Venezuela y Jamaica). ninguno de los cuales 

estuvo amenazado por la inestab1lldad de 1a situación. 

Desde el punto de vista estratégico la región es escenano de un conjunto de acciones 

militares y de tntel1genc1a vinculadas a la política global de Estados Unidos Dichas 

acciones consisten en la conformación de una red de puestos de escucha e instalaciones 

para controlar actividades marinas en el Canbe y et Atlántico. así como de bases de 

comunicación, seguimiento. mantenimiento y navegación. La posibilidad de pérdida de 

esas bases no es la preocupación central de Estados Unidos en este plano s1no, mas bien. 

la eventualidad de que ellas pierdan ut1\ldad o se vean amenazadas por la existencia de 

instalaciones simllares de otras potencias 

Desde el punto de vista polit1co, la preocupación norteamencana surge del nesgo de que la 

situación polít1ca. social y económica de los paises de la región genere ta pos1b11idad del 

establecimiento de regímenes "ant1norteamencanos" Además de la probabilidad de que 

esos regimenes sirvieran de base a la Unión Soviética. estaba involucrada también una 

cuestión de prestigio global. Si tos Estados Unidos perdían preeminencia en la región, esto 

hubiera sido interpretado como un indicador de debilidad norteamencana. 

La inserción pnontana de los paises del Istmo en el diseño global de los planes 

gubernamentales para Aménca Latina responde, más que a cons1deraciones económ1cas, 

a una visión geopolit1ca en la que ocupa un lugar fundamental el argumento de la 

seguridad nacional norteamericana. Los intereses de segundad de Estados Unidos han 

sido puestos. por el propio actor, en el centro del conflicto que ha vivido la región. Ademas. 

como en ningún otro caso, estos intereses eran explic1tos. y fueron proclamados por todas 

las autoridades de gobierno, por una comisión presidencial (La Comisión Kissinger), por 

numerosos paneles de especialistas y por una gran cantidad de monografías sobre el 
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tema. 104 

Los anteriores gobiernos de Estados Unidos, en especial las administraciones de Carter y 

Reagan. argumentaron insistentemente que Centroamérica se había convertido en una 

región de alta sensibilidad y peligro para los intereses de este pais. debido al siguiente 

conjunto de elementos· a) la cercanía geográfica de Centroamérica con su terntono 

nacional; b) la proximidad de la reg1ón con el Mar Canbe. una de las pnnc1pales rutas 

oceánicas para los intercambios comerc1a1es, para el abastecimiento estratégico 

(fundamentalmente de petróleo) y para la movilidad militar norteamericana; e) su tradicional 

condición de "patio trasero". que reproouce continuamente la d1spon1b11idad de sus 

gobiernos para altnearse con las polit1cas 1mpenaliastas en los diversos foros 

internacionales: d) su potencia\ capacidad para 1rrad1ar a los vecinos 1nmed1atos, mediante 

el llamado "efecto dominó" . e) su ub1cac1ón geográfica central: y f) sus recurrentes crisis y 

conflictos. 

Sin embargo, como señalaba Tucker, "no es la segundad de las vías marítimas, ni la 

perspectiva de una inundación de refugiados a este país. o el peligro para la estabilidad de 

México, lo que está en juego en definitiva en América Central es la credibilidad del poder 

de Estados Unidos". 1º5 

Varios investigadores han coincidido en que más que un interés geopolitico en la región y 

una preocupación por la segundad nacional, lo que movia a la administración Reagar. en 

su política hacia Centroamérica y el Caribe era la pos1b1lidad de utilizar los casos de 

Nicaragua y El Salvador como expenencias con un alto "efecto-demostración" para el 

conjunto del Tercer Mundo; finalmente, lo que se estaba jugando en Centroamérica era la 

credibilidad de la Doctrina Reagan. 106 

1°" ln.sulza. JosC: l'wtiguel~ "Geopolítica e intereses cstrntCgicos en Centroamérica y el Canbc", ~ista Pote11uca. 
No.16.c:ncro.marzo 1985. Costa Rica. p.JS 

ios Citado en José Miguel tnsulz.a.. lbid p. 36. 

104 Vcisc los aniculos de JoscC l\ligucl lnsuJ.7.a. los de Heraldo Mutkn y los de Xn\ier Gorostiagn.. antes citados.. 
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Para poder describir con más precisión lo que fue la Ooctnna Reagan consideramos 

importante, primeramente. hacer un breve recuento sobre lo que es el neoconservadurismo 

y las imphcac1ones que este mov1m1ento tuvo en el triunfo de Ronatd Reagan. 

2.2. LA DOCTRINA REAGAN 

Para poder entender y analizar los discursos de Reagan sobre la ayuda a los contras, que 

constituyen nuestro corpus de análisis, consideramos necesario explicar a grandes rasgos 

en que consistió la Doctrina Reagan tal y como fue concebida por las personas que la 

diseñaron e implementaron, asi como también Ja forma en que dicha Doctrina fue aplicada 

y afectó a los paises de Centroamérica y el Canbe, y en específico a Nicaragua 

Desde los inicios de la Administración Reagan, específicamente desde su campaña 

electoral, se empezaron a delinear lo que serian los fundamentos de la Doctnna Reagan. 

En el famoso Documento Santa Fe se muestra claramente la preocupación central de ese 

momento: ofrecer una polít1ca exterior integral y global que le devolviera a los Estados 

Unidos su carácter de potencia mundial y de superiondad ante la Unión Soviética. La 

comisión que elaboró este documento lo expresaba de la siguiente manera: 

.. La falta de habilidad para proteger nuestros valores y creencias 
fundamentales nos han llevado a que la propia existencia de la 
república esté en peligro ... es hora de tomar ta iniciativa. Una politica 
exterior integral y global es esencial". 107 

El documento continúa con un análisis de la 1mportanc1a de los conflictos dentro de Asia, 

Africa, y sobre todo Aménca Latina, proponiendo líneas para el desarrollo de una política 

de enfrentamiento 

Como señala W. Bode, el término "Doctnna Reagan" empezó a ser aplicado en la primera 

administración a varios aspectos de su polít1ca exterior que tenían en común el tema de 

"predominar" en competencia militar y política con la Unión Soviética. Un análisis de 

10"' Conuté de Santa Fe."Una nueva poUuca intcr-a!tlCrican3 para los ailos 80". en ta rcvtsta Estudio..~. nUmcro.78. 
Uniguay. marzo de 1981. 

67 



Estratégias discursivas 

noticias en el New York Times en el otoño de 1982 señaló que "como los oficiales de la 

administración explican ta teoría de predominar ésta significa empu1ar la influencia rusa 

hacia dentro de las fronteras de la Unión Sov1ét1ca. con la presión, combinada de 

armamento militar y con medidas diplomáticas, económicas y de propaganda'' 108 

Sin embargo, en los primeros años de ta admm1strac1ón la frase "Ooctnna Reagan" no tenía 

un significado muy preciso No fue sino hasta la segunda administración que el gobierno de 

Reagan desarrolló esta doctrina con más elocuencia El Presidente hizo una alusión 

importante sobre el apoyo a los "combatientes de la hbertad" en su discurso del Estado de 

ta Unión en febrero de 1985 A partir de ese discurso. la Ooctnna Reagan pasó a s1gn1ficar 

algo muy especifico. el apoyo americano a la revolución ar¡t1comun1sta, como pieza central 

de la política revisada y revitalizada de contenc1ón También. una semana antes. el ex

Secretario Shultz, al dirigirse al Comité de Relaciones Extran¡eras del Senado comentó. "la 

experiencia nos muestra que no podemos impedir o deshacer los usurpamientos soviéticos 

sino ayudando de una manera u otra a aquéllos que estan resistiendo directamente en el 

campo''. 

Algunos días después el Secretario Shultz. quien surgió como el protagonista principal de 

la Doctrina Reagan en la adrn1nistrac1ón, dio una clara exposición de la doctnna Reagan 

en su discurso ante El Club de la Comunidad en San Francisco citando los 200 años de 

historia Americana de apoyo a "aquellos que en el mundo luchan por la libertad y la 

independencia", y afirmó que los Americanos tienen una "responsabilidad moral" de 

aceptar el liderazgo en el Mundo Libre incluyendo el apoyo a "la gente que ha tomado la 

decisión de levantarse y pelear en lugar de ver sus culturas y su libertades "calladamente 

borradas". Incluyó también uno de los principios fundamentales de la Doctrina: que et 

apoyo no solamente deber ser dado por simpatía por la democracia y la libertad sino 

también, en muchos casos, por el interés de la segundad nacional (el argumento de 

argumentos). 1 09 

1
•• citado en Bode. \VHliam: "The Rcayan Doet.nnc". StrateJ.:1C Ue,·1cw. Waslungton. Winter 1986. p. 21 

1
')9 ciUldo en Bode. William. lbid.. p. 22. 
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De estos comentarios y algunos otros. podemos inferir que la Doctrina Reagan surgió 

como algo más que una expresión moral y diplomática de apoyo a los luchadores de la 

libertad que estaban res1st1endo la fuerza m1/1tar soviética y la represión e1erc1da 

directamente por los soviéticos 

Los elementos fundamentales de la Doctrina Reagan de acuerdo a Bode eran 110 tos 

siguientes: 1) un claro respaldo a la v1ctona de los va/ores democráticos del mundo entero; 

2) el apoyo (de diferentes maneras) a las fuerzas de los combatrentes de la libertad que 

luchaban por derrocar el poderío marxista. 3) una determinación de desenmascarar la 

agresión subversiva para así 1dent1ficar la nación que estaba detrás de los ataques 

violentos y mantenerla en mente para la agresión; 4) así como la afirmacrón de los 

derechos americanos ba10 fas leyes internacronales del uso de fuerza unilateralmente en 

casos de auto defensa., 11 Como señala Krauthammer. los elementos eran simples: 

revolución anticomunista como una táctica; la contención como estrategia: y la libertad 

como razonamiento (rationale)., ' 2 

La Doctrina Reagan no solamente retaba a la Doctrina Brezhnev. que proclamaba que el 

bloque soviético no se contrae, es decir a la 1rreversab1/idad de las "/ogros socialistas" sino 

también a un elemento de la gran estrategia sov1ét1ca. la expansrón soviética en el mundo 

subdesarrollado 

Según Bode, las ventajas estratégicas, militares y económicas que recibían los Estados 

Unidos por el apoyo a los movimientos de resrstenc1a en Estados clrentes de la Unión 

Soviética por sí solas no validaban la Doctrina Reagan. Esta se apoyaba también en 

principios morales de la universalidad de los derechos humanos y la libertad de opción 

humana -valores que están integrados al ethos americano. También ofrecía una 

contraestrateg1a en el terreno de guerra escogido por la Unjón Soviética. 

11 "' Hablamos en pasado de l.a doctrin.1 R.cagan no porque esta ya se h.,.ya tcmunado La admuustr.::icmn Bush fue. en 
cierta rr.ancr.t. una conunuac1on de dicha poliuca. Pero corno su pnnClpaJ protagorui."ta ~·a no está en el poder y de Jo que 
hablamos es de lo que :icomenClo en el transcurso de sus dos adnunistrac1oncs la narrnc1ó11 se h.a.rU uuJizando el tiempo 
pasado 

l!I Jbid. p.:!:! 

11 :: KrnutJtammer. Charles; "TllC po\'Crt) ofrc.-ilism. lhe nen~ chaUcngc to thc Rcagan Doctnnc". The .Ve-wRepuhhc. 
Febro:uy 17. 1986. 
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Los objetivos de la Doctrina Reagan. 

En una Reunión General de la ONU de octubre de 1985. el presidente Reagan señaló que 

el objetivo de la política norteamericana era "la eliminación de la presencia m1l1tar 

extranjera y la restncc1ón del flu¡o de armas a las naciones en conflicto donde las guerras 

eran "la consecuencia de una 1deologia impuesta Este ob1et1vo, en lo posible. deoia ser 

alcanzado por un "proceso de paz regional" que empezaba con negociaciones entre las 

partes en conflicto. pero como se señalaba "hasta que estas negociaciones resulten en un 

progreso definitivo, el apoyo de los Estados Unidos a las fuerzas democráticas de 

res1stenc1a no cesará'' ••J Este ob1et1vo. como señala Bode. era táctico aislar el campo 

de batalla. El objetivo estratégico infando de la cita antenor y vertido en otros 

pronunc1am1entos de la administrac1ón, no era precisamente la v1ctona para las fuerzas 

democráticas de resistencia. sino más bien el derrocam1ento de los gobiernos contra los 

cuales luchaban esas fuerzas. Pero otro ob¡etivo polit1co igualmente importante era 

demostrar a las naciones comunistas y no comunistas que el comunismo no era. como lo 

propagaban los soviéticos, la "ola del futuro" y que la afirmacLón de que una vez que el 

régimen comunista se instalaba esto no era reversible. era falsa. 

Las Prioridades de la Doctrina Rcagan. 

Aunque los objetivos b:3.s1cos de la Doctnna Reagan eran más o menos claros, sus 

prioridades no estaban especificadas. La Administración alababa a los mov1m1entos de 

resistencia en Afgarnstán. Camboya, Etiopía, Angola y Nicaragua pero daba muy poca 

indicación de la escala de urgencia de asistencia que meredan esos mov1m1entos. 

Sin embargo, de los princ1p1os antes mencionados se pueden 1nfenr las siguientes 

prioridades: 

1. Las áreas en las que los intereses vitales de segundad de los Estados Unidos están en 

peligro. De acuerdo a lógica de la administración Reagan. Nicaragua era un claro 

e1emplo de este criterio porque amenazaba sus líneas marít!mas de comunicac16n, y por 

el peligro de que la insurgencia fuera dirigida a otros paises de Centroamérica y México 

- el famoso efecto de dominó. 

in Bode. Wilham~ op. etL p.25 
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2. Los clientes más vulnerables de la Unión Soviética -no solamente de acuerdo a 

princ1p1os de economia de fuerza sino también en consideración de las implicaciones 

psicológicas de una clara derrota de la Unión Soviética en el Tercer mundo. 

3. Las arenas conflictivas que implican vu1nerabll1dades de la Unión Soviética propiamente. 

Por ejemplo Afganistán representaba tal arena de conf11cto. 

Las estrategias de la Doctrina Reagan 

La diplomacia fue una estrategia utilizada en la polit1ca de los Estados Unidos en general, y 

en la administración Reagan en particular, para implementar su politlca extenor. Como el 

Secretario Shultz expresó "Los Estados Unidos siempre buscan una solución politica a los 

problemas" Según Bode s1 el uso de la fuerza debe de permanecer como su Ultimo 

recurso, entonces un objetivo importante de la d1plomac1a debe ser el conservar esa 

opción. "La determinación crítica de cuando una solución política ya no es posible, y el 

empleo de la fuerza es esencial en el logro de nuestros Objetivos y requiere un JU1c10 duro 

de los prospectos de las negociaciones" 114 Sin embargo. et vocablo "negocrac1ón" tenía un 

significado muy especifico en et discurso de la adm1nistrac1ón Reagan. este significaba que 

la otra parte tenia que aceptar el tipo de solución que Estados Urndos proponía. 

Como lo sintetiza Bode, la Doctrina se apoyaba en los pnncip1os estratégicos de 

objetividad, ofensiva, economia de fuerza y manejo Pero también señala que aún en 1986 

la Doctrina enfrentaba, todavia, ciertas amb1guedades y obstáculos. principalmente en lo 

que concernía al consenso doméstico necesario y las debilidades de las capacidades de 

implementación. 

La Aplicacion de la Doctrina Reagan en Centroamérica. 

La administración Reagan conceptualizó la situación Centroaméncana como 

esencialmente un problema de ta ''guerra fria" Esta caractenzac16n de la cnsis 

Centroaméricana como parte del conflicto Este-Oeste fue el resultado de la conv1cc1ón de 

la administración Reagan de que la polit1ca liberal de derechos humanos de Carter 

desestabilizó la región; que la situación que enfrentó la adm1n1strac1ón al tomar el poder 

11 ~ tbid.p.26 
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reflejaba una pérdida de control en la "retaguardia" de Estados Unidos y un deterioro del 

poder de Estados Unidos el cual podría ser revertido al ejercer la voluntad. 

Sin embargo, en dicha conceptuallzac1ón. como señala Vaky115
• la admin1strac1ón Reagan 

se centró en una sola dimensión. la d1mens1ón de segundad de los Estados Unidos e 

ignoró casi completamente la naturaleza propia de la región y los diferentes conflictos 

internos que la acosaban. que surgen de la 1nequ1dad de los sistemas políticos y sociales, 

de una larga y amarga h1stona de injustrc1a, de pobreza. brutalrdad y represión 

Al principio la retónca era simple, directa y beligerante. Conceptualmente la adm1rnstración 

se enfocó en El Salvador como cuestión central. y la definió como "el campo de batalla" en 

la que Ja línea contra el comunismo tenia que ser dibujada Mientras que los criticas 

suscitaban la analogía con Vietnam, la Administración veia la analogia con Grecia en el 

periodo 1945-48. 116 Los derechos humanos fueron puestos como segunda pnondad y el 

combatir el terrorismo y la amenaza marxista-leninista fueron señalados como pnontarios 

Gradualmente, la formulación retórica de su potit1ca fue cambiando de una sola cuestión de 

seguridad a cuatro objetivos delineados por el Presidente Reagan en su discurso a la 

sesión conjunta del Congreso el 27 de abnl de 1983: a) apoyar la democracia, reforma y 

libertad, b) apoyar el desarrollo económico, c) confrontar la amenaza militar de Cuba y 

Nicaragua con el apoyo la seguridad de naciones amenazadas y. d) apoyar el diálogo entre 

negociaciones. 

Como sugiere Vaky, mientras que los cuatro objetivos de Ja polit1ca de la administración 

representaban una formulación ideal que satisfacía múltiples intereses, estos eran objetivos 

"no operacionales". La administración Reagan no proporcionaba ni una guía operacional 

de cómo lograr los objetivos. ni los criterios por lo cuales se pudieran comparar opcrones 

alternativas. 117 

115 Vaky. Viron: "Rc.:lgan's Ccntr.:l.l Amcrica Policy: An Istlunus Rc:stored'". Cenrral .rl.mer1ca. Analomy ofthe ConjlicJ. 
Ed. Roben Lcikcn. Pcrg.."tmon Pn:ss. 1984. p.233. 

' 16 Esto se puede f:lcibncnic ven.ficar en sus discursos donde dicha nnalogia está presente, por CJcmplo. cl discurso del 
16 de marzo de 1986. 

IP lbid.p.236 
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Ya anteriormente hemos señalado, que el argumento favorito de la politica ex.tenor de la 

administración Reagan en relación a Centroaménca fue su dimensión de segundad 

nacional. Pero términos tales como "interés vital" y "amenaza a la segundad" fueron 

utilizados libremente sin ninguna prec1s1ón, casi como palabras claves 

El Presidente y la figuras más importantes de la política ex.tenor de la adm1n1strac1ón 

manifestaron repetidamente que Centroaménca era vital para sus intereses de 

seguridad ... La seguridad nacional de todas las Américas está en juego en 

Centroamérica''. "Tenemos un interés vital, un deber moral y una responsabilidad 

solemne ... 

Literalmente, un "1nteres vital" es uno en que la sobrev1venc1a de una nación depende. Sin 

embargo, no es ese el sentido que la administración Reagan le dio. Vital fue una palabra 

clave para ganar el apoyo pública y del Congreso sin tener que proporcionar un anéllsis 

que lo apoyara. De hecho, en esta lógica, todo pais en el que surjan conflictos que 

amenacen el status-quo. se convierte en candidato a integrar ta hsta de los intereses vitales 

y prioritarios de Estados Unidos 

La afirmación de la administración de que Centroamérica era vital para la segundad de los 

Estados Unidos fue defendida con tres argumentos: a) ta cred1b1hdad, b) la teoria del 

dominó, y c) la protección de la "retaguardia" americana 

El argumento de la credibilidad, afirma que Centroaménca es el "traspatlo" de América y 

una esfera de influencia inmediata; se espera que las superpotencias controlen cuestiones 

en esas esferas de influencia; por lo tanto las "imperfecciones" tales como Nicaragua, 

pueden ser vistas como una pérdida de poder y como una señal de debilidad, que 

desalentaría a los amigos americanos y alentaria a los adversanos. Como 10 describió el 

presidente Reagan 

º'¿Si Centroamérica cayera cuáles serian las consecuencias de nuestra 
posición en Asia, Europa, y para las alianzas como la OTAN?. ¿Si los 
Estados Unidos no pueden responder a amenazas cercanas a nuestras 
fronteras, por qué van los europeos, los asiáticos, a creer que nos 
conciernen seriamente las amena.zas contra ellos?".118 

1111 Discurso ante el Con~.o. Abnl 27. 1981 
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El argumef"to de cred1btlidad se basa esencialmente en 1u1c1os subjetivos. De hecho 

plantea que lo que en realidad importa es como son vistas las cosas por los otros. La 

percepción de los otros sobre la resoluc1ón, voluntad, o poder de los Estados Unidos es el 

punto clave. 

La segunda gran explicación de por qué Centroamérica era v1tat para los Estados Urndos 

es la teoría del dominó. La adm1n1strac1ón Reagan continuamente afirmó que si no se 

detenía la amenaza comunista en Nicaragua ésta se movería rápidamente hacia Honduras, 

Guatemala, México y a los Estados Unidos 

La falla en et argumento del dominó es que éste era presentado como si funcionara 

automáticamente Lo que pasa en un pais, obviamente influye en 10 que pasa en otro, pero 

cuánto y en qué forma y con qué resultados, depende de las c1rcunstanc1as. El proceso no 

es automático. especialmente en lo que concierne a paises con muy diferentes historias, 

condiciones. fuerzas y deb1hdades 

La tercera expllcac1ón de los intereses de segundad en Centroaménca era que esta área 

constituye la retaguardia estratégica de los Estados Unidos. El argumento es que 

anteriormente los Estados Urndos habían tenido una Centroamérica bastante segura; sin 

embargo, la 1nfluenc1a soviético-cubana en el istmo amenazaba la retaguardia estratégica 

de Aménca y, a menos que esta región fuera limpiada, los Estados Unidos tendrían que 

dedicar recursos militares y otros, para contener la cabeza de playa 

La visión de la administración Reagan de lo que consideraba como intereses de segundad, 

y lo que se requería para defenderlos, llevó a Reagan a la presuposición de que los 

Estados Unidos debía ejercer una fuerza dominante en lo que denominan su "traspatio" y 

por lo tanto. sus acciones fueron encaminadas específicamente contra Centroamérica, 

ignorando o dejando a un lado otros problemas esenciales que enfrentaban en esos 

momentos los Estados Unidos. 

Todas estas percepciones y premisas predispusieron a la Admirnstración a visualizar a 

Centroamérica como un Juego de suma cero. y ale1aron a la Administración de la estrategia 

de negociación, a pesar de la afirmación retórica del apoyo al "diálogo y a la negociación". 
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2.3. EL. NEOCONSERVAOURISMO. 

La amplia victo~ia electora\ de Ronald Reagan puse de manifiesto. dramaucamente, los 

alcances del proceso de radicahzación del electorado norteamericano. El triunfo de un 

candidato conservador. e 1nclus1ve abiertamente reaccionario en algunas materias, no fue 

un fenómeno inédito en la po\itica norteamericana. Sin embargo, el ascenso de Ronald 

Reagan representó un fenómeno mucho más cornple10 y neo en sign1f1cados que el cícltco 

desplazamiento del clima de opinión estadounidense Por eso. como señala Barón. es 

necesana una tnterpretac1ón cabal de la problemática. para situarlo en el marco de la cnsis 

integral por la que atravesaban los Estados Unidos. una crisis económica. política. 

ideológica. militar y de hegemonia 1ntemac1onal, de cuyas entrañas surgieron con fuerza 

una corriente de pensamiento capaz de articular un discurso político y un proyecto global 

eficaces para luchar contra los restos del liberalismo estatahsta, en boga desde los tiempos 

de Franklin O. Rooseve\t (y en ese momento en completa bancarrota). Esta cornente es el 

neoconservadunsmo. nueva versión del pensamiento burgués que procura dar una 

respuesta totalizante frente a una crisis que ataca los cimientos mismos de la formación 

social norteamenCFJna y cuya gravedad ha prec1p1tado la obso\escenc1a del vie10 

liberalismo., 19 

Antes de desarrollar este tema consideramos pertinente señalar previamente los rasgos 

fundamentales de la orientación filosófica del pensamiento conseNador (en la tradición 

anglo-sa1ona} para que esto sirva de marco para las observaciones que se harán en torno 

al neoconservadunsmo. 

1. Una primera cuestión que queremos resaltar es que la naturaleza y complejidad del 

pensamiento conservador son tales, que desafian todo análisis o definición simple. Por 

lo que, esta breve exposición sólo tratará de exponer la esencia del conservadurismo. 

Para eso retomamos el esquema de Harbour a través del cual presenta \as creencias 

119 Soron. Auho "La cns1s nortc..-in1cncan.a ~ la r.ic1onilhd.ad. ncocom.c:::rvadora" en La a<hmm ... trnc1ón Reagan y /v.<> 
llmlti!s de la he¡:emonia 11ortcamer1cana. Est.""\dos Umdos- Pcr~1..1..-a Launoamcn~na_ Nutncro <J. l9l:Sl. ClDE. ~1éxiCQ. 
p. 31. 
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más importantes que pueden encont1·arse en esta corriente de pensamiento 120 El 

conservadunsmo comienza con una v1s1ón peculiar del universo y del puesto del hombre 

en él. Generalmente, los conservadores aceptan lo que puede designarse como el 

principio cosmológ1co del pensamiento conservador SegUn él. Dios esta en el centro de 

todas las cosas: Dios es el fundamento divino de toda ex1stenc1a Dios, y no el hombre, 

es la medida de todas las cosas 

2. El conservador cons1dera a la naturaleza humana como parte fiJa del ordenamiento 

cosmológ1co de las cosas. Sostiene que la cons1derac1ón de la naturaleza humana es 

importante para pensar sobre la política y que una teoría politica válida debe basarse en 

una cons1derac16n adecuada de dicha naturaleza 

3. Estrechamente unida a la concepción antenor esta la creencia en una suerte de 

ordenamiento moral absoluto del universo Esto conduce a lo que algunos han 

denominado "el humanismo teocéntnco"· se trata de una teoría moral general que 

considera a ta persona desde la perspectiva espiritual 

4. Desde el punto de vista de ta teoria polit1ca lo más importante es observar, con respecto 

a la visión conservadora acerca de la naturaleza humana, que ésta pone límites a ta 

importancia y alcance de la politica, a to que el gobierno puede hacer con la condición 

humana. Se trata de la v1s1ón extremadamente anuutópica acerca de le posible y de lo 

imposible en política. El conservador duda sobre la capacidad del hombre para 

reorganizar la sociedad de acuerdo a \as diversas v1s1ones acerca de lo que debe ser. 

5. Asociada con el antiutopismo conservador esta la tendencia pragmática que determina 

su modo de pensar la política. Al evaluar diferentes propuestas politicas. el conservador 

subraya considerablemente las implicaciones prácticas y las circunstancias hi stóncas y 

empíricas que debe afrontar el que toma decisiones La creencia conservadora en las 

limitaciones de la razón humana, en la incapacidad del hombre para reorganizar la 

sociedad de acuerdo a v1s1ones utópicas. conducen al conservador a rechazar la 

revolución como estrategia para producir una gran recreación del hombre y ta sociedad. 

i:a Cf. el libro de Wilham Harbour. El pem;am1en10 cvn.\ervatlor, grupo Ed11or LatJnoamcricuno. Buenos Aires. 
1985. pp. l l-l9. 
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6. Sin embargo, mientras señala las llm1tac1ones oe la razón humana cuando se trata de 

cuestiones políticas. el conservador plantea cons1derables exigencias a la misma 

cuando se trata de cuestiones filosóficas Defiende la filosofia clásica y la tradición del 

pensamiento 1udeo-cnstiano frente a los ataques del rac1onalismo y el pos1tiv1smo. 

7 La creencia en que la existencia del hombre y la sociedad está fundada en Dios 

conduce al conservador a afirmar que el reconoc1m1ento de esa verdad dentro de la vida 

del ind1v1duo y de \a sociedad es esencial para el adecuado ordenamiento de ambos El 

principio cosmológ1co del pensamiento conservador lleva así a la máx1ma sociológ1ca 

fundamental de esta corriente Esta máxima plantea a la religión como un requerim1ento 

esencial de la buena sociedad 

a. La importancia confenda al orden en la sociedad obliga al conservador a comprometerse 

con la cuestión polit1ca referida al problema de quién debe gobernar El conservador 

debe mostrar cómo organizar la vida política de la sociedad para proteger sus valores 

básicos. Hay una fuerte orientación elitista en la respuesta conservadora a ta 

mencionada cuestión, que es de larga data. Generalmente, los conservadores afirman 

que sólo los individuos más calificados. pertenecientes a una aristocracia natural, deben 

conducir una sociedad. 

9. Por último, los conservadores desarrollan una teoría que, en lo que hace a la estructura 

social, favorece el localismo. las relaciones sociales en pequeña escala, y la 

descentralización de las 1nst1tuciones políticas 

De acuerdo a Harbour, 12
, al conceptuallzar ~l conservadurismo tomando en cuenta tos 

puntos anteriores evita caer en la tendencia de definir al conservadurismo ex.lus1vamente 

como adherente al status quo y como opositor a los cambios fundamentales de un sistema 

social. Conceptualizar al consevadunsmo en términos de preservación del staus quo 

impide discernir el real sentido del desafío planteado al liberalismo amencano a partir de la 

elección de Ronald Reagan para la presidencia en 1 980. 

Fue precisamente la ideología de una época en cns1s, junto con todas las vanantes del 

conservadurismo, lo que logró articular un discurso 1ustif1cador de la sociedad capitalista y 

i:i lbid .• pp. l 1~12. 
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suministró muchas de las "nuevas ideas" con las que el gobierno de Reagan prometió 

resolver los grandes problemas de la sociedad norteamericana. 

Dentro de los cambios que condujeron a la filosofía neoconservadora Emmench menciona 

los siguientes. La nueva cns1s del capitalismo que a pnnc1p1os de los setentas puso fin a la 

larga onda de prospendad, basada en la aplicación de potiticas expansion1stas 

keynesianas en la construcción de un Estado benefactor que atenuó las luchas de clases y 

el crecimiento del consumo de masas. del cual disfrutaron durante la posguerra los paises 

capitalistas avanzados. en espec1al Estados Unidos La crisis fue adiud1cada al crec1m1ento 

del gasto y al déficit fiscal, a la ind1scnrn1nada benefic1enc1a social, a la exagerada 

reglamentación estatal de la act1v1dad económica y al desproporc1onado crecimiento de los 

salarios con respecto a la productividad. todo lo cual, 1unto con el alza de los precios del 

petróleo dispuesta por la OPEP, habría ong1nado las tensiones 1nf\ac1onanas y erosionado 

la rentabilidad o tasa de ganancia ernpresaila\ 1 ~ 2 

En Estados Unidos, ésta cns1s económica se combinó con elementos de indole política (la 

derrota en Vietnam, los escándalos Agnew y Watergate. los triunfos revolucionarios en Irán 

y Nicaragua. la mcorporac1ón de Afganistan a la órbita soviética) para producir en gran 

parte de ta op1n1ón püblica et sentimiento de que el pais estaba perdiendo la supremacía 

mundial, y de que tal pérdida obedecía esencialmente a la debilidad moral del liderazgo y 

del propio pueblo estadoun1dense 

El demócrata James Carter derrocó a los republicanos en las elecciones de 1976 con la 

promesa de restaurar la moralidad, la cred1b1lidad y la 1usticia en la política intenor y 

exterior estadounidense. Pero, Carter no logró superar la cnsis económica, y su política 

exterior mostró "debilidad" frente a la Unión Soviética y aun frente a potencias menores 

como Libia, lran e incluso Nicaragua. 

Por eso, en 1980 el electorado se volcó hacia el republlcano Ronald Reagan quien 

inspirado en un claro conservadunsmo, prometió restaurar, con el "gran garrote" en la 

mano, el lugar que Estados Unidos nunca debía haber perdido en el concierto mundial. 

Además, no se debe olvidar que la elección de Reagan se vinculó con los mas o menos 

i::::. Emmcnch. G.E."L-'l d1fictl gobcrn.ab1hdad de las democracias. Un e.Ludio sobre la ''Rc\oluc1on um.scrvadora'". en 
el Suplcmcnio E~-pcc1al de El Dio. Jumo. l 'JR7. p 6. 

78 



Estratégias discursivas 

11 nmr 
'! l':H..tfffH; A 

simultáneos tnunfos electorales de cand1datos conservadores en otros paises (Thatcher en 

Inglaterra, Clark en Canadá, Beg1n en Israel) que representaron serios y, b1en delineados. 

esfuerzos para desmontar el Estado benefactor y toda la regulac1ón social surgida de la 

posguerra, como principal forma de respuesta a la cr1s1s del cap1tahsmo 

Fue ante este panorama que el neoconservadunsmo pudo imponer su retórica. su 1engua1e 

y sus temas entre los intelectuales y la clase poHtica de los Estados Unidos 

Ahora, pasaremos a descnbtr a los grupos conservadores, tanto trad1c1ona\es como \os 

surgidos mas recientemente, que se han desarrollado dentro del consenso liberal y que 

actualmente iuegan un papel cada vez más importante. 

Dentro de\ amplio mov1m1ento neoderech1sta estadounidense pueden d1st1ngu1rse diversas 

orientaciones. no siempre co1nc1dentes ni coherentes. muchas veces opuestas entre sí, a 

las que Reagan supo aglutinar para construirse una sólida mayoria electoral. De acuerdo a 

Gustavo E. Emmench1 n las pnnc1pales tendencias que conforman la corriente 

neoconsevadora son las siguientes. 

A. La Nueva Derecha propiamente dicha 

La "Nueva Derecha", en los Estados Unidos se desarrolló'como una corriente de opinión 

política y cultural a finales de los años sesenta, principios de los setentas, con anterioridad 

al logro de una coherencia orgarnz.allva alcanzada en 1974. Uama la atención que dicho 

movimiento orgullosamente reclame para sí el apelativo de "nueva derecha" Con ello 

indica su intención de pasar a la ofensiva ideológica y distanciarse de la vergonzante 

"derecha tradicional" que nunca se atrevió a plantear claramente sus objetivos. 

El término "Nueva derecha" hace referencia tanto a dicha comente de opinión como a la 

red organizativa que fue estructurada y a la cual dotó de objetivos estratégicos y 

coherencia tóQica. 

Como señala Allen Hunter, se le denomina Nueva Derecha por dos cualidades principales: 

a) por un mayor pragmatismo y mayor ambición de poder que \a vieja derecha y b) por 

poner más énfasis en la temética social.,;:?"' 

1 :l lbid. pp .6-K 

1 :• Hum.er. Al1cn."Entrc ba."l!dote'i:tdcologia )" organ1L.aCián de In nueva dcnxlu:t"' en Revista .\fe:cícana de Saciologfa, 
A.Jio XL111/ Vo\.XLlll.1981.lnsututo de ln,·csugnooncs Sociales. UNAM.. ~1Cxic:o. p. \ 751. 
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Su principal exponente es el pubhrrelac1on1sta Richard A. V1guerie. quién fundó la RAVCO 

(Richard Viguerie Company), una empresa que utiliza ta correspondencia directa para 

distnbuir propaganda, recolectar fondos y movilizar electores para presionar -también por 

vía postal- a sus representantes en el Congreso Desde su centro de operaciones en F al1 

Chureh, V.rg1rna. la RAVCO elabora por computadora y envía por correo mensaies 

especializados y "personalizados" a listas seleccionadas entre los 20 millones de 

ciudadanos que tienen sus registros: cobra por ello sustanciosas com1s1ones que han 

hecho la fortuna de Viguene. La RAVCO suele ocuparse preferentemente de cuestiones 

puntuales como la elección o reelección de tal o cual senador o representante conservador 

(por ejemplo, el caso del senador Jesse Helms). el restablec1m1ento de la pena de muerte , 

la oposición a los tratados Torn1os-Carter. o la ayuda a los "contras ant1sandinistas" 

Sobre la base de su empresa y su amplia red de comurncac1ón postal, V1guene ha montado 

el movimiento de opinión conocido especificamente como "Nueva Derecha'', cuyas ideas 

centrales son la exaltación de una belicosa política de guerra fria, el "adelgazamiento" del 

Estado y la defensa a ultranza de la fam11la, la propiedad. la religión y !os tradicionales 

valores ''wasp" ( del "blanco, anglo-sajón. protestante") 

J. Falwel\ aclara que el propio V1guene ut1\tza el término "nueva derecha'' para designar a 

"aquellos ciudadanos moralistas que deben congregarse y hacerse escuchar; aquellos que 

... ha denominado la columna vertebral de nuestro país; aquellos ciudadanos que se 

declaran en favor de la familia. la moral y la vida y lo americano; que gozan de 1ntegndad y 

depositan su fe en el traba10 arduo, aquellos que han 1urado fidelidad a la bandera y 

orgullosamente cantan nuestro himno nacional. .América se construyó sobre la base de la 

fe en Dios, la integridad y el trabajo arduo" 125 

Sus temas fundamentales de debate son las cuestiones relacionadas a la vida familiar, la 

sexualidad, el lugar de la mujer en la sociedad, la raza, la religión, la calidad de los 

servicios públicos etc. Como señala Weyrich: "hablarnos de temas que interesan a la 

gente, como el control de armas, el aborto, los impuestos, el crimen. Si, son asuntos de 

i:5 Fal~-cll. Jcrry~ Introducción a ta obra de Vigucnc. 111e R1¡!ht Jl'e'rL' /km/\" ro Lead. cnado en Huntcr Allcn. op.etL. 
p. 1767. 
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orden emocional. pero hablar de ellos da me1ores resultados que hablar de la formación del 

capital. 126 

La ideologia de la Nueva Derecha. como señala Hunter, es flexible y pequeño-burguesa. 

Es flexible puesto que busca unificar en un solo bloque a gente procedente de diversos 

estratos sacra/es. Es pequeñoburguesa. porque su base pnncrpa/ la constituyen los 

estratos medios y porque sus propuestas buscan oponer entre si a los extremos de las 

amplias capas medias Así se apela a Jos intereses de los pequeños empresanos en 

oposición a la intervención estatal y a los rntereses de la gran empresa. A los miembros de 

Ja clase traba1adora blanca que gozan de un empleo permanente. se les convoca en contra 

de los trabaJadores mal remunerados, empleados no permanentes y segmentos de 

color. '~7 

También, entre tos líderes de la Nueva Derecha se encuentra Paul Weyrich (ya ántes 

mencronado), fundador del Comm1tee for the Surv1v1al of a Free Congress (Comité por la 

Supervivencia de un Congreso Ubre). organización de acción polit1ca que, siendo una de 

las más recientes, es la que mayor éxito ha tenido. Weynch es el me1or estratega y 

coordinador de/ desarrollo de la nueva derecha. Con dinero de Joseph Coors, fundó en 

1973 la Fundación Hentage. fuente 1deológ1ca de la nueva derecha. Esta fundación publica 

la Po/icy Rev1ew que es lo más cercano a un diana académico de la nueva derecha. 

Weynch supo comprender la 1mportanc1a de los hechos sociales "pro-farr¡rlia" y el potencial 

político del protestantismo fundamentaJ1sta 

B. La Derecha Religiosa 

La derecha religiosa comparte los valores básicos de la Nueva Derecha, pero sus 

prioridades son diferentes. Sus intereses son mora/es, especialmente la llamada "defensa 

de la familia". En la practica esta última incluye la oposición a: 1) derechos de las muieres: 

2) guarderías públicas; 3) la integración racial; 4) el aborto y la planificación famifiar; 5) los 

homosexuales; 6) la pornografía, incluyendo obras que contengan obscenidades; y 7) en 

1 ::6 Wcync:h.PauJ: "'111c Neu; Right: A Spccial RCJX)n'" cnConsel"\-'lllWt." D1gest. ;wuo J 97'>. 

1 =' Hunrcr. AJlcn.. op. cit. p. J 76 7. 
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general contra lo que \laman el "humanismo secular" Buscan el restablecimiento de 

doctrinas cnst1anas. y en consecuencia, son ant1-sem1tas en algunos aspectos 12ª 
Aunque incluye a católicos (especialmente en las campañas contra el aborto). la derecha 

religiosa esta dominada por grupos protestantes fundamental1stas 

El fundamenta1ismo rel1g1oso. con gran vocación prosel1t1sta. absolutamente convencido de 

poseer "la verdad" y de que quien no la comparte no sólo esta equivocado seno es aliado 

del demonio, ha ido logrando cada vez más adeptos en su sociedad predispuesta a seguir 

dócilmente a quien le indique un ··camino" El más rnfluyente de los predicadores 

fundamentalistas, Jerry Fallwell. transmite sus mensa1es por mas de 300 estaciones de 

televisión y otras tantas de radio y ha creado la Moral Mayonty /ne. (Mayoría Moral S.A.}, 

organización destinada a apoyar campañas y candidatos de su simpatía Otros grupos 

fundamentalistas importantes son- Chnst1an Vo1ce (La Voz Cnst1ana) de Ornn Hatch. 

Religious Round Table (la Mesa Redonda Religiosa) de Ed McAteer y el PTL (Pra1se the 

lord: alabad al señor) de J1m Bakker. De acuerdo a Hunter la creación de dichos grupos 

religiosos fue lo que hizo que los oradores fundamentallstas urneran realmente su suerte a 

la de la nueva derecha. 

C. Los nuevos economistas conservadoJ"es que prosperaron también al calor de ta 

lucha contra el Estado benefactor de 1nspirac1ón keynesiana. Milton Fnedman y Amold 

Haberger reflotaron y remozaron, con el nombre de monetansmo, las teorías individualistas 

y antiestatistas de la economía neoclásica dec1monónica. y las propusieron como remedio 

para la stagflation (estancamiento con inflación) Destacan la 1mportanc1a autónoma de la 

moneda y el papel decisivo de la política monetaria en el control de la inflación, ensalzan el 

papel regulador "neutro" de los mercados de bienes, serv1c1os y dinero. plantean reducir el 

gasto público hasta equ1l1brar el presupuesto. lrmitar la creación de la moneda, librar ta tasa 

de interés y los precios de los mercados respectivos y "desregular'' la economía. 

Al predicar la rebaja de los impuestos y la desregulación, el ofertismo se hace coherente 

con los postulados de la "revolución conservadora": desmontar el Estado benefactor, dejar 

campo libre amplio a la 1n1ciativa privada. evitar que el ciudadano solvente tenga que 

•::• Fcrris. Ell7.abcth G.: .. El mavuruento nax:onsc"ndor y l;1 ¡:xiliuca cxtcnor nonc.::uncncan."I"'. l<<!"'tsta .\fex1cam1 de 
Ciencias Polílicas:i.:Soc1al.-s. número. 104-105. UNA.l\.L !\1c'-lco. l'Jl:U. p 197. 
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subsidiar con sus impuestos a la amplia masa de los que "prefieren" vivir de la asistencia 

social en vez de traba1ar y producir. David Stockman, ex director de la Oficina Federal de 

Administración y Presupuesto, es un destacado exponente del ofertismo. La teoría de 

decisión pública de James M Buchanan. Premio Novel de Economía 1986. se identifica en 

términos generales con las comentes conservadoras 

D. Los geopolíticos y los teóricos de las relaciones 1nternac1onales destacan los 

intereses de la "segundad nacional" de Estados Unidos Actualizando las corrientes de la 

guerra fria, sostienen que Estados Unrdos debe tener como ob1et1vos retomar su papel 

preponderante en el concierto mundial y detener el expans1on1smo de Ja Unión Sov1ét1ca y 

sus aliados Jeane Kirpatnck. Paul N1tze, Ray CJ1ne. pnnc1pales exponentes de este grupo, 

piensan la política mundial en términos de una confrontación de suma cero entre Estados 

Unidos y la Unión Soviética- lo que gana uno, Jo pierde el otro Robustecer el poderío 

militar estadounidense, endurecer posiciones frente a la Unión Soviética y los movimientos 

de liberación en el Tercer Mundo, y apoyar incondicionalmente a los "amigos leales" fueron 

algunas de sus recomendaciones, puntualmente recogidas por la polit1ca exterior de 

Reagan. El Instituto Hoover sobre la Guerra, Ja Revolución y la Paz, vinculado a fa 

universidad de Stanford, el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos, de la 

universidad de Georgetown. 1unto con la Hentage Foundation, son las principales bases de 

este grupo. 

D. El neconservadurismo Las corrientes antes mencionadas tocan aspectos parciales de 

la vida política y social estadounidense y se dirigen hacia pUbl1cos especializados, por lo 

que no alcanzan a constituir una cosmovisión. Esta ha sido provista por el 

neoconservadunsmo. 

A partir de la consideración de que la debilrdad histórica de las fuerzas de derecha en los 

Estados Unidos se deriva de su estilo excesivamente pragmático y de su incapacidad para 

presentar una visión sistemática de sus concepc1ones sobre el hombre, el Estado, fa 

economía y la sociedad, los ideólogos neconservadores aspiran a cumplir la función de fa 

creación de este pensamiento sistemático. 

Los neoconservadores provienen desanimados, de las filas del liberalismo, que ante los 

acontecimientos de la década de ros setentas (la cns1s económica, la derrota de Vietnam, 
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el escándalo de Watergate) terminaron saliéndose de la coallc1ón liberal Personas como 

lrving Kristol (quien 1nc\uswe era troskista), Daniel Moynihan. Daniel Ben. Norman Podhertz 

y otros, abandonaron la coal1c1ón liberal y empezaron a desarrollar una nueva filosofia que 

correspondiera a su propia percepción del mundo Los neoconservadores forman una 

corriente intelectual que justifica el creciente poder de la Nueva Derecha. Pero también hay 

diferencias entre estos dos grupos, debido. pnnctpalmente. al anti- 1ntelectuallsrno de ta 

Nueva Derecha. Sin embargo, los neoconservadores contribuyeron a la leg1t1mación 

intelectual de la derecha en las tareas politicas 

Los neconservadores creen en la necesidad de establecer una estrategia global para 

restaurar el liderazgo norteamencano en et mundo, y también consideran que es necesaria 

una estrategia nacional a nivel económico para llegar a establecer a nivel global esta 

posición dominante. 

Uno de sus me1ores exponentes es Daniel Bel!. para quien la cnsis de legitimidad de 

Estados Unidos se debe a una cns1s moral y cultural. a la pérdida de las metas colectivas 

de la sociedad estadounidense. olvidadas por el rapido progreso del individualismo y por la 

acción desmoralizadora de la "nueva clase" Según lrv1ng Kristol, esta nueva clase "está 

formada por científtcos, abogados, planificadores urbanos, traba1adores sociales, 

educadores. criminalistas, sociólogos y médicos especializado en salud pública, un 

sustancial número de los cuales ha logrado el desarrollo de sus propias carreras gracias a 

la expansión progresiva del sector público en detrimento del pnvado. 129 

Las teorías neoconservadoras son más sofisticadas, mas integrales y menos extremistas 

que los simplistas puntos de vista de las corrientes propiamente llamadas de ta "nue-.ia 

derecha". caracterizadas por su antmtelectualismo y la desconfianza hacia \os 

universitarios, y han sido difundidas hacia la opinión pública a través de una. amplia 

producción editorial y de publicaciones periódicas de alto nivel como ta revista mensual 

Commentary de Norman Podhoretz, la quincenal Nat1onal Review de WiUiam J. Buckley o 

la cuatrimestral The Public lnterest de lrving Kristol y Daniel Bel\. 

l=9 citadocnErnmcrich .. G ... op. C\L .• p.7. 
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Todos los grupos antes mencionados comparten las convicciones básicas sobre la 

necesidad de a) limitar el poder gubernamental; b) confrontar la amenaza soviética a 

través de políticas exteriores agresivas y fuerzas militares decisivas: y c) restaurar Jos 

valores tradicionales norteamencanos, especialmente la supremac1a de la familia. Como ya 

se ha señalado. existen d1ferenc1as importantes entre estos nuevos grupos derechistas, 

pero en contraste con los grupos mas antiguos, ellos comparten el deseo pragmático de 

obtener poder 

Como señalaba Norman Podhoretz, "Jos grupos que votaron por Reagan son diversos. no 

monoliticos, y de alguna manera están un1f1cados en su apoyo a determinados programas. 

Lo que los unifica es su ansiedad por hacer del suyo un país nuevamente productivo y 

poderoso. hacerlo nuevamente grande. ' 30 

Las ideas de ros neoconservadores complementan el equipo de los derechistas 

contemporáneos en los Estados Unidos Con las masas (y con los votos) de la derecha 

religiosa y la nueva derecha. fas capacidades políticas de la v1e1a derecha, y la 

respetabilidad rntelectual de Jos neconservadores. las fuerzas reacc1onanas llegaron al 

poder en ese país y, aUn más importante. han estado creando instituciones (y una 

ideología desarrollada) para mantenerse en él. Los medios de comun1cación, las 

universidades, y la religión están dominados. o por lo menos infiltrados, por las ideas de los 

nuevos grupos derechrstas. 

El neoconservadunsmo y la nueva derecha no son simples movimientos pasajeros de 

opinión. Sus prédicas y concepciones están profundamente ligadas a la transformación de 

base del capitalismo mundial, que busca superar la crisis que lo afecta mediante la 

creación de una nueva regulación de su funcionamiento global. 

IJO Pcxihorctz. Normnn; "The NC\v American l\ilayority ... Commentary. enero 198, p.2$. 
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2.4. LA ESTRATEGIA MILITAR DE ESTADOS UNIDOS CONTRA NICARAGUA. 

La Guerra o Conflicto de Baja Intensidad 

La cruzada de Reagan contra el "terrorismo" y la contención soviética no estaba reducida 

Unicamente al terreno ideológico sino que formaba parte de una nueva doctnna de 

intervenCión norteamericana. ta antigua contra-insurgencia que llevó a los Estados Unidos 

a Vietnam y que resurgió con una nueva denom1nac1ón "conflictos de ba1a 1ntens1dad" 

El apoyo a las guernllas contrarrevolucionanas por parte del gobierno norteamericano ha 

sido uno de los componentes de ta estrategia global para enfrentar a los mov1mrentos 

populares y revolucionarios en el Tercer Mundo· la doctrina de la "guerra o conflicto de baja 

intensidad" (GBI), cuyos contenidos son. entre otros. la lucha terrorista y ra 

contrainsurgenc1a en su sentido mas cléls1co. 131 

La Guerra de BaJa Intensidad es el recurso de naciones y organizaciones para utilizar 

fuerza limitada o la amenaza del uso de la fuerza. para conseguir objetivos políticos sin el 

involucram1ento pleno de recursos y voluntades que caracterizan a las guerras de 

Estado-nación. de supervivencia o conquista. l.J::: El objetivo de esta estrategia radica en 

golpear sucesivamente al enemigo para desgastarlo al menor costo posible mediante 

operaciones clandestinas y encubiertas. manteniendo la presencia de efectivos militares 

que representen una permanente amenaza. pero sin entrar en batallas frontales. 

El término "conflicto de baja intensidad' utilizado con mucha frecuencia dentro de la 

literatura politica, los debates y políticas relativas al Tercer Mundo. tiende a prestarse a 

confusiones cuando es visto desde la perspectiva de los paises objeto de ella. Aunque 

británico en su origen, el término "conflicto de baJa intensidad" es un término utilizado por 

los norteamericanos partiendo, segUn su perspectiva, del espectro de conflictos que un 

poder imperial podría enfrentar en el mundo a finales del siglo veinte. S1 la gama posible 

para los Estados Unidos abarca, por el lado de la alta intensidad, una guerra nuclear 

111 BcrmúdcT~ Lih.a y BcmtcJ'~ R..-i.úl: .. Los combaucntcs de L-i. libertad:-· la guerra de baJa imcns1dad contra Nicaragua .. , 
Pcrspectwa /..atmnnmericana. CIDE. r..1exsco. 2do. scmcsuc 1985. p. 169 

u: Roben H. Kuppennan ASSOCJatcs lnc; Low /ntc'n.wrv co,,j11ct "\Ol.I. repone prepar.:1do para el C:.S An1~v Trauung 
andDoctrme Command. JO julio de l<J83. p. 21. 
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global, pasando por las "guerras nucleares l1m1tadas", etc., entonces los enfrentamientos 

armados al otro extremo del espectro. entre fuerzas gubernamentales locales y 

movimientos de liberación nac1onal. son considerados de relativa baja intensidad 133 

La intensidad m1de entonces el empleo relativo de armamentos. capacidad de fuego. 

tiempo y despliegue de tropas. es decir. es una medición de factores meramente militares 

En el caso de Estados Unidos. su objetivo central era evitar hasta donde sea posible, la 

in1erenc1a directa de tropas de combate nortearnencanas en el exterior, o reducir los costos 

en el caso de que esta opción fuera tomada Ello marcó un cambio sustancial en la políuca 

implementada por la pnmera adm1n1strac1ón Reagan. enmarcada en la búsqueda de una 

solución exclusivamente m111tar al conflicto centroamericano. en donde también se 

prepararon las condiciones operativas. logisticas y de entrenarrnento para la 1nvas1ón. 

El cambio en la estrategia militar obedece a una v1s1ón más pragmática. aunque no menos 

ideologizada de los conflictos en el Tercer Mundo. ya que como señalaba Noam Chomsky, 

"el hecho de que los rusos no estén en Nicaragua era 1rrelevante porque se trata de 

teología, no de un discurso racional, y para la teología los hechos son irrelevantes" ' 34 

El Conflicto de Baja Intensidad puede incluir diplomacia coercitiva, funciones pohc1acas, 

operaciones psicológicas. insurgencia, guerra de guerrillas. actividades contraterronstas y 

despliegues mil1tareslparam1litares con ob¡et1vos limitados 

Desde la perspectlva "teológica" de la que hablaba Chomsky, la GBI norteamericana 

enfrenta dentro de su esquema de confrontación con ta Unión Soviética en el Tercer 

Mundo, no sólo la necesidad de impedir el triunfo de mov1m1entos populares que luchen por 

el derecho de autodeterminación. soberania y no alineamiento, sino también la reversión 

de gobiernos ya consolidados y en el poder con absoluta legitimidad interna e 

internacional, así como desarrollar ta lucha ''antiterrorista'' supuestamente patrocinada por 

regímenes prosoviéticos. 135 

111 Barry. D .. C~tstro. R. y Vcrgara R.. ML:i guerrn total. La nuc-.--a 1dcologia contratnsuJ"genu: en Centroamérica". 
Cuadernos de Pensa1111cnto l'rnr1<>. Tna~o l 987. CRIES. ?vt.::1.nagua. Nic::arngu..'l. p. 16 

1 ' .. "La polluca ~-.adoumdcnse en CcnuoamCrica". cnlf"C';st..-i a Noam ChomOO· en Dictcnch. Hcinz~ Cenrroamerlca 
en lnprr:n.\a E"tadounulen. .. e. r-..1cxico. Edttonal Mcx-Sur. l<JM5, p. 89 -

u~ Bcnnúdc;,o: L1liay Bcnitc7. R op. cit .. p 171. 
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Sólo se requiere que, a 1u1c10 omnímodo de la adm1n1strac1ón, exista un régimen que por 

ser aliado de la Unión Sov1ét1ca, se convierta "en un instrumento del terrorismo y del 

tota\Ltansmo" A partir de esta clas1ficac1ón unilateral y convenientemente satanizadora, 

quienes se adh1eran a esta defirnc.:1ón serán bendecidos como "guardianes de la 

democracia'' y por extensión de la segundad nacional de Estados Unidos. por 10 que son 

dignos merecedores de su ayuda mt11tar y económica Esta es la "fllosofia" que explica por 

ejemplo. el respaldo a los contras nicaraguenses 136 

Como señala Selser. lo que sobresalia en el discurso de los voceros de la Admtnistrac1ón 

sobre el conflicto de baja intensidad es la constante remis16n de todos los casos a la 

confrontación Este-Oeste. como causa eficiente o 1ust1ficadora del LIC (Lcw lntens1ty 

Confllct): "Este regulado marnqueísmo ofrece la venta1a de la s1mpllficac16n a tos efectos de 

la propaganda y la acción ps1cológ1ca. Al propio tiempo, complica la exactitud del marco de 

referencia, rehúye toda pos1bllidad de matización y hace de la ideologia del mensaje el 

elemento perturbador de su comprensión c1entif1ca" 137 

En mayor o menor medida, y s1n ninguna comprobación, la administración Reagan trató de 

incorporar al gobierno rncaragúense en los tres niveles contra tos que opera el CBI, 

acusándolo, en primer lugar, de cornun1sta. en segundo lugar, de apoyar con armas al 

FMLN salvadoreño, y . en tercero, de ser patrocinador de grupos terroristas. 

Sin embargo, visto desde la óptica de Nicaragua el tipo de guerra que los sandinistas 

tuvieron que hbrar ésta fue una guerra total de carácter defensivo, manifestada por ta 

voluntad gubernamental y de la ciudadania para detener la agresión norteamericana, ct..:yo 

principal e1e fueron las acciones del e1ército "contra" 

A nivel temporal. la guerra en Nicaragua tendia a una infinita prolongac1ón. dado el sostén 

de Estados Unidos a la "contra" y porque la retaguardia geográfica no estaba en territorio 

del país. A rnvel del desarrollo de los encuentros, éstos tenían su eje en acciones 

guerrilleras rurales y en ataques especializados a puntos neurálgícos de la economía. El 

116 Klarc l"o.tichacl T.; "Low lntensny ConOict. TilC U.S. Stratcgic Doctnne". Setscr. Grcgono (Traductor) en El Ola. 
México. 23-29 enero 1986. 

1 :n Sclscr. Gn:gorio; "L.., intensa gucrni de baja mtcnsid::ld.Conccptos. definiciones. objcth·os". ,\"uL•va Sociedad. 
No.H9. mayo-Junio 1987. COPPAL. Venezuela.. 
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elemento fuerza era importante, pues se articulaba al espac1a1 para as1gm'3r un carácter 

prolongado al conflicto, pues dicha fuerza, al depender estratégicamente de Estados 

Unidos. no tenía problemas de abastec1m1ento logístico. beneficiando a la "contra" el hecho 

de que su supervivencia y crec1m1ento no estuvieran determinados por el apoyo de la 

población donde operaba. aunque este hecho le otorgaba una desventaja estratégica que 

era la 1mpos1b1hdad de tener victorias militares significativas. sólo posibles por el eiército 

sandinista. 13ª 
La adm1n1strac1ón Reagan pretendia evitar el ataque directo con sus tropas y buscaba una 

nueva opc1ón que evitara el empantanam1ento y el descontento interno y externo. De ahi 

que haya sido la estrategia de conflicto de baja 1ntens1dad la que fuera utilizada 

Sorprendentemente, el dirigente que abogaba, durante la segunda admin1strac1ón Reagan, 

por la nueva doctnna, no era Gaspar Wienberger. desde siempre considerado el principal 

halcón del séquito de Reagan, smo George Shuitz, generalmente considerado como un 

moderado en la política bélica de la adm1nistrac1ón. Shultz introdujo una tesis totalizadora 

parecida a la polit1ca de contención de John Foster Dulles para 1ust1ficar la 1ntervenc1ón 

militar de Estados Unidos a escala global La argumentac1ón de Shultz se basaba en dos 

preceptos: a} que las fuerzas de la democracia estaban amenazadas por una ofensiva 

terrorista globalizada por regímenes radicales u organizaciones aliadas con la Unión 

Soviética, Cuba, Libia o Irán y b} que Estados Unidos. líder de las fuerzas democráticas. 

tenía la responsabilidad no sólo de res1st1r sino la de destruir el peligro terrorista. 139 

La guerra de Baja Intensidad requiere de un consenso que haga trascender el ámbito de 

apoyo clandestino y que legitime la política 1nternac1onal. En el caso de Nicaragua se 

intentó el consenso interno para la guerra de Baja Intensidad recurriendo a la mentira como 

instrumento de la guerra ideológica. Se presentaba como una política de respuesta (en 

relación al terrorismo}, como acción legitima y prudente de la violencia, a ta inestabilidad, al 

antiamericanismo y a la agresión soviética externa. 1 ~0 

Da Véase. Bcnuez. Raúl: "La teoría nulitar y la gucrm cn:il c:n El Salvador". MC..xico. TCSis en Sociologia. F.C.P.S. 
UNA.fl..f. 1986. 

119 Sclscr. Gn:gono, op cu. 

140 K1arc. Mchael."'Low lntcnS1ty Conflict-Thc Ncw U.S. Suatcgic Doctrine"'. 7ñe Nation. Deocmbcr 28. 1985. 
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Uno de tos contenidos fundamentales de esta Guerra es reconocer que su objetivo es 

político. por lo que sus respuestas no pueden ser exclusivamente militares y requieren de 

acción cívica, operaciones económicas y psicológicas.etc. En Nicaragua se usaron además 

de ta acción mihtar, técnicas de guerra psicológica, empleando la propaganda y 

manipulación de la opinión pública. intentando me1orar la imagen de la "contra'' y haciendo 

cómplice al sand1nismo del narcotráfico y el terrorismo internacional. Al ser la modalidad 

principal del CBI la guerra de desgaste o guerra de agotamiento. esto implicó que los 

enfrentamientos tuvieran como objetivo agotarle al gobierno sandtnista su capacidad 

operativa y funcional en todas las a.rea donde había tenido éxito. 

La guerra de ba1a intensidad fue un proyecto global que incluyó la necesidad de la mentira 

en el discurso del Presidente Reagan. al ser una guerra artific1al pues no procedió en su 

origen de contradicciones internas Además fue una guerra prolongada ya que fue una 

guerra de 1ntervenc1on contra una de defensa en la cual quedaron relegadas por parte lo 

Estados Unidos las más elementales normas del Derecho lnternac1onal. Asimismo, dentro 

de este conflicto no se descartaba la opción de una invasión total, la cual según 

especialistas hubiera conduc1do necesariamente al empantanamiento, dado el apoyo 

masivo a la revolución n1caragúense. 

Como señalaba Klare, "un aspecto más alarmante de la explicación pública gubernamental 

acerca de su doctrina de baja intensidad es el grado en que el lenguaje es distorsionado 

para justificar una política que es la opuesta a la prodemocrática que la administración 

afirma que está s1gu1endo en sus relaciones exteriores. Si esta d1stors1ón continua su curso 

sin ser desafiada, nos toparemos con una sena amenaza a nuestros propios derechos y 
libertades''. , 41 

Después de analizar la estrategia de guerra de baja intensidad aplicada por Estados 

Unidos contra Nicaragua Bermúdez y Benítez142 la caracterizaban de la siguiente manera: 

141 [bid. 

'":: Bcnnildcz. Lilia. Bcnitez R. op. cit. p. 188-189. 
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a) La guerra era artificial. pues no tenia sus orígenes en contradicciones nacionales no 

resueltas en Nicaragua Un actor externo, el gobierno de Estados Unidos. la sostenía. 

dirigía y alimentaba a través de la "contra" 

b) La escalada bélica ascendente también era artificial. era producto de la voluntad de una 

fuerza foránea de no permitir la ex1stenc1a de regimenes. políticos y sociales que no 

resp6ndieran a sus intereses, por lo cual creó un eJérc1to artificial, mcrementó sus 

efectivos, perfeccionó su armamento. lo entrenó, le creó una retaguardia en otro pais, le 

proporcionó ayuda "humarntana" y ayuda abiertamente militar. ya no de manera 

encubierta sino con el apoyo del Congreso norteamencano 

e) El conflicto era una guerra prolo.,gada por sus caracterist1cas· guerra de 1ntervenc1ón 

vs. guerra de defensa. La fuerza inventora. el gobierno norteamencano. a nivel 

doctrinario asumió la necesidad de evitar hasta donde fuera posible su propia 

participación, por ello ut1llzó al ejército allado(la contra) para lograr una v1ctona militar 

que los hechos demostrarán imposible 

De todo lo anterior se puede claramente inferir el porqué la adm1nistrac1ón Reagan utilizó 

como vía de ataque contra Nicaragua la guerra de baja 1ntens1dad y por qué el ejército 

"contra" fue utilizado como la via para ejercerla. A cont1nuac1ón daremos un breve recuento 

del surgimiento de la "contra" y de sus vinculas con el gobierno de Ronald Reagan. 

2.5. LA AGRESION EN EL PLANO ECONOMICO. 

Desde que el presidente Reagan tomó posesión de su cargo en 1981 , comenzó a 

ejecutarse un proyecto norteamencano encaminado a derrocar al gobierno sandin1sta. Este 

proyecto no sólo se ejerció como ya hemos señalado. en el plano militar a través de la 

guerra de baja intensidad y las act1v1dad de la "contra" sino también en el plano económico. 

Las acciones de host1gam1ento económico fueron, durante la administración Reagan, un 

arma permanente en la polit1ca de agresión de Estados Unidos contra Nicaragua cuyo 

objetivo era asfixiar ta economía rncaragUense y orillar gradualmente al régimen sandinista 

a un mayor aislamiento polit1co interno e 1nternac1onal 
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Los programas de desestabilización económica por parte del gobierno de Reagan se 

llevaron a cabo en el plano de la acción practica y de la intervención poJitrca Todo esto con 

el ob1etivo de impedir la 1ndependenc1a económica nicaragúense y la ejecución de los 

proyectos de transformaciones sociales internos propugnados por la Junta de Gobierno de 

Reconstrucción Nacional 

En una primera 1nstancra. estos programas de desestab1/izac1ón fueron puestos en préct1ca 

con una intención disuasiva. Procuraban. con un con1unto de "medidas de advertencia" 

obligar al gobierno sandinista a renunciar a sus derechos de e1ercer su auto- determinación 

e independencia. 

Posteriormente, el objetivo de estos planes fue el estimular Ja celebración de un proceso 

electoral que permitiera la sust1tuc1ón del gobierno sand1nista por otra representación 

política. Para ello, el gobierno de Estados Unidos trató de promover el desprestigio y la 

pérdida de sustentación social del gobierno nrcaragüense a través de campañas 

propagandisticas que deterioraran la imagen de la Revolución Popular Sand1nista. 

En otros casos, el gobierno de Reagan utilizó la desestab1/lzac1ón económica como un 

paso intermedio hacia accrones de fuerza que permrtieran el derrocamiento del gobierno 

nicaragüense mediante la articulación y organización de la contrarrevolución interna en 

Nicaragua y el apoyo polit1co, económico, militar y financiero de /os grupos contra

revo/uc1onanos que operaban desde terntorro hondureño. 

Estos programas de desestabilización fueron preparados sobre la base de distintos 

factores que perrmtieron su articulación Entre ellos puede mencionarse la fragilidad 

económica nicaragüense. su carécter dependiente y el endeudamrento externo heredado 

Agresiones económicas directas 

Una de las primeras agresiones económicas que llevó a cabo el gobierno de Reagan fue el 

corte de el desembolso proveniente del préstamo de 75 millones de dólares. así como /a 

suspensión de créditos para la compra de trrgo 

En relación con el préstamo de los 75 millones de dólares debe destacarse que éste fue 

suspendido cuando aún faltaban por sumrnistrar 15 millones de dólares Esta decisión 
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afectó, en gran medida. obras fundamentales para la reconstrucción del pais, tales como el 

sistema de agua, puentes. caminos. red vial y viviendas. 1"
3 

Por otra parte. fueron suspendidos por el gobierno norteamericano dos programas 

vinculados a la Ley Pública 480, por 32 mdlones de dólares 

En marzo de 1981 se suspende el prestamo de 9 8 millones de dólares. para la compra de 

tngo. La suspensión de tos créditos para la compra de tngo. fue otra de las acciones a 

través de las cuales Reagan trató de presionar económicamente al gobrerno sand1nista. 

Ademas en abril de 1981 el gobrerno de Estados Unidos decreto la suspensión de toda la 

subsecuente ayuda oficial bilateral para Nrcaragua Así mismo. en septiembre de 1981 

suspendró un préstamo de 7 millones destinados a obras de construcción 

Otra de las agresiones económicas ejecutada por el gobierno norteamerrcano contra 

Nicaragua fue la drástica reducción de ra cuota de azúcar (mayo de 1983) que este país 

exportaba hacia Estados Unidos. 

El embargo económico contra Nicaragua que dispuso el presidente Reagan (en mayo de 

1985)144 tuvo senas repercusiones Este embargo volvió mas precaria la situación interna 

de Nicaragua; una de las finalidades no declaradas del embargo era exacerbar el 

descontento ya existente de la población frente al regimen sand1nista 

Todas las anteriores medidas fueron llevadas a cabo por la adm1nrstrac1ón Reagan con el 

objetivo de agudizar los problemas económicos del país y tratar de desestabilizar el 

proceso revolucionano nicaraguense. Debido a la suspensión de ros préstamos se 

afectaron no sólo la rmportac1ón de productos alrment1c1os. sino también vanos programas 

sociales priorizados por la Junta de Reconstrucción Nacional, como lo eran los de 

educación, construcción de v1v1endas, acueductos. a/cantanllados y otros. 

El bloqueo norteamencano ha tenido efectos nOC!VOS para la economía nicaragüense. La 

producción del país. que antes del triunfo revoluc1onano de 1979 alcanzó cifras de hasta 

800 millones de dólares anuales. cayó en 1985 a casi 400 millones, mientras la deuda 

externa ascendió a más de 5 millones de dólares. la más alta en su historia. Los niveles 

141 ~1uro RodngtJC7- ~linh.:::a. et al . . \1..:ara .. 1 .. ;11a y la R.•w1/11c11,,, San.!1n1Ma. Ed1c1ones PolitJC'lS. Ed1tonaJ de Ciencias 
SocmJes. l...:l f-Iaban.'l. l 9X-i. p 257. 

144 y que contmuo dur.mtc toda su segunda <1dmiru~'tr.1c1on 
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globales de producción de bienes destinados al consumo de ta población n1caraguense 

bajaron drásticamente, pese al esfuerzo realizado por más de 40 mil obreros del sector 

industrial. El problema de la adqu1s1crón de repuestos y accesorios para la 1ndustna es 

considerado en Managua como el más profundo y complicado, pues son de origen 

norteamencano casi en su totalidad 1
"'

5 

Agresiones económrcas indirectas 

La actitud agresiva hacia Nicaragua por parte de Estados Unidos. en el ámbito militar, 

político, Ideológico y económrco. influyó de manera directa sobre algunas fuentes de 

financiamiento. 

Con el atan de no dBJar que el reg1men sand1rnsta se consolidara el gobierno 

norteamericano obstaculizó la concesrón de cualqurer crédito a Nrcaragua por parte de la 

organizaciones financieras intemac1onales (FMI. BIRF). Un claro ejemplo de esta política 

fue el caso del Banco Mundial que a pesar de la oposición inicral de Estados Unidos, 

aprobó un préstamo de 16 millones de dólares. Este monto iba a ser utilizado en un 

proyecto de mejoramiento de la rnfraestructura urbana de la ciudad de Managua. Así, la 

representación norteamericana en dicho orgarnsrno trató de obstaculizar esta "3sistencia 

financiera objetando que la "la administración y la economía de Nicaragua no estaban en 

condiciones de absorberlos y mane1arlos eficientemente" 

También en diciembre de 1981 el representante de Estados Unidos del Banco para el 

Desarrollo Interamericano vetó una propuesta de préstamo de 500 m11lones de dólares 

para el desarrollo de cooperativas en el sector agrícola de Nicaragua. 

En junio de 1983 el gobierno de Estados Unidos ordenó el cierre de todos los Consulados 

Nicaragüenses en ese país (dejando solamente una embajada), afectando así el flujo del 

comercio entre esos dos paises. 

El minado de Jos puertos nicaraguenses (febrero a abril de 1984) causó perdidas 

ascendentes a casi 200 000 dólares por conceptos de ingresos no rembolsados debido a la 

obstaculización eventual de la actividad portuaria. También hubo pérdidas en la obtención 

•·0 Castro. Carlos;'"La guerra nom:amcncana contra Ccmroarncrica". en C;ut.'15 de polüica cxtcnor !\.lc.'-tcana. A.Jlo VI. 
Número. l. Enero.mano 1986. p. 27. 
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de divisas por causa del atraso en ras exportaciones. sobre todc las de plátano. producto 

que tiene un ciclo de embarque semanal 1
"'

6 

La política económica, por parte del gobierno de Estados Unidos, se caracterizó por fa 

suspensión de los préstamos. los obstaculos en el proceso de negociación de la deuda, el 

boicot de algunos mercados externos. la descaprtaf1zac1ón de las empresas por parte de la 

burguesia nacional y el fomento de la creación de grupos 

Como señala Benitez. "s•n duda los efectos más nocivos de la agresión que ha sufrido la 

nación nicaragliense se han dado en el rubro de la economía, aspecto que se corrobora 

tanto por la asignación gubernamental para gastos de defensa, como por los daños 

sutndos en los otros sectores" 147 

2.6. LA AGRESION IDEOLOGICA Y POLITICA. 

El acoso y el bloqueo, despiadados.crecientes, no 
ocurren porque en Nicaragua no haya democracia sino 
para que no la haya. No ocurren porque en Nicaragua 
haya una dictadura. sino para que vuelva a 
haberla .... Para aniquilar a Nicaragua, es imprescindible 
desprestigiarla y aislarla. Los enemigos de la revolución 
la obligan a defenderse y después la acusan de 
defenderse. 

Eduardo Galeano 148 

Sin duda alguna. la vía preferida de acción y la más ut1/1zada por la Admrnistración Reagan 

para atacar ideológicamente al gobierno de Nicaragua fue la via discursiva; así lo 

comprueban la gran cantidad de discursos, mensajes, conferencias de prensa, cartas, 

publicaciones, etc., emitidos para atacar al gobierno sandinista. 

Para tratar de entender la ofensiva ideológica que desató la administración Reagan contra 

Nicaragua, ésta debe enmarcarse históricamente en el contexto de la política exterior de 

1.,, Barricada. l\.lanagu."1. conttarrc\-Oluc1onanos que díngiera.n aL"lqUCS obJcUvos ccononucos .Y rea.bzan acciones de 
sabotaje. 

14 ~ Bcn.itez_ Raúl; op. CH. 

1 ~ 11 La Jomad."1. Jro. octubre 1986. 1'\.fé.xico D. F. 

95 



Estratégias discursivas 

los Estados Unidos hacia América Latina en general, y en específico, contra Nicaragua. 

Como ya se mencionó anteriormente, el diseño de una estrategia global hacia América 

Latina fue presentada en el conocido Documento Santa Fe. un programa de acción que 

proponía medrdas de vanos tipos. pero pnncipalmente militares y que tenía como objetivo 

el restablecer la dominación polít1co-milltar de los Estados Unidos sobre Amé.nea Latrna y el 

Caribe. Hay que recordar que Ronald Reagan llegó a la pres1dencra por su promesa de 

restablecer la fuerza militar de los Estados Unidos. 

Dicha ofensiva rdeológica, como ya lo mencionamos, respondió a una estrategia global 

hacia Centroamérica y el Canbe. y que en el caso de Nicaragua, tuvo como propósito el 

debilitamiento y derrocamiento del gobierno sandinista para utilizarlo, entre otras opciones. 

como e1emplo del restablecimiento del poderio politrco- militar estadounidense, en lo que 

denominan su ''traspatio'' 

Además de la guerra contrarrevolucronana y de las presiones económicas e1ercidas contra 

el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Reagan desató un "guerra de información", un 

componente de Ja guerra contrarrevolucionana, cuyo objetivo era crear corrientes de 

opinión en contra del proceso revoluc1onano nicaragUense 

La "guerra de información" abarcó un gran espectro de argumentos que dejaban entrever: 

la pos1c1ón oficial del Presidente Reagan ante el gobierno sandinista. la imágen que la 

administración queria crear y presentar sobre la situación en Nicaragua, la exaltación de 

los "contras" como los paladines de la libertad, etc. También incluyó diferentes estrategias 

utilizadas para presentar estas visiones, es decir el uso de estrategias de comunicación. 

que incluyen la utilización de los medros masivos como Jo son la radio, /a prensa y la 

televisión. 

Los principales argumentos.1'° 
La administración Reagan, a través de sus voceros, llevó a cabo una intensa campaña 

diseñada para justificar la política de Estados Unidos hacia Centroamérica, y 

especificamente contra Nicaragua con el fin de mejorar la creciente inconformidad de fa 

opinión pública con esa política y para legitimar su apoyo a la contrarrevolución. El 

1
'"

9 Aunque el análisis de los argumenios se lleva acabo en el capítulo 111. aquí presentamos sol:imentc aquellos 
que: son ni;.is caractcristicos de: su producción d..iscurs1\·a en tomo a la aq¡d:? a J;¡ "contra .. 
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Presidente Reagan, a través de sus discursos y sus voceros quiso hacer creer al mundo lo 

siguiente sobre Nicaragua y sobre la pos1c1ón de Estados Unidos ante dicha crisis: 

a) La situación en Nicaragua amenazaba la segundad de los Estados Unidos, la cual debía 

ser defendida. 

'"Cebo hablarles esta noche sobre un peligro creciente en 
Centroamérica que amenaza la seguridad de Estados Unidos. Este 
peligro no desaparecerá, se volverá peor, mucho peor. si fallamos en 
tomar acción ahora'' . 

.. Estoy hablando de Nicaragua, un aliado soviético en nuestra tierra 
americana''. (marzo 16,1986) 

b) En Centroamérica y particularmente en Nicaragua. los Estados Unidos estaban tratando 

de detener el expans1onismo Soviético. que ut1\1zaba a Cuba y Nicaragua como sus titares. 

••y los sandinistas se convirtieron, en lo que ellos siempre hablan 
planeado, unos vehementes títeres de los soviéticos y los cubanos. 
(mayo 25, 1985) 

"Permitiremos que la Unión Soviética ponga una segunda Cuba, una 
segunda Libia, en los pcldaftos de Estados Unidos?". (marzo 16, 1986) 

c) Los paises democráticos de Centroaménca. Guatemala, Honduras. El Salvador y Costa 

Rica, eran amenazados por ese expans1onismo. y era necesario ofrecerles material y 

recursos militares para su defensa 

'"Poco después de que tomaron el poder, los sandinistas -en 
colaboración con Cuba y la Unión Soviética- empezaron a apoyar la 
agresión y el terrorismo en contra de El Salvador, Honduf'as, Costa Rica 
y Guatemala". (mayo 10, 1984) 

"Enfrentamos una realidad inescapable: debemos ir a la ayuda de 
nuestros vecinos. Los elementos democráticos en Centroamérica 
necesitan nuestra ayuda". (17 febrero, 1984) 

d) Los Sandinistas no cumplieron con su programa ong1nal y se embarcaron en el camino 

al totalitarismo, atentando asi contra los pnnc1p1os de la democracia occidental. 

"Los sandinistas tomaron el poder en Nicaragua no para esparcir buena 
voluntad, sino para hacemos daño. 
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ºLos verdaderos contrarrevolucionarios son los comandantes 
sandinistas quienes traicionaron las esperanzas de la revolución 
nicaragüense y vendieron su país al imperio soviético"'. (24 junio 1986). 

e) El gobierno de Nicaragua era hostil al gobierno de tos Estados Unidos, y por eso toda la 

ayuda económica para Nicaragua ha sido cortada 

•• Yo Ronald Reagan, Presidente de los Estados Unidos de América, 
encuentro que las políticas y acciones del gobiemo de Nicaragua 
constituyen una amenaza insólita y extraordinaña para la seguridad 
nacional y para la politica exterior de los Estados Unidos y por lo tanto 
declaro una emergencia nacional para tratar de detener esa amenaza. 
Por lo tanto prohibo .. :· (mayo 1o. 1985). 

f) Los Estados Unidos apoyan la libertad. y por esta razón otorgaron ayuda a los 

contrarrevolucionarios que luchaban contra el gobierno de Nicaragua 

""No estaremos satisfechos hasta que todos los pueblos de América se 
hayan unido a nosotros bajo el cálido sol de la libertad y la justicia."" 

""El proveer esta asistencia es un imperativo moral y un curso de acción 
consistente con nuestros propios intereses de seguridad ... Uunio s. 
1986) 

g) Nicaragua violaba los derechos humanos básicos. y en particular llevaba a cabo un 

genocidio contra los indígenas 

º"La dictadura sandinista, una dictadura que habla palabras de paz al 
mundo externo, cuando se ha puesto a pisotear las libertades 
personales, a atacar a la iglesia. ha borrado casi por completo una 
cultura -la de los indios miskitos- ha ejecutado a disidentes 
sospechosos, ha llevado a los demócratas al exilio, y ha forzado a los 
jóvenes a defender la revolución ...... 

h) Los "contras" eran la opc1ón adecuada para devolver a Nicaragua su "libertad perdida" 

Los verdaderos héroes de la lucha nicaragüense -los revolucionarios 
traicionada y tomaron las amias contra el traidor. Estos hombres y 
mujeres son hoy en día los luchadores de la democracia nicaragüense. 
algunos los llaman contras. Nosotros los deberemos llamar 
""luchadores de la libertad"". (febrero 16, 1985) 

""Los verdaderos nacionalistas nicaragüenses son los líderes de la Oposición 
Nicaragüense Unida (UNO): Arturo Cruz, Adolfo Calero y Alfonso Robelo"". 
ounlo 24, 1986) 
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Todas estas aprec1acrones y visiones formaban parte de un programa de agresrón 

ideológica contra Nicaragua. m1c1ado por Reagan a partir de 1981. el cual incluyó las 

siguientes etapas de implementación: 150 

a) La preparación de fas condiciones rnternas en los Estados Unidos baJo el pretexto 

de "la amenaza soviética" a ra región y la pos1b1lrdad de que el ejemplo 

nicaragüense fuera seguido por otros países del área. El "Lrbro Blanco" jugó un 

papel muy importante en este sentido 

b) El involucram1ento de otros gobiernos centroamericanos en la escalada 

ideológica contra Nicaragua. una tarea llevada a cabo por la denominada 

"Comunidad Democrática Centroamericana" para coordinar e1érc1tos y aparatos 

ideo/óg1cos. 

e)" La creación de un apoyo abierto a tos medios de comunicac1ón 

contrarrevo/uc1onanos en los paises vecinos (La Voz de América, Radio IMPACTO, 

la radioemisora 15 de septiembre etc ) 

d) La coordinación de este programa de agresión con los grupos dentro de 

Nicaragua que apoyaban el derrocamiento del gobierno sandinista (una fracción de 

la Iglesia Católica encabezada por Monseñor Obando Bravo, los editores del 

periódico La Prensa), y finalmente haciendo que algunos líderes de la oposición civil 

se unieran a las fuerza contrarrevolucionarias para así mostrar que la única 

alternativa era Ja solución milrtar (el reclutamiento de Alfonso Robe/o y Arturo Cruz). 

Estas planes fueran puestos en marcha en vanas etapas utilizando la mentira y fa 

distorsión de la realidad, la man1pulacrón de la información con diferentes estrategias, el 

uso del antiguo pnnc1p10 de dicotomias entre conceptos 1deológ1cos (democracia vs 

totalitarismo. libertad vs represión, etc.) para así, asociar a la Revolución Sandinista con 

todos los conceptos caractenzados como negativos. Estos son sólo algunos ejemplos de 

las técnicas utilizadas en la manipulación ideológica, en el anillisis del corpus se detallara 

1 ~ Estos pwuos están sugcndos en cJ articulo "TI1c Idcologic:al Offcnsl\c .. de L1ll) Soto. en el libro Un T,.1a/, ReaganJ¡ 
war a¡.:aln..'!>/ ,V1carn1,:ua. l\llarlcnc 01:1\0ll cd .. Synthcs1s Pubhcat10ns. San Fr.inc1sco 198.S. el cual h<i sido de gnm uulldad en 
la elaboración de esta sintcs1s. 
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más claramente todos los mecanismos utilizados por Reagan para influir en sus 

destinatarios 

Las estrategias de comunicación de los Estados Unidos en Cenlroamérrca 

Las estrategias que utrl!zó el gobierno norteamericano consistieron, primeramente. en 

crear una estructura comun1cac1onal que les permitiera llevar a cabo una campaña de 

desprestigio de los sandrrnstas. utilizando drferentes medros de comunicación 

En el ámbito rad1ofórnco. por e1emplo. un nuevo aspecto de la campaña fue el ubicar a "La 

Voz de América", la estación oficial del gobierno de Estados Unidos, por medio de la 

instalación de todo el equipo necesario para poder transm1tJr. desde Costa Rica. programas 

de radio a Nicaragua. La Agencia de rnformac1ón de los Estados unidos (USJA) era otra de 

/as entidades oficiales que participaba en esa operación. la cual violaba las normas 

internacionales legales El 1nvolucram1ento de la USIA rrnplicó un grado muy arto de 

participación de los Estados Unidos en la desestabilización del gobierno de Nrcaragua i:.t 

La instalación de las transmisoras de radio en las areas frontenzas de Costa Rica y 

Honduras marcó una nueva etapa de desarrollo de las estrategras de comunicación de los 

Estados Unidos. Durante 4 o 5 años, en ambos paises operaron estaciones de radio con 

transmisiones directas hacia Nicaragua. La estación clandestina "15 de septiembre". 

órgano de las denominadas Fuerzas Democrat1cas N1caraguenses (FON). transmitía desde 

Honduras; la estación 'Voz de Sandino", órgano de la Acción Democratrca Revolucionaria 

(ARDE), estaba ubicada en terrrtorro costarricense. Otra estación de radio transmitía en 

lengua m1skita, con el propósito de Inducir una actitud negativa hacia el gobierno 

revolucionario entre los mikitos que apoyaban el separatismo. La estación "Radio 

IMPACTO" también operaba desde Costa Rica. Esta fue instalada, como un pedido 

urgente de la CIA, como un apoyo logístico para la actividades militares y políticas de las 

fuerzas contrarrevoluc1onarias. Radio IMPACTO representó un esfuerzo altamente 

desarrollado de la C IA para proveer una única, y coherente voz de las posiciones 

ideológico-políticas de los grupos que luctiaban contra el gobierno sandinista. 

1" lbid. p. 6. 
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Es importante señalarelar que ras bases ideológicas d~ Radio IMPACTO coinc1dian 

completamente can las del periódico "La Prensa" El contenido era básicamente idéntico. 

pero presentado de una manera distinta IMPACTO presentaba posiciones concretas sobre 

problemas específicos. sin embargo. era propulsado por los mismos conceptos ideológicos 

de La Prensa. como lo son: la defensa de "los valores cnstianos" y "la democracia" 

Todas estas estaciones violaban el acuerdo ar que se llegó en Buenos Aires en abril de 

1980 en una reunión con todos tos países latinoamericanos. con los Estados Unidos y 

Canadá. El objetivo de la reunión fue el coordinarse técnicamente y evitar situaciones tales 

como las creadas por los Estados Unidos en Centroamérica y el Caribe 152 

En su ambición por destruir a la Revolución N1caragUense. la adm1n1strac1ón Reagan violó 

varias leyes internacionales e ignoró ciertos acuerdos hechos baJO la Jurisdicción de la 

Unión Internacional de Comun1cac1ones 

Otros métodos utilizados en la ofensiva 1deológ1ca 

Al desarrollo de las campañas de la radio. se deben agregar tas campañas llevadas a cabo 

por las agencias noticiosas de Estados Unidos, los boletines de prensa distribuidos 

localmente. y en el extranjero. por la Agencia de Información de los Estados Unidos (USIA), 

a través de sus embajadas. Periódicos internacionales y revistas que influyen fuertemente 

en la política exterior de los Estados Unidos. también los boletines de ta Asociación de 

Prensa lnteramencana y la Asociación Internacional de Emisiones (AIR), siendo todos 

ellos elementos claves en la propaganda ofensiva contra Nicaragua. 

Las tácticas utilizadas contra Nicaragua no eran nuevas; éstas ya habian sido 

experimentadas por el gobierno de Estados Unidos en el derrocamiento del gobierno de la 

Unidad Popular de Salvador Allende Un documento oficial del Comité para el Estudio de 

las Operaciones de lntellgencra del Gobierno, reveló la magnitud del involucram1ento de la 

CIA en las operaciones de propaganda y demostró varios rasgos comunes con la campaña 

actual contra Nicaragua. 153 

1 !': !bid p. 66. 

l!'l !bid p. 67. 
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El paoel de La Prensa en la Des1nformac1on Doméstica 

Un análisis detallado del periódico "La Prensa" hubiera mostrado cómo éste coincidía con 

la políticas de la administración Reagan. Las tácticas pnnc1pales que utilizaba "La Prensa" 

-y por medio de ésta. los partidos po\iticos de opos1c1ón- para atacar a la Revolución 

Popular Sandirnsta se pueden sintetizar en los s1gu1entes puntos 

- La caracterización de la Revolución como alienada al bloque sov1ét1co. 

- La presentación del gobierno revolucionario como opuesto a las soluc1ones 

políticas y al desarrollo del diálogo con los contrarrevoluc1onarios. 

- La caractenzac1ón de la Revoluc1ón como violadora de los derechos humanos, 

específicamente, el de 1a libertad de expresión, religión y organización. 

- La presentación del FSLN como persecutor de la Iglesia Católica. 

- La caracterización de los sand1n1stas como incapaces de mane1ar y revitalizar la 

economía. 

- La afirmación tajantemente que el FSLN había impuesto un estado totalitario. 

Ademés del contenido, el espacio ded1cado a ciertas secciones. por eiemplo, en la página 

editorial -50°/o del espacio era dedicado a temas anticomunistas y a criticas del manejo del 

país- dejan ver un claro interés por atacar al gobierno sand1nista y no reconocer ningún 

logro. 1
SA 

La agresión ideológica siguió un plan de la administración Reagan donde los agentes de la 

CIA. los grupos contrarrevolucionanos, los medios domesticas de comunicación, y los 

grupos políticos que representaban a los contrarrevoluc1onarios, utilizaron la misma retórica 

y los mismos puntos de ataque con el objetivo 

de derrocar al gobierno revolucionario de Nicaragua. 

\S.. lbid. pp. 68-69. 
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2. 7. CARACTERIZACION DE LA CONTRA NICARAGÜENSE 

Nada de lo que está ocurriendo en centroamérica se 
podria explicar sin la existencia del 1mpenalismo. no 
hay en Nicaragua una guerra civil sino una agresión que 
proviene del terntono hondureño donde los ex-guardias 
nacionales han sido organizados. financiados. armados 
y entrenados por la CIA para penetrar en nuestro pais". 

Tomas Borge' 55 

En la actual crisis centroamericana Nicaragua es el único país que ha sufrido dos guerras 

casi consecutivas: la civil que derrocó a Somoza y la defensiva que se 1rnc1ó en 1981 y que 

no tuvo su origen. fundamentalmente. en contradrcc1ones económrcas. políticas y sociales 

no resueltas históricamente. sino que dado et descontento provocado por el 

desplazamiento violento de la dinastía Somoza y los rntereses afectados. se fue generando 

artificialmente una fuerza política opositora que se transformó en e1érc1to Esta oposición 

fue apoyada y dirigida por Estados Untdos para quien la contención del comunismo y la 

defensa de su hegemonía, como ya anterrormente señalamos, son algunos de sus 

objetivos centrales. 

Apenas derrocado Anastasia Somoza, varios miles de antiguos guardias nacionales, 

enviados a Honduras. El Salvador y Guatemala. se reunieron en el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN); antiguos oficiales de la Guardia firmaron la Alianza Democrática 

Revolucionaria Nicaragüense (ANDREN), y miembros de la cúpula constituyeron la 

Legión 15 de septiembre. Durante 1980 y 1981, se conformó lo que se conoce como fa 

"triada" contra Nicaragua: asesores argentinos, dinero norteamencano y combatientes 

nicaragüenses. más una retaguardia terntonal logística en Honduras. 

A dicha tnada se trató también de incorporar de manera activa al e1érc1to hondureño, sobre 

todo en el período en que el general Gustavo Alvarez Martinez fue jefe de las fuerzas 

armadas en ese país (enero de 1982 a ma140 de 1984) 

Con el ascenso de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos. en enero de 1981, 

el discurso antinicaragüense adquirió una legitimación gubernamental, al ser enmarcado 

1 ~!' Grnruna. La Hab.uta.. 28 de marLo de l<JM.J. p 5 
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en el contexto de la conflagración este-oeste. En septiembre del mismo año se da la 

primera acción importante de la CIA. la creación de la Fuerza Democrática Nicaragüense 

(FON). mediante la unificación de la Legión 15 de septiembre y la Unión Democrática 

Nicaragüense (UON) y a la cual en 1982 se le urnó el Ejército de L1berac1ón Nacional 

(ELN). La FON contó, desde sus 1rnc1os, entre sus lideres a tos fundadores de la Legión, 

como Enrique Bermúdez (ex-coronel de la Guardia Nacional de Anastasia Somoza) y 

Enrique Lau 

Durante 1982 se dieron las prrncrpales mod1ficac1ones orgánicas del nuevo eiérc1to. 

impulsadas por Ja propia CIA (debido a la salida de los asesores argentinos por la Guerra 

de las Malvinas. donde Estados Unidos apoyó a Inglaterra), que en ese año asume su 

dirección operativa_ Estas mod1ficac1ones se producen en diciembre de 1982, con la 

creación de un Directono Político formado por lideres conservadores rncaragUenses. con el 

fin de darle una imagen más moderna y para que fuera mucho menos problemática la 

justificación y aprobación de la ayuda oficial de Estados Unidos Esta reorganización 

politice militar culmina a fines de 1983 con el nombramiento del Dr Adolfo Calero 

Portocarrero (líder del Partido Conservador y ex-gerente de la Coca-Cola) como presidente 

del directorio y comandante en iefe de las fuerzas militares. 

En sus origines la FON estaba constituida fundamentalmente por ex-guardias somoc1stas y 

operaba esencialmente en la frontera norte con Honduras. la cual constituyó el frente de 

las principales agresiones militares contra el gobierno Nicaraguense Pero también en el 

sur del país operaban organizaciones contrarrevolucionarias; entre ellas se encontraban: la 

Alianza Revolucionarias Democrática ARDE (cuyos efectivos eran seis veces inferiores en 

número a los de la FON), la Unión Democrática N1caragUense-Fuerzas Armadas 

Revolucionarias N1caraguense (UDN-FARN) y el Bloque Opositor del Sur (SOS), 

organización contra-revolucionaria civil de tendencia social-demócrata. Aunque Edén 

Pastora, quien fuera líder de ARDE hasta mayo de 1986, siempre manifestó su 

desaprobación de la alianza con los ex-guardias somoc1stas y con Estados Unidos para el 

derrocamiento del FSLN, estos grupos contrarrevoluc1onanos también recibían el pleno 

apoyo de Jos Estados Unidos y traba1an en estrecha coordinación con el Movimiento 

Democrático Nicaragüense (Partido Opositor) el cual operaba desde Honduras. 
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Meses despu0s de la creación de la FON (septiembre de 1981) ésta se benefició con 

ayuda de la CIA con montos todavía llm1tados y canalizados de manera indirecta. En 

diciembre de 1981, el Presidente Reagan firmó una directiva secreta por la que se 

autorizaba un fondo de 19 m11!ones de dólares. a cargo de la CIA. para organizar y.ejecutar. 

con Jos grupos somoc1stas ex1l1ados. actos de sabotaje y operaciones paramilitares contra 

el gobierno de Nicaragua A pnnc1p1os la ayuda se 1ust1ficó alegando que el gobierno 

nicaragüense apoyaba a la guernlla en El Salvador. En realidad, desde el 1nic10 del 

financ1am1ento a la "contra", en 1981 hasta el final del segundo penado de Regan, no hubo 

ningún reporte verificado de tráfico de armas 156 

La ayuda a los contras estuvo canalizada por dos vias por el gobierno de los Estados 

Unidos a través de la C IA y por orgarnzac1ones privadas Alrededor de 20 asociaciones 

privadas de Estados Unidos comenzaron a enviar. por su cuenta, dinero y equipo a tos 

"contras" Un informe preparado para el Congreso de Estados Unidos subraya que no se 

trataba de los grupos conservadores tradicionales, sino de ultraconservadores. vinculados, 

incluso algunos de ellos. a organizac1ones neofacistas Vanos fueron creados, durante la 

adminstrac1ón Reagan. con el ob1et1vo pnmorriiat (si no el único) de ayudar a los 

"contras". 157 

Uno de estos grupos principales es la Liga Anticomunista Internacional. fundada en los 

sesentas en Taiwan, y a ta que están vinculados hombres como el senador 

estadounidense Jesse Helms, el ex-Presidente argentino Jorge Videla y el militar 

salvadoreño Roberto D'Abu1sson. La liga es presidida por el general estadounidense 

retirado John Singlaub, quien fuera comandante de las tropas de Estados Unidos en Corea 

y Jefe de la Fuerza Con1unta para Tareas no Convencionales en Vietnam. 

También se puede mencionar al Fondo de Defensa de El Salvador y Nicaragua, de la 

revista "Soldado de Fortuna" Esta revista mensual de información para mercenarios 

1 ' 6 El propio Rcagnn ordenó una investigación de la ClA . Esta fue hcch."1 poi- un hombTC de apellido M1chacls,quicn 
concluyó que no había C'V1dencill alguna de que los sandinistas hub1e1Jn cn\1ado ann.as a los rdx::ldes s.al\ndore1los. 
Michacls fue posteriormente cesado (Rc:vtsta Proceso. No 548. 4 Ola) O 1987. p .l'>) 

IH Brody. Rc:cd. Quienes son los contr.is?. rccopilac1ón de Femando Esciilanlc G E."cclsior, l!' agosto 1986. 
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además de orientar en la compra y uso de armas y explosivos ofrece también (en su 

sección de anuncios clasificados) referencias de mercenarios a disposición. 

Como lo señala el reporte Brody, 1 sa la mayor parte de la ayuda privada estaba organizada 

por media docena de ind1v1duos. la mayoría con expenenc1a militar o paramilitar. cuando no 

como mercenanos: este pequeño grupo dmgia. a la vez. vanas de las organ1zac1ones de 

ayuda. como las antes mencionadas Como lo comprobó Daniel Sheeham. algunos 

formaban parte de un grupo secreto espec1ahzado en asesinatos y venta de armas, 

financiado por e\ tráfico de heroina y cocaína ~ 53 

A partir de 1982. año en que segun la propia FON. 1a CIA empezó a e1ercer control sobre 

las operaciones militares y de 1ntehgenc1a. el nUmero de efectivos aumentó 

considerablemente; se estima que el con¡unto de las fuerzas contrainsurgentes contaba ya 

con un contingente de entre 10 y 15 mil hombres. Hacia 1964 ya se habían gastado 80 

millones de dólares en apoyo a la "contra" por medio de la CIA. 

A principios de 1985 la "contra" se encontraba en una s1tuac1ón sumamente difícil. Habfa 

mostrado su 1ncapac1dad para derrocar militarmente a los sandinistas. Además su 

composictón fundamentalmente ex-somoc1sta, la corrupción imperante dentro de sus filas y 

su mala imagen en el extran1ero, debido a las constantes violaciones a los derechos 

humanos, los hacían aparecer como una opción nesgosa. Es asi que ante las vísperas de 

la aprobación por la Cámara de Representantes del paquete de asistencia no letal para los 

sandinistas la CIA junto con los pnncipales líderes contrarrevoluc1onanos deciden crear en 

12 de junio de 1985 la Unión Nicaragüense Opositora (UNO). Esta unión además de 

agrupar a ta FON al grupo m1skito Kisan, a MISURA, (formad;;a por indios m1skitos y dirigida 

por Steadman Fagoth, ex-agente de la Oficina de Segundad Nacional de Somoza), a \as 

Fuerzas Armadas de la Resistencia Nicaragüense (FARN) y posteriormente a un sector de 

ARDE que abandonó a Edén Pastora. agrupa a los tres principales lideres ant1sand1nistas: 

Adolfo Calero(ex-director de la Coca Cola en Managua e interlocutor pretendo de \a 

administración Reagan) Arturo Cruz (Jefe del Mov1m1ento Acción Democrática) y Alfonso 

l;\I!. lbid. 

1 ~9 Cf. el articulo de Ennque tv\.:un .. Atras di: los contms. una org.am;.::i.c1óu ..:nmmal ~uya r.11.t: llega a la Casa 
Blanca". Revista Proceso No . .5-'S. m...1yo -"· l 987. 
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Rebelo (Ex-miembro de la Junta de Reconstrucción Nacional y líder del Mov1m1ento 

Democrático de Nicaragua (MND) 

Según sus dingentes. la UNO fue creada con el ob1et1vo de presionar al gobierno de 

Nicaragua para que procediera a realizar una "apertura polit1ca". aunque también afirmaron 

que si fuese inevitable la UNO 1ntentaria derrocar militarmente al régimen sand1nista. El 

respaldo que recibía esta Organ1zac1ón por parte del gobierno de Estados Unidos no ha 

sido negado par sus dirigentes. Como el propio Cruz afirmó "es evidente que la opos1c1ón 

externa esta respaldada por los Estados Unidos" "la adm1nistrac1ón de Washington tiene 

una posición correcta y busca una salida por todos los medios" 100 

Pero, a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos de mantener una d1ngencia 

contrarrevoluc1onana unida, la "contra" tenia d1vergenc1as sustanciales en torno a la 

estrategia militar y el tipo de alianzas polit1cas que d1f1cultaban la perspectiva de la unidad 

real. Además, atravesó por senas crisis internas como lo 1nd1caron las renuncias de Adolfo 

Calero y Arturo Cruz (febrero 1987) y la creación de una nueva organización, La 

Resistencia Nicaragüense (mayo 1987), después de que se hizo público que vanos 

lideres de la UNO habían recibido dinero de la venta de armas a Irán 161 

Como ya habíamos mencionado la compos1c1ón del ejército "contra" bc3s1camente 

exsomocistas -y su falta de legitimidad al interior de Nicaragua- fue uno de los problemas 

más serios que enfrentó la administración Reagan para llevar a cabo ta operación 

''encubierta" contra Nicaragua. El propio Edgar Chamorro, quien fuera principal vocero del 

Directorio de la "contra" escribía: "Mi expenenc1a como líder de los rebeldes me ha 

convencido de que la Fuerza Democrc3t1ca NicaragUense (FON) no puede contribuir a la 

democratización de Nicaragua. Los rebeldes son controlados por antiguos guardias 

nacionales que dirigen el ejército de la "contra", ahogan la disidencia interna. e intimidan o 

asesinan a quienes se les oponen. Los rebeldes. además han sido manipulados por la ClA 

que los ha reducido a factor de propaganda". 16z De ahí que el Congreso de los Estados 

1"º El uru,·ersal. l\.tC.XJco. :!9 JUIUO 19K5. p.:? 

161 Sin cmb.vgo. con fines clc:ctor.tlcs la UNO vol.,.ió a surgir como la org:tm:tación opositora mas aglutinadorn de los 
intCTCSCS de la dlstdcncta. 

162 Brody. Rccd.. op. ctl .. 13 agosto 1986. 
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Unidos haya llegado a bloquear expresamente las 1ntenc1ones de Reagan en 1984, 

prohibiendo el uso de recursos "con el propósito de apoyar directa, o indirectamente. 

operaciones militares o paramilitares en Nicaragua. por parte de cualquier Nación, grupo, 

organización mov1m1ento o indivrduo" (Enmienda Bowland). 

La guerra de los "contras" fue cara. Se mantuvo con un constante flu10 de dólares y equipo 

proporc1onado tanto por el gobrerno de Estados Unidos. como por vanos grupos privados. 

Los pretextos con que se queria 1ust1ficar ese apoyo cambraban. pero el objetivo de la 

"contra", sus métodos y sus efectos siempre fueron los mismos 

Sin embargo, el apoyo de la admin1strac1ón Reagan a los "contras" fue continuo. Se 

entregaron entre 1980 y 1981 fondos calculados en 80 millones de dólares, sin que esta 

asistencia pasara por el Congreso. A la vez alrededor de 20 asocrac1ones privadas de 

Estados Unidos comenzaron a enviar por su cuenta dinero y equipo a los "contras" 

Además, la magnitud de la ayuda oficial estadounidense es d1fíc1Jmente precisab/e. En 

1986 Reagan pidió al Congreso el envro de 100 millones de dólares, el cual fue aprobado. 

Pero, fuentes del Senado Estadounidense denuncraron que la CIA había proporcionado 

ayuda encubierta por montos mucho mayores. La CIA según esta denuncia, había 

proporcionado apoyo logístico. con un costo supenor a los 400 millones de dólares, sólo en 

1966. 

Estratégicamente en 1986 la "contra" estaba derrotada. Existía un punto en que coincidían 

los análisis de Reagan y Jos del gobierno sandirnsta: la contrarrevolución no estaba 

ganando, más bien sus derrotas eran cada vez mayores. Ni la ayuda de los 27 millones de 

1985 ni Jos 100 millones del 86 pudo detener su declive. 

Sin embargo, la pnnc1pal razón por la cual el tema de los "contras" adquirió tanta relevancia 

ante Ja opinión pública fue el compromiso personal del presidente Reagan con la causa. El 

tema de Nicaragua fue uno de los más prominentes. superando en frecuencia de alusiones 

presidenciales incluso a las relaciones con la URSS o a otras áreas estratégicas como el 

Medio Oriente. Reagan presentó su solicitud de apoyo a los "contras" ante el Congreso 

como su pnnc1pal iniciativa de política exterior, llevando a crear ra imagen de que su éxito o 

fracaso estaba verdaderamente comprometida la segundad de Estados Unidos. 
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Los argumentos de la Adm1n1strac1ón, continuamente oscurecidos por los excesos de su 

propia retórica, se movían en cuatro d1íecc1ones fundamentales, dentro de las cuales 

estaba la "contra": 

1) la descalificación del gobierno sandin1sta. que se equiparaba con Cuba y Libia, 

como ahado principal de la Urnón Sov1ét1ca en Aménca Latina y exportador de ta 

revolución y el terronsmo. 

2) la valorización de los "contras" como la alternativa democrática para Nicaragua 

haciendo caso omiso de los orígenes sornocistas y sus fuerzas y de sus principales 

dirigentes m1l1tares. 

3) la afirmación de que los sandirnstas constituyen una amenaza para ta democracia 

del continente y para la segundad de Estados Unidos y deben ser sacados del 

poder u obligados a compart1ílo: 

4) el pronóstico de que s1 los "contras" eran dotados de ayuda militar suficiente 

estarían en condiciones de derrotar a los sandinistas o al menos obligarlos a 

negociar. En cambio. si los "contras" no rec1bian ayuda o eran derrotados, el 

gobierno sand1rnsta se haria mas fuerte y desafiante en su amenaza a la seguridad 

de ta región, obligando a una costosa intervención norteamericana., 63 

Uno de los principales ob1et1vos de Reagan en Centroamérica era legitimar en el Congreso 

y en la sociedad norteamericana a la "contra" como fuerza política representativa. Por ello 

denominó a sus miembros "combatientes de la libertad" e incluso los comparó con los 

padres fundadores de la nación norteamericana en su lucha por liberarse del co1onial1smo 

inglés. El objetivo de esa posición era adecuar la política de la administración a los cambios 

sufridos en la estrategia militar implantada en ta región, pues esta se orientaba a la 

prolongación del conflicto (ver sección sobre Conflicto de Baja Intensidad CBI). 

Como señalaba Benítez en 1986. la "contra'' no tenía ob1et1vos propios Respondía 

íntegramente a necesidades estratégicas de Estados Unidos en la región y la d1íecc1ón de 

los combates era planificada y llevada a cabo íntegramente por asesores norteamericanos. 

Por eso la "contra" buscaba la extensión de la guerra ya que carecía de objetivos propios 

163 E.U. PcrspcctJ\'a L."lUnoamen¡;;ana.. Vol. 11. Nuin.5.m."l}O 1986. p. 55. 
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y el objetivo m1/1tar de derrocar al sand1nismo estaba totalmente subordinado a los 

intereses estadounidenses 164 

2.8. BREVE RELATO DE LAS INICIATIVAS DE AYUDA A LA CONTRA 

A continuación. inclurmos un breve relato hrstórrco de las inic1at1vas de ayuda a la "contra" 

a nivel de la Cámara de Representantes y del Senado que van del año 1 982 en que se dio 

a conocer la ayuda encubierta a los contrarrevoluc1onarros. hasta febrero de 1988, última 

fecha que abarca nuestro estudio 

En noviembre de 1982. poco después de que la revista Newsweek publicara un extenso 

reportaje sobre las drmensrones de 1nJerenc1a del gobierno de Estados Unidos en 

Centraamérrca. haciendo hincapré en las act1v1dades para desestabilizar a Nrcaragua. 165 

ras comités de 1nteligenc1a del Senado y la Camara de Representantes fueron informados. 

por William Casey, director de la CIA. de la ayuda encubierta que se estaba dando a los 

"contras". Para evitar que los Estados Unidos se involucraran en una guerra civil de otro 

país, el representante demócrata Edward P. Bowland ofreció una enmienda. que después 

fue denominada "La Enmienda Bowland"'. la cual proponia el detener el uso de fondos 

para derrocar al gobierno de Nicaragua o el provocar un encuentro militar entre 

Nicaragua y Honduras. La enmienda fue aprobada por el Congreso el 21 de diciembre de 

1982 y caducaba a fines del año fiscal de 83 

Sin embargo, se s1gureron entregando fondos, puesto que la Adm1n1stración sostuvo que 

no se utilizaban con el fin de derrocar al gobierno nicaragüense El monto de la ayuda 

canalizada a los "contras" n1caragUenses entre los años fiscales 1982-1983 no ha sido 

completamente declarada. pero se estima que fue entre los 40 y 90 millones de dólares. 166 

En abril de 1983, el presidente Reagan acude ante el Congreso para pedir respaldo a su 

cruzada intervencionista en Centroamérica. El Congreso pone de nuevo limites al 

financiamiento de la "contra". Sin embargo, posteriormente se aprueba la continuación de 

la ayuda para operaciones encubiertas a través de una enmienda que ponia un límite de 24 

l6"1 Bcnilcz M. Raúl. op. ciL 

16' Raista Nc..\"S\\."cck.8 de novu:inbrc de 1982. 

•M U.S. A.id lo thc Contras· Thc Record Smcc J 981, ]7ie .\"ew J"'ork Times. March 19. J 986 
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millones de dólares para fondos que "La Agencia Central de Inteligencia. el Departamento 

de Estado o cualquier otra agencia o entidad podría gastar para el propósito, o que tendría 

el efecto de apoyar directa o indirectamente operac1ones militares o para-militares en 

Nicaragua por cualquier nación. grupo. organización. mov1m1ento o 1nd1v1duo" 

En febrero de 1984. después de la publicación del Informe Kissinger. el Presidente Reagan 

solicitó nuevos fondos para su cruzada 1ntervenc1ornsta en Centroamérica. de acuerdo a 

los lineamientos de dicho Informe. Mientras que la solicitud de dicha ayuda pasaba por los 

canales oficiales. el presidente sollc1tó una ayuda de emergencia de 21 millones de dólares 

para los "contras", aparte de los 24 millones que ya habian sido apropiados en 1983. 

Aunque en abril el Senado aprobó la ayuda de emergencia de 21 millones de dólares de 

fondos para ta resistencia nicaraguense. esta ayuda fue posteriormente denegada por el 

propio Senado debido al escándalo del minado de las puertos rncaragUenses. En ese año 

la situación se hizo más compleja para la Adm1rnstrac16n. cuando, a la luz de las 

revelaciones acerca del minado de los puertas nicaragüenses y la publicación del manual 

de la CIA para uso de los "contras". la segunda Enmienda Bowland (septiembre 1984) 

corta de hecho cualquier ayuda. de cualqu1er tipo a las fuerzas que enfrentaban al 

gobiemo de Nicaragua. Sin embargo, el Congreso prometió volver a discutir la ayuda a los 

"contras'' a pnnc1p1os del año 85 

En febrero de 1985, el presidente Reagan volvió a 1rnc1ar su campaña para la aprobac1óno 

n, esta vez, de 27 rn1llones de ayuda no letal para la "contra" Lo más s1grnficat1vo de los 

pronunciamientos de Reagan a finales de febrero es et hecho de que ya so revelaban los 

verdaderos planes de los "contras" derrocar militarmente al gob1erno sandin1sta, o en las 

ya famosas palabras del presidente nortearnencano, "(que) se nnda"(say uncte) la 

"dictadura brutal" de Managua. Sin embargo la escalada verbal no tiene efectos 

inmediatos. No es sino hasta junio de ese año que la adm1rnstración gana su batalla contra 

la 2da. enmienda Bowland al conseguir la aprobación de 27 millones de dólares 

adicionales para ayuda no letal a los "contras". Este financiamiento se terminaría el 31 

de marzo de 1986. Lo más relevante de la aprobación de la ayuda fue que le dio una 

victoria indiscutible al pres1dente Reagon, sobre todo por la 1eg1tim1dad que recuperó la 
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"contra", a raíz de las d1spos1c1ones tomadas por el Leg1slat1vo norteamericano y por la 

reducción de la oposición interna a la politica Reagan 

El 25 de febrero de 1986, el Presidente Reagan pide de nuevo al Congreso ayuda para 

los "contras", esta vez, de 100 millones de dólares de los fondos del Departamento de 

Estado; 70 millones para ayuda m1htar y 30 millones para otro tipo de ayuda La 

administración, vuelve entonces a ta carga en febrero con una campaña encabezada por 

el propio Presidente, que incluyó numerosas act1v1dades de publicidad (como la v1s1ta a 

Granada), intervenciones de todos los personeros responsables de la polit1ca exterior y 

la difusión de una cantidad de 1nformac1ón acerca de 1a s1tuac1ón en Centroamérica 

para demostrar tos progresos de la politica norteamericana, el apoyo que ella 

supuestamente recibía de los gobiernos del continente y la amenaza a Ja segundad de 

Estados Unidos que constituía el gobierno sand1rnsta. A medida que la campaña iba 

avanzando, las exageraciones en cada uno de estos puntos iban subiendo de tono, hasta 

llegar al discurso del Presidente el 16 de marzo. 

A pesar de la escalada verbal iniciada por el Presidente y sus voceros en febrero en contra 

de Nicaragua y la utilización de una retórica "1nflamatona", la votación del 20 de marzo en 

el Congreso no fue favorable para la administración El Congreso rechazó la ayuda a los 

"contras" por una votación de 222 en contra. 21 O en favor 

El 26 de marzo, tras la ut1lizac1ón de una supuesta 1ncurs1ón sandin1sta en el terntono 

Hondureño, la Casa Blanca logró obtener ta aprobación del Senado para enviar ayuda 

militar y económica a los ant1sandirnstas, luego de que sus esfuerzos habian sido 

rechazados en la Cámara de Diputados. El Senado votó 52 a 47 en favor de la ayuda. El 

asunto pasaría a ser considerado en la Cámara Ba1a después de Semana Santa 

El 15 de abnl la Cámara de Representantes decidió que el pedido de l:Js 100 millones de 

dólares para tos "contras" fuera votado como parte de las asignaciones suplementarias por 

1700 millones de dólares. Esto dio la oportunidad de posponer la votación. 

Sin embargo, el 25 de junio de 1986 La Cámara de Representantes acepta la ayuda a ta 

"contra" Posteriormente, el 13 de agosto el Senado aprueba la ayuda. Los "contras" 

recibirían: 10. una entrega de 40 millones de dólares dentro de 2 semanas (1o. de 

septiembre) otros 20 millones el 15 de octubre y los 40 restantes el 15 de febrero de 1987. 

112 



Estratég1as discursivas 

Estas dos últimas entregas estarían sujetas al informe del Presidente al Congreso a cerca 

de Ja situación prevaleciente en Nicaragua 

Pero es en realidad hasta octubre de 1986 que queda oficialmente aceptada la ayuda a los 

"contras", cuando el Congreso desrgna a la CIA y al Pentágono como los canales de 

distribución de los 100 millones de dólares destinados a la "contra" 

A partir de noviembre. la s1tuac1ón se agrava a la luz del escándalo de la venta de armas a 

Irán y el desvío de fondos a la "contra" Las declaraciones de vanos de los oficraJes 

involucrados en el escandalo del Contragate o /rangate hicieron ver que el gobremo de 

Estados Unidos seguía mandando ayuda a los contra-revoluc1onanos aún cuando el 

Congreso explícitamente había prohibido dicha ayuda 

En febrero de 1987, el Presidente Reagan pide que sean desbloqueados los 40 millones 

de dólares restantes de la ayuda aprobada en 1986 Primeramente. el Comité de 

Relaciones Exteriores del Senado rechaza la entrega de ese dinero. En marzo, la Cámara 

de Representantes congela la entrega de los 40 mrlfones de dólares, hasta que se hiciera 

una rend1c1ón de cuentas de partidas anteriores Pero el 18 de ese mismo mes el Senado, 

esa vez con mayoría demócrata (a pesar de vanos intentos de congelar la entrega de la 

ayuda a los "contras"), por estrecho margen de 52 a 48 votos aprobó una resolución que 

autorizaba la entrega de los 40 millones de dólares pendientes a la "contra". 

El pedido del presidente de una nueva ayuda a los ''contras", esta vez de 105 millones de 

dólares, sería discutido hasta septiembre de 1987, fecha en la que expiraba la ayuda 

concedida. Sin embargo, después de las declaraciones del Coronel Ollver North ante la 

comisión que investigaba el lrangate, donde defendió a capa y espada a los "luchadores de 

la libertad, "Reagan anunció que ahora el pedrdo de ayuda sería de 270 millones de 

dólares. 

·Debido a los acuerdos de Esquipulas 11 firmados el 7 de agosto de 1987, el Presidente 

Reagan no hizo formal su petición de los 270 millones de dólares, aunque el Secretario 

George Shultz había mencionado dichos planes ante el Congreso. Sin embargo, con el 

pretexto de mantener a los "contras" con alimentos y medicinas, la Cámara de 

Representantes votó el 23 de septiembre la asignación de 3 5 millones de dólares, de 

asistencia humanitaria para la "contra". Votación: 280 a favor, 138 en contra. De acuerdo a 
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Jim Wright, líder dtt la mayoria demócrata en el Congreso, esa seria "la última votación de 

ayuda" a la contrarrevolución 

A pesar de la desfavorable desventa1a en la que se encontraba el Ejecutivo. debido a los 

acuerdos aprobZldos por ta Región, La Casa Blanca puso en marcha, durante los últimos 

días de 1987. una sene de acciones en d1st1ntos planos destinadas a cambiar el curso de 

los hechos. En el plano polit1co interno aumentaron las presiones sobre el Congreso y se 

logró un éxito de importancia. al obtener, en medio de una resolución general de carácter 

presupuestario y de gran urgencia, la aprobación de una suma "puente" de 14 5 millones 

de dólares que 1ncluia ayuda m1l1tar. con el pretexto de que servida para mantener a la 

contra hasta la reunión de enero en San José y hasta que el Congreso decidiera de modo 

defirntivo. 

La administración se había empeñado fuertemente por mantener la as1stenc1a militar a los 

contrarrevolucionarios y había ejercido, para ello, todo tipo de presiones diplomáticas y 

políticas. Incluso en los últimos días realizó una serie de conces1ones, entre las cuales la 

más significativa fue la reducción de su pedido mtlitar a la menor proporción posible. 

No obstante, estas medidas no fueron suf1c1entes para evitar una derrota El 3 de febrero 

se llevó a cabo en el Congreso la votación de la sol1c1tud de 36 millones de dólares para 

los "contras" en la que dicha solicitud fue rechazada. Votación: 219 votos en contra 211 a 

favor. Esta derrota impediria a la Adm1n1stración entregar armas a la contra durante casi 

todo el resto de su mandato 

La votación en la Cámara Alta constituyó un seno revés para la política del Presidente 

Reagan hacia la región ya que, en ese momento puso más difícil el recurso a la solución 

militar, dejándole abierto solo el curso de las presiones económicas y políticas. 

l.l.4 



CAPITULO 111 

ANALISIS DE LAS ESTRATEGIAS DISCURSIVAS DE R. REAGAN. 

Marco Metodológico. 

Siguiendo nuestro esquema metodológico, la segunda fase de análisis de nuestra 

investigación es el nivel del análisis discursivo, la cual tiene como objetivo el examen de la 

dimensión especifica del discurso. 

Primeramente, quisiéramos aclarar que de acuerdo a la perspectiva teórico metodológica 

que hemos adoptado, consideramos que las formas del discurso, es decir, los enunciados 

que lo componen y que expresan la 1deofogía, deben contemplarse no sólo como prácticas 

histórica y socialmente situadas, sino también como construcciones simbólicas que 

muestran una estructura articulada. Los enunciados del discurso no son solamente 

prácticas situadas, son construcciones lingüísticas que pretenden decir algo Por lo que. al 

emprender un análisis discursivo (en el sentido aquí definido) nuestra intención es estudiar 

estas construcciones /inguisticas para explicar su papel en el funcionamiento de /a 

ideología 

La gran interrogante en el análisis del discurso se encuentra precisamente en este nivel y 

en contestar, entre otras, la s1gu1ente pregunta. ¿.Cuál es el método más aproprado para tal 

o cual estudio? La respuesta no es fácil. Primeramente. se tiene que tener en cuenta el tipo 

de producción discursiva que se va a analizar y no determinar Ja propuesta metodológica a 

priori independientemente de la naturaleza lingUíst1ca propia del corpus. En la actualidad 

existen ciertas sugerencias interesantes y útiles basadas en las rnvestigaciones en el 

campo de la sem1ót1ca, la pragmátrca, la etnometodología, la lingliist1ca del texto: las cuales 

pueden ser adoptadas una vez que se ha constituido el corpus de an.311sis y que se ha 

analizado la naturaleza del mismo y definido los objetivos de análisis. 

En esta investigación elegimos el análisis de tipo argumentativo ya que consideramos que 

el estudio de la estructura argumentativa nos puede permitir esclarecer las características 

ideológicas del discurso, sacando a luz, entre otros. sus procedimientos de leg1timación, 
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sus estrategias de dis1mulac1ón . etc. El análisis argumentativo puede esclarecer la función 

encubridora de la ideología. por ejemplo, poniendo de manifiesto sus contrad1cc1ones e 

inconsistencias. los silencios y los lapsus que caracterizan la textura de un discurso. Esto 

no implica que en algunos casos hayamos señalado algunos rasgos de la estructura 

lingüística o narrativa del discurso pero dichas observaciones se ha hecho dentro del 

macroesquema de análisis argumentativo que aplicamos 

En el capítulo 1 presentamos diferentes concepciones de la argumentación Ahora 

queremos señalar cómo es que dichas propuestas serán retomadas en el análisis. El 

esquema de las operaciones lóg1co-d1scurs1vas de Grize será el hilo articulador del 

anáiisis. 

La decisión de utilizar como macro esquema la propuesta metodológica de Grize se 

fundamenta en tas siguientes razones Primero. de las teorías de la argumentación 

existentes.: la propuesta de Grize es la más global y coherente y está elaborada en función 

de criterios lógico discursivos. los cuales, dada la propia naturaleza de la argumentación, 

son los más pertinentes. La segunda razón tiene que ver con ta naturaleza de la 

producción d1scurs1va del ex-presidente Reagan. La producción d1scurs1va de R. Reagan 

no era del tipo que funciona básicamente a través de razonamientos lógicos, sino más bien 

a través de lo que podriamos denominar "argumentos virtuales" donde no encontramos 

huellas explícitas de mecanismos tip1cos de los razonamientos lógicos. sino huellas de una 

argumentación 1mplicita o virtual, la cual es interpretada con referencia a una convivencia 

socio-cultural. Entre los mecarnsmos que pueden ser utilizados para construir este tipo de 

argumentación podemos señalar el uso de la narración ejemplificadora, ta irania, la 

analogla, las descripciones y las preguntas: retóncas 167 

El esquema básico de análisis de Toulmin es utilizado para mostrar cuáles son las 

principales tesis que maneja Reagan y et tipo de datos que proporciona. La propuesta de la 

'.'argumentación en la lengua" es utilizada en el apartado donde analizamos las 

operaciones de proyección valorativa. 

16" Véase al respecto el tc"1.0 L'Argumcntation. Prcsscs Univcrs1tmrcsde Lyon, 19Kl. 
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Como ya señalamos anteriormente (capítulo 1). nuestro corpus de estudio está constituido 

por tres discursos ejempltficadores de la producción d1scurs1va de Ronald Reagan en torno 

a la ayuda a los contrarrevoluc1onanos nicaraguenses 

El orden presentac1ón del anáhsis sera cronológ1co lnic1aremos con el discurso del 16 de 

marzo de 1986 Una cuestión que queremos senatar respecto a este discurso es que este 

sirve como modelo. El anál1s1s de este texto se realiza con detalle y profundidad Los otros 

dos discursos (del 24 de Jumo de 1 986 y del 2 de febrero de 1988) se utilizan básicamente 

para contrastar o resaltar la utilización de algunas operaciones que nos llamaron la 

atención y que marcan un contraste con el discurso del 16 de marzo. 

Tomando en cuenta que los discursos son prácticas histórica y socialmente situadas, antes 

de iniciar la expos1c1ón de los resultados del análisis de cada uno de los discursos se 

presenta un breve análisis de la coyuntura y del 1nterd1scurso 

3.1. ANÁLISIS DEL DISCURSO DEL 16 DE MARZO DE 1986. 

Iniciaremos la exposición de los resultados del análisis con el discurso Central America 

and U. S. Secunty emitido el 16 de marzo de 1986 por televisión, 72 hrs antes de la 

votación en el Congreso. Primero presentamos el análisis de la coyuntura y del 

interdiscurso y posteriormente el análisis discursivo. 

3.1.1. Análisis de la coyuntura y del interdiscurso. 

Antes de pasar al análisis discursivo del texto del 16 de marzo de 1986, y s1gu1endo los 

Primeramente, consideramos necesario mencionar algunos datos sobre Ja solicitud de la 

ayuda a la "contra" El 25 de febrero de 1986 el presidente Reagan acudió ante el 

Congreso a solicitar, de nuevo, ayuda para sus "luchadores de la libertad". 168 Esta vez, la 

solicitud de Reagan no sólo representó una suma substancialmente diferente a la antenor, 

el monto de ayuda se cuadruplicó en relación a lo obtenido en 1985 (100 millones en lugar 

de 27 millones), y el uso que se pensaba hacer de ella también varió substancialmente. 

La asistencia del año 1985 fue de carácter no letal; la solicitada para 1986 incluía 70 

i..a Véase el C3pUtu.lo Il so:::aón "Brc..e relaciondc 1n1c1au':lS de :i:!ouda a la contrnrTC\oluc1011''. p 
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millones de ayuda militar Pero sobre todo lo mas importante de esa pet1c1ón fue lo que el 

propio Reagan ser1aló: "la posibilidad de ut1l1zar cualquier departamento o agencia en la 

rama ejecutiva incluyendo a las agencias rnvolucradas en act1v1dades de inteligencia para 

llevar a cabo programas y act1v1dades para apoyar a la resistencia democrática 

nicaragüense". 169 

Otro hecho importante es que Reagan presentó la sol1c1tud de 100 millones de dólares para 

los "contras" como su pnncipa/ inic1at1va de política extenor llevando a crear la imagen de 

que en su éxito o fracaso estaba verdaderamente comprometida fa segundad de /os 

Estados Unidos. 

Algunos hechos fundamentales relacionados con Ja solicitud de la ayuda a la "contra" y del 

discurso que analizaremos, que en crerta manera afectan y delimitan los discursos que 

conforman nuestro corpus de anál1s1s. necesitan ser esclarecidos en esta breve exposición 

de la coyuntura. 

El primero es Ja referencia obligada al Grupo Contadora y a las acciones que este grupo 

llevó en torno a la pacificación de Centroamérica y específicamente en el proceso de paz 

en Nicaragua. A finales de 1985 las acciones de Contadora, que había srdo concebida 

como un esfuerzo de solución pacifica al problema de Centroaménca, se encontraban casi 

paralizadas debido a la petición de Nicaragua de posponer la firma del acuerdo de paz. 170 

Sin embargo, el 12 de enero de 1986 surge el Grupo de apoyo a Contadora en 

Caraballeda, Venezuela. Ahí los cuatro cancilleres de Contadora y los cuatro del Grupo de 

Apoyo suscnb1eron una documento renovando los pnnc1p1os del Acta de paz y 

demandando específicamente el cese de la ayuda externa a "grupos armados" Al mismo 

tiempo, los cinco cancilleres de Centroaménca suscnb1eron una declaración de adhesión a 

Caraballeda con lo cual el proceso de negoc1ac1ón volvía al primer plano. 171 

169 Cuestión que como mostró las investigaciones del lrnngate ya habi:ín estado dcscmpcf¡ando sm autorización del 
Congreso) 

i~o ya que el bormdor no contemplaba el dcsannc de la "contra" 

PI Cf. Enados Unidmi. Pcrspectrva lannoarncncnna. Vol 11. núm.5 mayo l 9X6. 
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Cuando Reagan emitió su discurso supuestamente la admrmstrac1ón apoyaba los acuerdos 

del Grupo de Contadora. como Jo venfica un comunicado que mandó el 1 8 de enero donde 

decia que estaba "preparado para respetar cualquier acuerdo que sea aceptable para 

todos los paises centroamencanos"; es decir. verbalmente definió su pos1c1ón ante la 

declaración de Caraballeda Sm embargo. no hizo nada por el proceso pacificador de 

Contadora y sus Grupos de Apoyo A pnnc1p1os de febrero un grupo de senadores 

demócratas solicitó al presidente Reagan que facilitara el proceso de Contadora 

abandonando sus planes de pedrr 1 00 millones de dólares para los ·•contras", ya que ellos 

consideraban que los "contras" no constituían una alternativa viable a la solución del 

conflicto en Nicaragua. Sin embargo, al reanudarse las sesiones del Congreso el 

presidente no retomó esta petición y solicitó más ayuda para la "contra" 

Asimismo, a pesar del apoyo verbal a Contadora. el Secretario de Estado Shultz rechazó la 

petición de los países latinoamericanos de que los Estados Unidos discontinuaran la ayuda 

a la contrarrevolución como el primer paso hacia la aceptación de la solución ofrecida por 

Contadora. 

En relación a la situación en Nicaragua uno de los conflictos que mas se agudizó fue la 

confrontación teológico-religiosa dentro de la Iglesia Católica. con ocasión de las visitas a 

Estados Unidos y el apoyo verbal indirecto a la campaña de Reagan por parte del Cardenal 

Miguel Obando y el obispo Monseñor Pablo Vega. 

En términos de los conflictos externos se llegó a dos acuerdos negociados: el de Haití con 

la salida de Duvailer y el de F11ip1nas con la salida de Ferdinand Marcos el 26 de febrero de 

1986. Estos hechos influyeron para que Reagan c?ns1derara que dichas soluciones 

pacifistas le proporcionaban una carta blanca para lograr sus fines Es decir. en términos 

de la coyuntura política. sobre todo interna, esta fecha fue considerada como un momento 

propicio debido a los éxitos políticos en Filipinas y Haití, y la necesidad de proporcionar un 

contexto favorable a la d1scus1ón con Moscú sobre el establecimiento de una fecha para 

una futura reunión cumbre. 

Cuando fue emitido el discurso del 16 de marzo. la administración Reagan hacia un 

pronóstico favorable a su petición. Las razones del opt1m1smo eran varias: el clima político 

en favor de "la Doctnna Reagan" era mayor que el año antenor, el precedente de la ayuda 
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ya otorgada favorecia una continuación y era también mayor el consenso en contra de los 

sandinistas en todo el sistema politice norteamericano Un ejemplo de estos cambios de 

clima fue la prensa norteamericana, donde el año antenor (1985) se cuestionaba 

mayoritanamente cualquier as1stenc1a a los "contras" y en ese momento sólo se ponía en 

duda su efect1v1dad n: 

Otro hecho que también se debe tomar en cuenta es el cambio del embajador especial de 

Centroamérica. Reagan cambió el 7 de marzo, 9 días antes de la votación en la Cámara. a 

Shaulderman y en su lugar puso a Ph1lip Hab1b el "experto representante en la crisis de 

Oriente Medio y Filipinas" Este hecho fue visto, por muchos de sus adversanos, como una 

"maniobra pres1denc1al" para tratar de aparentar ante los escépticos legisladores que 

existía un comprom1so real con el proceso de solución del Grupo Contadora 

Con relación a la correlación de fuerzas dentro del Congreso, en esas fechas el Senado 

tenia mayoria republicana mientras que la Cámara de Representantes estaba dirigida por 

la mayoría demócrata. Sin embargo, los partidos políticos no pueden ser vistos como 

bloques monolíticos. Algunos de los demócratas que se oponían a la ayuda a la "contra" 

tenían algunos puntos de consenso importantes con la administración Reagan, y existían 

algunos que coincidían en muchas cuestiones con el Ejecutivo. Por e1emplo. Reagan 

esperaba en la votación del 16 de marzo tener respaldo de los demócratas "moderados" 

del llamado Grupo McCurdy, con quienes tenía vanos puntos de consenso. 

Para los congresistas. especialmente para los del Partido Republicano. era difícil oponerse 

al Presidente en algo a lo cual él le asignaba tanta importancia 

Respecto a la oposición es importante señalar que no existía una discrepancia 

fundamental con 1a forma de caracterizar el gobierno sandirnsta, ni con la necesidad de 

operar una política para obligarlo a cambiar de rumbo. La base de los argumentos de la 

oposición a la ayuda a los "contras" en el Congreso estaba mas bien en la descalificación 

de éstos como opción política. 

La oposición en el Congreso estaba encabezada por el liderazgo demócrata, no sin 

dificultades para retener al conjunto de sus fuerzas. Existían dos razones para ello: en 

1 
·: Véase P1..•r..pcctn•rJ l.at1nuarn.:r1cana. CIDE. l 'J86 
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primer lugar, la reticencia a oponerse a una cuestión a 1a que el Presidente asignaba tanta 

importancia y, en segundo lugar. las presiones del Eiecut1vo, que por una parte condenaba 

públicamente a los opositores y por otra ofrecía ayuda para sus proyectos locales 173 a los 

diputados que compartiesen su propuesta 

A nivel de Ja opinión pUbl1ca se puede decir que pese a toda la campaña del E1ecutivo 

existía un gran desconoc1m1ento respecto a Centroamérica y N1caragu21 En una encuesta 

realizada por el New York Time~ y CBS sólo el 38°/o sabia a quién apoyaba Estados 

Unidos en Nicaragua, mientras que el 49°/o se declaró incapaz de caracterizar el gobierno 

sandinista 

La relativa 1nd1ferenc1a de la opinión pública encontraba. sin embargo. su contrapartida en 

una gran actividad de grupos privados que trabajaban en favor o en contra de la ayuda. 

Es bien sabido, que las orgarnzac1ones conservadoras ex1gian el apoyo abieno a la 

"contra" mucho antes de que el gobierno dec1d1era 1nchnarse en favor de él. Con el 

fortalecimiento de la campaña, estas orgarnzac1ones se volvieron más activas, tanto en la 

recaudación de fondos para ayuda privada, como en la presión al Congreso. Su 

contraparte directa eran las orgarnzac1ones liberales regionales· fuerza de izquierda y 

algunos "lobb1es", que se dedicaban principalmente a denunciar las atrocidades de la 

"contra" y presionar en favor de una solución negociada y el fin inmediato de la guerra. 

También es importante señalar la par1icipación importante de grupos de iglesia, en ambos 

lados. 

Análisis del lnterdiscurso. 

Partiendo del hecho de que las producciones discursivas suponen siempre otros discursos, 

responden a otros discursos y están hechas de otros discursos, consideramos fundamental 

proporcionar algunos datos sobre el 1nterd1scurso en el que se 1nscnbe el discurso que a 

continuación analizaremos. 

Para ello es necesario explorar en forma general el entorno discursivo inmediato, 

fundamentalmente a partir del momento en que Reagan acudió oficialmente al Congreso 

1·1 1986 era año electoral. el -l de nm;1cmbrc de 1986 se dJernn las clccc1oncs para designar Senadores y Rcprcscnl.-intcs 
al Congreso. 
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para solicitar ayuda para la contrarrevotuc1ón nicaragUense (febrero 25 de 1986). Fue a 

partir de ese momento que Reagan 1n1c1ó una intensa circulación de discursos o mensajes 

sobre la necesidad de la ayuda a la contrarrevolución. 

Después de la solicitud del 25 de febrero de 1986 la admin1strac1ón 1n1c1ó una campaña 

para lograr ta aprobación de la ayuda a la "contra" encabezada por el propio Presidente 

que incluyó numerosas actividades de publlctdad. por e1emplo, su v1s1ta a Granada el 20 

de febrero de 1986 para conmemorar la 1nvas1ón a ese pais. Esta v1s1ta fue considerada 

por algunos de sus seguidores como "una m1s1ón simbólica" destinada a advertir a 

Nicaragua que Washington no toleraría "el secuestro de un país por parte de una 

despiadada y violenta banda de comunistas" 

También se 1n1c1aron una sene de intervenciones de todos los personeros responsables de 

la política exterior y la d1fus1ón de una cantidad de información acerca de la situación en 

Centroamérica, para demostrar los progresos de la política norteamericana, el apoyo que 

ella supuestamente rec1bia de los gobiernos del continente y la amenaza que constituía el 

gobierno sand1nista para la seguridad de Estados Unidos . 

Así mismo. se comenzó un ataque directo a ta oposición norteamericana propagandizando 

la masacre de los contra-revolucionarios por helicópteros soviéticos como responsabilidad 

de los demócratas por su t1m1dez en apoyar a la política reaganiana contra los sandin1stas. 

"Si no ayudamos a los ·contras' éstos serán derrotados", d1¡0 a la CBS el Director de 

Comunicaciones de la Casa Blanca, Patrick Buchanan. Los "contras·• no progresan "por 

falta de respaldo norteamericano", subrayó el Secretario de Defensa, Gaspar Winberger. 

"Estados Unidos debe asistir a los "contras" para evitar ser forzado a enviar tropas de 

combate a Nicaragua", amenazó John S1\ber, ex-miembro de la Com1slón Kissinger. La 

situación debilitada de la contrarrevolución fue el primer argumento de propaganda de la 

administración ante las Cámaras. 

En términos de la circulación de discursos que se irnc1ó en febrero de 1986 es importante 

señalar que en todos estos el tema de la ayuda a la "contra" se volvió fundamental. El 

asunto de Nicaragua se convirtió en uno de los más prominentes. superando en frecuencia 

incluso a las relaciones con la URSS o a otras áreas estratégicas como el Medio Oriente. 

Por ejemplo, en su Mensaje al Congreso de la Unión del 4 de febrero el presidente Reagan 
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incluyó entre los cuatro puntos fundamentales de su política para 1 986. el de la ayuda a 

los "contras" 17
"' 

Los cuatro argumentos que maneJó la Casa Blanca en su discurso del 25 de febrero de 

1 986 a favor de la solicitud de ayuda adicional a la "contra" fueron los siguientes: 

1) Al mantener a los sand1rnstas ocupados (en la defensa de su patria). los 

''contras" ayudan a distraerlos para que no se aventuren en El Salvador; 

2) Los "contr.as" ejercen pres1ón sobre los sandinistas para que haya cambios 

polit1cos internos. 

3) Los "contras" derrocarán a los sand1n1stas y 

4) El apoyo para los "contras'' significa una resolución estadoun1dense para 

detener el expans1on1smo sov1ét1co en Centroamérica. 

También, todos los mensa¡es sabatinos a partir de enero de 1986 transmitidos por la radio 

tuvieron como tópico fundamental la necesidad de la ayuda a la "contra". Así mismo, 

Reagan emitió discursos en reuniones que sostuvo tanto con los líderes de la oposición 

como con grupos particulares y personas que apoyaban la iniciativa de ayuda a la 

"contra". 

A medida que la campaña fue avanzando, las exageraciones en cada uno de tos ataques 

al sandinismo fueron subiendo de tono. hasta llegar al discurso del 16 de marzo. 

3.1.2. ANALISIS DISCURSIVO. 

A continuación exponemos los resultados el análisis del discurso del 16 de marzo de 1986. 

Primeramente, presentaremos algunas caracteristicas del discurso cotidiano, luego la 

segmentación del discurso y el anc31isis de los tópicos y comentos que sirven como base 

para la presentación de la estructura tópica del discurso. En la segunda parte la exposición 

de los resultados sigue corno modelo el macro-esquema de las operaciones lógico

discursivas de Jean-Blaise Grize. 

1 '" Estos fueron los cualrO ptmtos t!JCS de su d.tsct1r..o 
1) reducir el gasto pUbllco y el ddicll pn:supucstano. 2) qmt..'11' ataduras a 1:1 cconomla nacional para que prosiga ~-u 

..:n:ctnucnto. la puesta en vigor de UJ1..'I rcforrna fi~al y un ma)Or 1mp11lso al comcrc10 hbrc. 3) la defensa de los valores 
t.ntdic1onalcs de la fanuha) -'l rcdw..-ir los arscn.'llcs nucleares para lograr un mundo "1CJOf y una tna)OT ayudn a Jos que 
luchan por la libcrtnd en AfganlS1aJl.. Angola. K.amput:hca y Nic:ar.tgua. 
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De acuerdo a Grize 175 podemos hablar de discurso cotidiano cuando por lo menos una u 

otra de las siguientes condiciones se satisfacen: 

a) El discurso es dmg1do a un interlocutor (alocutario) particular. 

b) Es engendrado en una s1tuac1ón 

e) Es un discurso de accrón 

d) No tiene más que una validez local 

Como la producción discursiva de R Reagan. y especificamente el discurso analizado, 

encontramos todas estas características del discurso cotidiano, iniciaremos nuestro análisis 

proporcionando la información relacionada con cada una de ellas 

a) Interlocutor. El discurso que emitió Reagan el 16 de marzo de 1986 tenia dos tipos de 

interlocutores, por un lado los ciudadanos norteamencanos a los que se dirige 

explícitamente en su exordio "My fellow Americans" y por otro, a los miembros del 

Congreso quienes eran los que votarían a favor o en contra de la ayuda para la 

contrarrevolución n1caraguense 

Si bien al 1nic1ar su discurso Reagan se dinge explícitamente a los ciudadanos 

norteamericanos. en sí sus interlocutores inmediatos son los miembros del Congreso. 

Podríamos decir haciendo una distinción entre alocutario y destinatario, o como señala P. 

Charaudeau, entre el tú-destinatano 176 y el tú-interpretante, que el alocutario (o tú· 

interpretante), se presenta como aquel con quien Reagan polemíza y dialoga, es decir, los 

miembros del Congreso. De la misma manera, el destinatario plural resulta ser los 

ciudadanos americanos en general. 

El siguiente esquema ejemplifica más claramente dicha relación: 

115 Gnzc. J.B "Pou.r abordcr l'ctudc des structurcs du discours quotidicn" en Languc Francaise. No.SO. 1981. L..aroussc, 
Paris. p.K 

1
-

6 Oc acuerdo a Chamudcau. el tú-dest.in:nario es la ini:igcn creada por el Yo-comunicador del interlocutor, "ser de 
"habla"' y el tü-imcrpretantc es quien decodifica e mtcrpreta la intcnctón del loculOr.Cf. Chamudcau, Patrick; Lanpge et 
Di~n. Elcments de i.cmiolinJ."Ui~ique. Hachcttc. Paris. 1983. pp. 38.-49. 
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j
...-----hacer 

~-----decir--------. 

Yo com. yo• enun. 
l 

!ud. tui. 

[ 
r~decir- ¡ 

~-----------~hacer-----------~-

Yo-anunciador 

Yo-comunicador 

Tu-destinatario 

tu-interpretante 

Reagan Presidente de Jos Estados Unidos y miembro del Congreso. 

Reagan, la administración Reagan. 

la imagen que tiene de los norteamericanos y de Jos miembros del 

Congreso 

los miembros del Congreso, /os norteamericanos 

la comunidad internacional. 

y en cierto grado 

Para ser más específicos, consideramos necesario señalar que en el momento de la 

votación /a Cámara de Representantes tenía mayoria demócrata y que dicha votación iba a 

ser la primera sobre el tema en el año 1986. Los republicanos, o más bien una gran 

mayoría de ellos, apoyaban la iniciativa y una gran mayoría de los demócratas se oponían 

a ella. Es decir sólo existía un cierto número de representantes tanto republicanos como 

demócratas que estaban indecisos sobre dicha votación. 177 Esta situación nos permite 

señalar que el discurso político, o la esquemat1zación de la realidad que se presenta en él, 

tiene como objetivo intervenir sobre un público determinado. Pero esta intervención no se 

1 ~., El 19 de n1arLO la C~·un.1r.:i de Rcprcscrll.:mtcs nxll..-uó la pcución 22~ ..:otCK en contra y 2 JO a fa,,·or. 
En contra: 206 dcmocratas y 16 repubilc;u10s 
A fuvor: ""'6 dcméx..T.Jtas y 1 ~ republicanos 
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dirige tanto a "convencer" al adversario sino a reconocer. d1st1nguir y confirmar a los 

partidarios y a atraer a Jos indecisos 176 Por lo que retomando esta observación podríamos 

decir que en términos del interlocutor ese discurso estaba dmg1do especificamente a esos 

miembros del Congreso que estaban indecisos y a los cuales Reagan quería convencer de 

que votarán a favor de la ayuda. Esto no 1mpl 1ca que el tú-dest1natano sea únicamente 

éste, como lo señalamos el dest1natano es plural 

b) Situación. Decir que un interlocutor se encuentra en una s1tuac1ón significa que él está 

localizado en el espacio y el tiempo Como en el anar1s1s de la coyuntura ya descnbimos la 

situación específica en que Reagan em1te su discurso, asi como el 1nterd1scurso en el que 

este se inscribe, ahora sólo proporcionaremos un dato fundamental en relación a la deixis 

aquí- ahora. Reagan emite su discurso desde la Casa Blanca y dicho discurso es 

transmitido, en red nacional. por los diferentes canales de la televisión norteamericana 72 

hrs. antes de la votación en la Cámara de Representantes. 

c) Acción. La acción a través de la cual gira todo el discurso es la de influenciar la 

votación que se iba a llevar a cabo y lograr que se aprobara la ayuda de los 1 00 millones 

de dólares para la contrarrevolución nicaragüense En otras palabras, el efecto perlocutivo 

buscado era lograr que los miembros del Congreso que estaban indecisos votaran a favor 

de la ayuda. 

d) Su relevancia local. El discurso en cuestión contiene una serie de alusiones y de datos 

que son especificas a la situación de enunciación. En otras palabras, el Presidente al 

dirigirse a sus conciudadanos y a los miembros del Congreso sabe que existen ciertas 

informaciones, ciertos µreconstruidos culturales que comparte con ellos, y que por lo tanto 

no tiene que especificar, por ejemplo, la referencia que hace a Ciare Booth Luce, y a Lane 

Kirkland. 179 

l'1• Cf. Giménez., Poder. Estado y Oiscu.r.;o, p.128. 

1 ~ 9 Kian: Booth Luce. esposa de Henry R. Luce (editor y fundador de las l'C"\-istas Time y LJ.fe). dr.unacurga.. polJtica y 
diplomática. 
Lanc Kirkland el Udcr de la Federación Nortcarncricann del lrabajo (Amencan Federation of Labor) y cl Co~ de 
organizaciones Industria.les (Congrcs.s of Industrial Orgnnizntions) los dos grandes sinclicatos de Estados Unidos que se 
wUcron en la AF.L.C.1.0. 
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3.1.2.1. Segmentación del discurso. 

Dado que el discurso que analizaremos es un drscurso extenso, es decir. esta conformado 

por varias cuartillas, consideramos necesario hacer una segmentación. es decir, dividirlo en 

partes, antes de proceder al analísis de las operaciones Esto con un doble fin; 

primeramente, mostrar la lógrca natural del texto, es decir la Constitución de los tópicos y 

sus comentos y segundo, fac1/1tar la exposición del análisis y la lectura del mismo. 

Podriamos decir que el discurso se compone de cuatro partes o segmentos: 

1. La introducción, donde Reagan dice de que va hablar y, por lo tanto, enuncia los 

tópicos generales o clases ObJeto del discurso. Estos son. Nicaragua. El congreso y 

Ja propuesta que votará el mismo, y la resistencia democrática Después, en los 

siguientes segmentos desarrolla dichos tópicos 

2. La segunda parte donde habla de la amenaza que representa Nicaragua, y aquellos que 

la utilizan, para la segundad de Estados Unidos y donde habla también de la 

naturaleza del régimen sandin1sta sus acciones y su historia. 

3. En la tercera habla de los intereses de Estados Unidos en Centroamérica y de cómo el 

tener un régimen como Nicaragua pone en peligro esos intereses y también enuncia 

la naturaleza de la resistencia democrática, su histona. y objetivos. 

4. La cuarta, y última parte, la constituye la peroración donde habla a través de ciertas 

analogías históricas de la prueba crucial que enfrenta el Congreso y donde hace una 

interpelación a ciertos miembros para que voten a favor de la propuesta. 

Ahora pasaremos a analizar segmento por segmento señalando Jos tópicos principales, los 

subtópicos y los argumentos. Esto con el fin de tener una visión general de los tipas de 

argumentos a comentos asignados a cada tópico. 
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4.3.3. Análisis de Jos tópicos y sus comentos (comments).180 

SEGMENT01 
Introducción. 

Tópico Comentos 

T= NICARAGUA- a mounting danger in Central America that threatens the 
security of the United States 
-a Soviet ally en the American mainland only two hours flying 
from time from our own borders. 

Sub-t=The communist- has launched a campaign to subvert and 
goverment of topple its democratic ne19hbors. 
Nicaragua 

Sub-T=The Soviets and (Using Nicaragua as a base) 
Cubans -can become the dominant power in the crucial corridor 

between North and South Amanea. 
-established there, they will be 1n a position to threaten the 
Panama Canal, interdict our vital Caribbean sealanes and 
ultimately move aga1nst Mex1co. 

T=THE US CONGRESS- has befare 1t a proposal to help stop this threat. 

T=THE LEGISLATION 

- must deny the Soviet Urnon a beachhead in North America. 
-will answer a simple ene (question): wrll we g1ve the 
Nicaraguan democrat1c resistance the means to recapture 
their betrayed revolution, or will. 

(The proposal) -is an aid package of $100 mllllon far more than 20,000 freedom 
fighters struggl1ng to bring democracy to their country and 
elim1nate this communist menace at 1ts source. 

T=THE DEMOCRATIC -fight1ng in Nicaragua is only asking 
RESJSTANCE America fer the suppl1es and support to save their own country 

from communism. 

1 so Utilizamos ésta terminología porque es la más usada en este tipo de a.n..11isis. Postcrionncntc. n:tomn.rcmos 
los términos de Grizc. 
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SEGMENT02 
La Amenaza 

Sub-T= those using 
Nicaragua. 

SubT= the Sandinista 
revolutionary reach 

SubT= the natura of 
their regime 

SEGMENT03 

SubT= Central America 
andthe US 
security interests 

their first target is Nicaragua's neighbors 
-With an army and a militia of 12,000 men. backed by more 
than 3,000 Cuban advisers, Nicaragua·s Armad Forces are the 
fargest Central Amanea has ever seen. 

extends well beyond their immediate ne1ghbors 
-In South America and the Canbbean, The Nicaraguan 
communists have provided support 1n the form of military 
tra1ning, safe haven. communications, false documents, safe 
transit. and sometimes weapons to radicals from the fof/owing 
countries: Colomb1a, Ecuador, Brazil, Chile, Argentina, Uruguay 
and the Dominican Republic. 
-Even that 1s not al/, far there was an cid communist slogan that 
the Sandinistas have made clear they honor: the road to victory 
goes through Mex1co. 

-have revoked the civil llberties of the Nicaraguan 
people, depriv1ng them of any legal nght to speak, to publish, to 
assemble, ar to worship free/y. 
-lndependent newspapers have been shut down. 
-There is no longer any independent labor movement in 
Nicaragua nor any nght to strike. 
-Like Communist governments everywhere, (the Sandinistas) 
have launched assaults against ethnic and religious groups. 
-The caprtal's on/y synagogue was desecrated and firebombed
the entire Jewish communily forced to flee Nicaragua. 
-Protestant B1ble meetings have been broken up by raids, by 
mob violence, by machine-guns 
-The Catholic church has been s1ngled out -priest have been 
expe/led from the country, Catholics beaten in the streets after 
attending Mass. 
-(The Sandirnstas) are transforrning their nation into a safe 
house, a command post far the international terror. 
-They provide a sanctuary fer terror. 
have been involved themselves 1n the intemational drug trade. 

(lf we retum far a moment to our map) 1t becomes 
clear why having this regime 1n Central America 
imperils our national security interests. 
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SubT=history of the 
sandinistas 

T=THE DEMOCRATIC 
RESISTANCE 

SubT= their history-

Sub-T=their actions 

-Through this crucial part of the Western Hemisphere passes 
more than half our imports of crude oil and a significant portien 
of the military suppl1es we would have to sent to NATO alliance 
in the event of a crisis. 
-Central America is strategic to our Western alliance, a fact 
always understood by foreign enemies. 

-In 1979, the people of Nicaragua rose up and 
overthrew a corrupt dictatorship. 
-At first. the revolutionary leaders prom1sed free e/ections and 
respect far human nghts 
-But among them was an organ1zation ca/led the Sandinistas. 
-Theirs was a commurnst organization, and their support of the 
revolutionary goa/s was sheer dece1t. 
-Quickly and ruthlessly, they took complete control. 
-Two months after the revolution, the Sandinista leadership met 
in secret and, in what carne to be known as the "72-Hour 

Document", descnbed themselves as the "vanguard" of a 
revolut1on that would sweep Central America .. 
-Their true enemy, they declarad: the United States. 
-Rather than make this document public, they followed the 
advice of Fidel Castro, who told them to put on a facade of 
democracy 

-But there was a factor the communist never 
counted on. a factor that now prom1ses to grve rreedom a 
second chance: the rreedom fighters ar Nicaragua 

-when the Sandinistas betrayed the rev0Jut1on. many who had 
fought the old Somoza dictatorship Jiterally took to the hills, and 
like the French Resistance that fought the Nazis, bagan fighting 
the Soviet-bloc communists and their Nicaraguan collaborators. 
-These few have now been joined by thousands. 
-Since its 1ncept1on in 1982, the democrat1c resistance has 
grown dramattcally in strength. 
-Today, 1t numbers more than 20,0000 volunteers, and more 
come every day. 
-(their) supplies are runnrng short. and they are v1rtually 
defenseless against the helicopter gunships Moscow has sent 
to Managua. 

-With their blood and courage, the freedom fighters of Nicaragua 
have pinned down the Sandinista army and bought the peopJe 
ar Central America prec1ous time 
-We Amencans owe them a debt ar grat1tude 
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SEGMENT04 

- In helping to thwart the Sandirnstas and their Soviet mentcrs, 
the resistance has contnbuted directly to the security af the 
United States. 

SubT= The crucial test -Naw comes the crucial test far the Cangress of the United 
States. 
-will they provide the assistance the freedam fighters need to 
deal with Russian tanks and gunships 
-or will they abandon the democratic resistanca Or its 
communist enemy? 
-in answering th1s quest1cns 1 hope Congress will reflect deeply 

upan what it is the res1stance is fighting aga1nst in Nicaragua. 

Sub-T=the negatiatians -We have sought, and st11l seek, a negatiated peace and a 
democratic futura 1n a free Nicaragua. 
-Ten times we have met and tned ta reason with the 
Sandinistas. 
-Ten times we were rebutfed. 
-Last year, we endorsad church-negotiated negotiations 
between the regime and the resistance. 
-The Soviets and Sandinistas responded with a rapid arms 
buildup ar mortors, tanks, art11/ery, and helicopter gunships. 

SubT= the histary of the -Forty years aga, Republicans and Democrats joined tagether 
US democratic traditian behind the Truman Doctrine. 

-lt must be our policy, Harry Truman declarad. to support 
peoples struggling to preserve their freedom 
-Under that doctrine, 
Congress sent a1d to Greece JUSt in time to save that country 

from the closing gnp of a communist tyranny. 
-We saved freedom 1n Greece then- and wrth that same 
bipartisan spirit, we can save freedom 1n Nicaragua today. 

Sub-T= the coming -Over the coming days, 1 w11/ continua the 
vote dialogue w1th Members of Congress, ta/k1ng to them, r1stening 

to them, hearing out their concerns_ 
-Now the Congress must decide where it stands. 
-Thr-ough all time to come, this, the 99th Congress of the United 
States, w11J be remembered as that body of men and women that 
either stopped the communists befare it was too Jate-or did not. 
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SubT= the objectives 
of the freedom fighters 

-So tornght 1 ask you to do wnat you've done so often 1n the 
past. 
-Get in touch w1th your Representativas and Senators and urge 
them to vote yes; tell them to help the freedom fighters-help us 
prevent a communist takeover of Central America. 
-Now the Congress must decide wh~re rt stands 

-seek a pol1tica/ solution. 
-They are w111ing to lay down their arms - and negot1ate to 

restare the original goals of the revolut1on, a democracy in 
which the peop/e of Nicaragua choose their own govemment. 

En este análisis hemos dejado fuera todos aquellos enunciados que consideramos cómo 

mecanismos retóricos, por ejemplo, las preguntas retóricas y las narraciones. El haber 

presentado con detalle este análisis nos permite ahora. señalar con más precisión la 

estructura tópica del discurso. 

4 .. 2.2 .. Análisis de Ja estructura tópica. 

En esta parte del análisis mostraremos a través de un diagrama o esquema la estructura 

tópica del discurso, señalando los tópicos principales, así como, los subtópicos y sus 

interrelaciones. 

En el esquema aparecen las cuatro clases objeto 181 del discurso. {Nicaragua}, {El Congreso 

de Estados Unidos}, {La propuesta de ayuda} y {La resistencia democrática}. de cada una 

de ellas se desprenden sus ingredientes. Las flechas marcan el tipo de relaciones que se 

establecen entre los objetos. Estas son fundamentalmente dos: QP:::; Oposición, y 

COMP:::;comp/ementación. 

1 
•

1 De nqui en adclanlc utilizan:mas el lérmino cb.sc--objct:o para n:forUnos a los tópicos del discurso. Esta se base en 
que este ténnino es más acorde a la propuesta de Grize. 
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3.1. 2. 2. ANALISJS DE LAS OPERACIONES. 

Ahora pasamos· a analizar el discurso señalando algunas de tas operaciones discursivas 

que, de acuerdo a Gnze, permiten a un sujeto-locutor en situación proponer sus 

representaciones a un auditorio por medio del discurso. 

El análisis que hemos llevado a cabo destaca algunas de estas operaciones discursivas. 

Vale la pena aclarar que en el caso de este discurso el análisis se ha realizado en su 

totalidad. 

Operaciones constitutivas de objeto. El sujeto hace surgir fa clase-objeto de la que a 

tratar ( a ), introduce o enumera sus ingredientes" ( y), la especifica aspectualmente ( e ) y 

la determina progresivamente ( 6 ) mediante predicados. 

Posteriormente, Gnze desarrolló aún más este tipo de operaciones especificando cada uno 

de las operaciones que aparecen en esta polioperac1ón de objeto. 182 Estas ayudan a 

esclarecer la confonnación de los objetos de los que habla el discurso. El análisis será 

realizado tomando en cuenta estas nuevas precisiones sobre las operaciones. 

Después del exordio "My fcllow Amcricans" y de la alocución "I must speak to you about 

a mounting danger In Central America" Reagan hace surgir la clase-objeto de ta que va a 

hablar. "l'm talking about Nicaragua" Por lo que, la clase-objeto fundamental en tomo a 

la cual gira el discurso es {Nicaragua}. Esta clase-objeto 1unto con las otras erases objetos 

que aparecen en el discurso. {el Congreso norteamencano}, {la propuesta de ayuda} y {la 

resistencia democrática}, las cuales están estrechamente relacionadas a la clase-objeto 

{Nicaragua} y conforman un micro-universo discursivo que esta constrtuido por ciertos 

preconstruidos políticos y culturales. Estos preconstru1dos son de tipo situacional, cultural 

político e ideológico. 

Primeramente, Reagan presenta por aposición la clase-objeto {Nicaragua}: A soviet ally 

on the American mainland only two hours• flying time from our own borders. Es decir, 

ia::'Véasc en el capuulo 111 In c.."<P05ietón de la propuesta de Gn:l"..C. 
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desde el inicio de su discurso Reagan ofrece una representación de Nicaragua que no está 

sujeta a discusión. Esta forma de presentarla es una predicación disfrazada, pero 

obviamente no la muestra como tal. Reagan íntroduce a Nicaragua bajo ese aspecto y esta 

presentación no puede ser cuestionada ya que su cuestionamiento romperia la posibilidad 

de diálogo. 

La introducción "My fellow Amcricans. 1 must speak to you tonight about a mounting 

danger in Central America también es una aposición. Es decir, Reagan considera a 

Nicaragua como un peligro creciente y está visión tampoco está sujeta a discusión. 

Consideramos importante señalar también cómo en términos de un preconstruido político 

Reagan enmarca, desde el inicio de su discurso, el conflicto nicaragüense dentro de la 

confrontación este-oeste al señalar que Nicaragua es un aliado soviético. 

Una vez enraizadas las clases ob1eto, el emisor del discurso las va a desplazar. Esto 

significa que las clases objetos se van a enriquecer. Ya sea a través de la operación que 

selecciona elementos del campo asociativo o de las operaciones que delimitan la 

extensión del Objeto. Es así que: 

a= {NICARAGUA}= {Nicaragua}= e, 

9 3= {Nicaragua, el gobierno comunista de Nicaragua}= c.? 

P:z= {Nicaragua, el gobierno comunista de Nicaragua, aquellos que la utilizan y la 

apoyan}= e, 

y 2 = { .... el alcance revolucionario de los sandinistas}= c.. 

y.-= {el alcance revolucionario de los sandinistas, la naturaleza del régimen 

sandinista}= es 

y3= { ... , su historia}= es 

y3= {su historia, su importancia estratégica}= c 7 

Es decir, primero habla de Nicaragua delimitándola aspectualmente -como aliado 

soviético a dos horas de vuelo de los E.U.- pero como esta clase-objeto es un conjunto 
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mereológico, 163 Reagan va añadiendo o especificando sus demás elementos conforme va 

avanzando el discurso. Es asi que. el s1gu1ente elemento es " el gobierno comunista de 

Nicaragua", posteriormente aparece "aquellos que ut1hzan y apoyan a Nicaragua" Luego 

habla de las 1ntenc1ones de los sandinistas, para posteriormente hablar del régimen 

sand1nista, sus acciones, su h1stona y finalmente ta importancia estratégica de Nicaragua. 

Todo lo anterior por medio de la operación ( o ) esta determinado Es decir. este micro

un1verso de las relaciones con los países "comunistas", con Centroamerica, y 

específicamente con Nicaragua esta determinado por et sintagma. "como pelrgro para los 

Estados Unidos" Esta operación marca los limites dentro de los cuales la predicación será 

ejecutada por el locutor. Es decir. todo ro que se enuncia sobre Nicaragua está 

determinado por la visión de Reagan de que Nicaragua representa un peligro creciente 

para la seguridad de los Estados Unidos. 

Como ya señalamos, las otras tres clases objeto que aparecen en el texto no son clases 

objeto autónomas sino que están relacionadas directamente con la primera clase-objeto 

{Nicaragua}. Estas son {El Congreso norteamencano} y {la propuesta de ayuda } que se 

llevara a votación en el Congreso. Después. a través de la operación externa (m), el 

enunciado que señala "The U. S. Congress has befare it a proposal to help stop this 

threat", da origen a la siguiente clase-objeto {la leg1slac1ón} "The legislations is an aid 

pachage ...... Después aparece la {resistencia democrática} que es la cuarta clase-objeto 

del discurso. Al mencionar que no son clases autónomas queremos señalar que no se 

habla de ellas casualmente, ni tampoco que exista un apartado donde el interlocutor hable 

específicamente de ellas, sino que la predicación que se hace de ellas está intercalada con 

las predicaciones que se hacen de la clase-ob1eto fundamental: {Nicaragua}. 

Estas son las diferentes operaciones internas y externas de las otras clases objeto: 

a= {CONGRESO NORTEAMERICANO}={EI Congreso norteamericano}= e, 

P3= {El Congreso norteamencano, la prueba crucial}= ei 

'ºUn conJttnto mcrcol6gjc;;o de acuerdo a Grizc. es tm conJ1utto que puede rnodúicarsc. complementarse o n1argasc a 
voluntad. admitiendo nuc-.'OS elementos o ingn:tcmes_ Véase Gn.1.c. J B De la log1que a /'argumenta/ion. op. cit. p 221 y 
SS. 
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y2= {El Congreso norteamericano, la prueba crucial, la tradición del Congreso 

norteamericano}= c., 

p 3 = { ... ,la votación}= c.. 

Luego a través de una operación externa ( m ) hace surgir la siguiente clase-0bjeto: 

a= {PROPUESTA DE AYUDA}= {La propuesta de ayuda}= e, 

0 1= {La propuesta de ayuda}= {la legislación}= ~ 

y3 = {La propuesta de ayuda, la legislación, su naturaleza}= c 3 

y 4= {Ja propuesta de ayuda, la legislación, su naturaleza. lo que otros opinan sobre 

la votación}= c.. 

La siguiente clase-objeto es la de los luchadores de Ja libertad. Una vez enraizada en un 

preconstuido cultural, donde la frase ''luchadores de la libertad" tiene antecedentes 

históricos y una connotación positiva, es decir. esta frase se ha utilizado para referirse. por 

ejemplo, a héroes como Ghandi o Simón Bolívar, se enumeran sus ingredientes. 

a= (LA RESISTENCIA DEMOCRÁTICA}= (La resistencia democrática}= c1 

81 == {La resistencia demacratica, los luchadores de la libertad}= C2 

Y3 ={La resistencia democrática}. los luchadores de Ja libertad, 

sus peticiones}= C3 

Y3 = { sus peticiones, su historia}:; c4 

Y3 = {sus peticiones. su historia. su contribución}= es 
Y3 = {sus peticiones, su historia, su contribución, sus objetivos}= ce 

Operaciones de apropiación (pnse en charge) (~t) 

Esta es una polioperación que implica vanas funciones u operaciones, entre ellas, las de 

toma de distancia, de señalamiento de fuentes y de delimitación del campo de Ja 

enunciación mediante cuantificadores. Como estas operaciones tienen, entre otros 

objetivos, asegurar la credibilidad de la esquematización en la perspectiva de diálogo entre 
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el proponente y su eventual oponente y esta credibilidad tiene que ver necesariamente con 

la ideología, es decir. con la manera en que el sentido es mov1lrzado para presentar una 

visión de mundo, consideramos importante hacer resaltar estas operaciones 

El ser'alamiento de fuentes. 

Una de fas varias formas en que Reagan trata de dar credibilidad a su argumentación es a 

través del uso de citas Esto es lo que equivale en el esquema de Gnze a las operaciones 

de señalamiento de fuentes 

El caso de la citación, o dicho de otro manera del relevo de la palabra, se da cuando un 

locutor X que ha enunciado P es subst1tu1do (relevado) por Y en el enunciando de P. 184 

Desde otra perspectiva más reciente el caso de la crtac1ón, como señala Maingueneau. es 

analizado como una marnfestac1ón de ta heterogeneidad enunciativa. 165 Para él la 

concepción retórica de la citación es inadecuada ya que el sujeto que enuncia desde una 

situación específica no puede citar lo que quiera, como quiera, cuando quiera. Para él son 

los apremios (contraintes) ligados a su lugar en una formación discursiva los que regulan la 

citación. De ahí que vea la necesidad de que al referirse a este tipo de mecanismo 

discursivo se hable del intertexto y la 1ntertextualidad de una formación discursiva. Por 

intertexto de una formación discursiva se entiende el con1unto de fragmentos que dicha 

formación cita efectivamente. y por intertextualidad el tipo de cita que esa formación 

discursiva define como legitima por su práctica propia. Esto. como veremos, es importante 

en el análisis de la citación ya que nos interesa analizar no solamente las citas incluidas 

sino también el porqué de la elección de dichas citas. Aunque valdria la pena h2cer la 

aclaración de que en el caso del discurso analizado la citación no tiene necesariamente 

que ver can la intetextualidad sino con una estrateg1a retórica planeada de antemano. Es 

por eso que vanas de las citas, más que estar dictadas por la lntertextualidad, estén 

escogidas deliberadamente con una intención claramente incitativa y con fines ideológicos. 

'"' Trad.Jcion.1.lmcntc se pueden disungwr tres modos de or¡1C1011 .1 tr::t\'Cs de la inclusión del discurso dJrecto. del 
discun;o indirecto, o dc:I discurso induccto hbn: 

rH Recordemos que par.i f'vtamgucnc:lu ya no es posible de hablar de fonnactón disom;iva en sentido tradlcion.'ll sino 
má.s bien de una heterogeneidad discun;1va. VCasc .\'mn-·clle TendanCC.'r en Ana(~ de D1.vc:nurs op. cit. 
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En el discurso analizado encontrarr.os distintos tipos de señalamiento de fuentes o 

diferentes tipos de citas. Empezaremos por lo que algunos investigadores denominan 

''argumento de autoridad'' 136 

En el argumento de autondad et locutor se borra. es decir. se esconde detrás de un 

"Locutor'' superlativo que garantiza la validez de la enunciación. En general, se trata de 

enunciados ya conocidos de una cotectiv1dad, que tienen el pr!vllegio de la intangibilidad· 

por lo general no pueden ser resumidos o reformulados, son la Palabra misma. 187 Aunque 

originalmente es en e1 discurso reltgioso donde más se da el uso de este mecanismo, 

actualmente presenciamos la ut1l1zac1ón de estos enunciados de una manera más cotidiana 

en una gran variedad de textos; es decir, ya no necesanamente tienen origen religioso, 

pero sí conservan su función fundamental: dar validez a la enunciación 

Empezaremos por mostrar el señalamiento de fuentes, o argumentos de autoridad de los 

amigos o aliados de Reagan. Estos provienen de Lane Kirland, el Cardenal Obando y 

Bravo, y Ciare Booth Luce. Lo interesante del uso de los argumentos de autoridad, como 

ya lo habíamos mencionado. es que Reagan los utiliza para apoyar sus evaluaciones, es 

decir para darle validez a su argumentación. En lugar de que él afinne una cierta cuestión, 

deja que otra persona, que representa una autoridad al respecto, to haga. De ahí que 

estos argumentos de autondad estén cuidadosamente seleccionados, y son acordes con la 

intertextualidad. Por ejemplo. cuando hace la afirmación de que en Nicaragua ya no existe 

ningún movimiento sindical independrente. ni el derecho a hacer huelga, cita al 

representante del movimiento sindical: 

""As A.F.L.C.1.0. lcader Lane Kirtand has said, "Nicaraguan headlong 
rush into the totalitarian camp cannot be denicd by any who has eyes to 
see00

• 

De la m1sma manera cuando está hablando de la situación de la iglesia en Nicaragua hace 

una sene de afirmaciones para mostrar como ésta ha sido objeto de ataque por parte de los 

sandinistas y para apoyar lo que ha expresado cita al Cardenal Obando y Bravo: 

1"'' Desde wm pc.t"!'PCl.'1.ÍVa dl:.1.lnt.'l Ducrot anal1.7.H este fenomcno al cuaJ denomm.a con10 "la argumentación de 
autondad". \C.'\SC El dt'c1ry lo du.:ho Pol!fimia de la enunc1ac1án. P::udós, Barcelona .. 1986 pp. 153-1?<1. 

ir ~1aingucnc.'lu.. D. op. en. p.72 
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The Catholic Primate of Nicaragua has put the matter forth~rightly: "We 
want to state clearly th&t this Govemment is totalitarian. We are dealing 
with an enemy of the church ... 

Este señalamiento de fuentes. como ya lo mencionamos, tiene como objetivo darle 

credibilidad a las enunc1ac1ones que construye en torno a la clase-objeto {Nicaragua}, 

específicamente cuando habla del ingrediente "la naturaleza del régimen sandinista" 

Pero el señalamiento de fuentes o la inserción de citas también se da utilizando referencias 

que provienen de sus enemigos; en ellas lo que esta presente es la utilización de 

argumentos de autoridad "a fort1on" La lógica que se infiere de la utilización de estas citas 

es que si sus propios enemigos afirman ciertas cuestiones no hay duda de que lo que él 

señala es cierto. Aquí encontramos un doble mecanismo, por un lado, marcan un 

distanciamiento del anunciador con el enunciado -ellos lo dicen- y por otro son utilizados 

por el anunciador para crear la cred1bllidad de su discurso. Este es un recurso retórico 

bastante interesante, en el que observamos también un manejo ideológ1co. ya que su 

discurso obtiene mayor credibilidad al deJar que sus propios enemigos afirmen, por 

ejemplo, que los "comunistas" están intentando implantar el comunismo en Centroamérica, 

que si él lo enuncia. Es más, él mismo menciona que va a ser uso de las palabras de sus 

enemigos, como se ilustra en la siguiente cita: 

'"lf maps, statistics and facts aren't persuasive enough, we have the 
words of the Sandinistas and Soviets themselves." 

Es interesante señalar la naturaleza persuasiva que él mismo Reagan asigna a estas citas. 

Estas referencras, o como él dice las palabras de los sand1nistas y los soviéticos en el 

esquema de la argumentación que estamos manejando constituyen lo que A quiere hacer 

aceptar a B. sobre X cuestión. 

Las citas de sus enemigos provienen de diferentes personalidades, por ejemplo, Qaddafi, 

Gromiko, Ogarkov, y uno de los sandinistas del alto mando. Estos son los contextos y las 

citas que utiliza: 

Para mostrar que los sandinistas y los soviéticos quieren pelear contra Estados Unidos 

cerca de sus fronteras señala que ellos mismos han señalado Jo siguiente: 

.. One of the highest levels Sandinista leaders was asked by an American 
magazine whethcr their communist rcvolution will and 1 quoto· "be 
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exportad to El Salvador, then Guatemala, then Honduras, then Mexico?" 
He responded, ''That is one historical prophecy of Ronald Reagan's that 
is absolutely true''. 

Otra de las citas proviene de los soviéticos, los cuales, de acuerdo a él, "no han sido 

menos cándidos"· 

"A few years ago, the Soviet Foreign Minister Gromyko noted that 
Central America was, ''boiling like cauldron" and ripe far revolution" 

Todos estos enunciados tienen la 1ntenc1ón de mostrar que sus enemigos -los soviéticos, 

los comunistas, los terroristas- intentan imponer el comunismo en Centroamérica y el 

continente Amencano Es decir, ayudan a crear la credibilidad de que "el tener un régimen 

comunista en Centroamenca pone en peligro la segundad de los Estados Unidos" 

Quisiéramos señalar que la ut1l1zac1ón de las citas tanto de sus amigos como de sus 

enemigos se da sacándolas completamente de su contexto original, y obviamente son 

utilizadas para Jos fines persuasivos e ideológicos que persigue el enunc1ador. Al respecto 

la obseivación que hace Thompson 168 de que la ideologia es la movílizac1ón del sentido al 

servicío del poder queda claramente ejemplificada en estos enunciados. Con la utilízación 

de los "argumentos a-fortiorí" o los argumentos de sus enemigos. se ve claramente que 

Reagan moviliza el sentido (de las citas) para lograr la credibilidad de que Nicaragua es un 

gobierno comunista y que representa un peligro para la segundad de los Estados Unidos. 

En la siguiente cita se puede observar más claramente que las citas están 

intencionalmente sacadas de sus contextos· 

"'In a Moscow meeting in 1983, Soviet Chief of Staff. Marshal Ogarkov 
declared: "'Over two decades ago there was only Cuba in Latín America 
today there are Nicaragua, Grenada and a serious battle is going on in El 
Salvador''. 189 

iu Como ya mc.ncionamo!> en el i.;..1pitulo 1 de acurdo a TI1ompson la 1dcologí.., es Ja m0Hli..-~1aón del scuudo al scrv1co 
del poder. cr 

l ll'Q El utilli.ar cuas de su enemigos sacadas completamente de su contexto original es una de las tácucas 
que la Adminsitración Rmgan uuliz.ó constantemente contra Nicaragua. Algunas de estas man.ipula.CJonc:s de 
citas han sido denuncia.das en el articulo de \Vayne S. Sntilh. "'Lies about. Nicar¡p.J.:J."'. Fore1gn Po/icy, No.69. 
Summcr 1987. 
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Es decir, no sabemos ni en qué momento, ni a qué se referia Marshal Ogarkov al decir lo 

anterior, pero Reagan lo utiliza para sus fines. 

Operaciones de composición 

Se trata de operaciones que relacionan entre sí las partes de un texto: asertos, enunciados, 

párrafos, etc., asegurando de este modo la coherencia de la esquematización. Un tipo de 

proceso que asegura la coherencia es, por e1emplo, la recurrencia de los objetos. Esta se 

puede dar gracias a las repet1c1ones y a los diferentes tipos de referencia que aparecen en 

el discurso. 

En el discurso analizado es interesante ver como la recurrencia de la clase-objeto principal

{Nicaragua{ -se da no sólo a través de la repetición del término Nicaragua sino también a 

través de.las siguientes referencias anafóricas: 

Nicaragua 

(ese peligro creciente) 

¡ this threat 

J this danger 

/ J this Communist menace 

--.1 this emergent threat 

this cancer 

Estas referencias tienen las siguientes caracteristicas: por un lado. están compuestas por 

un pronombre demostrativo (una anáfora) y palabras "de choque"; es decir, palabras que 

tienen una fuerte connotación, por ejemplo, "amenaza", "cáncer", "peligro" Lo que 

inferimos es que al utilizar estas referencias Reagan no quiere perder el h1Jn de su 

argumentación, la cual como habíamos señalado, esta determinada desde el in1c10 de su 

discurso por su visión de que Nicaragua es un peligro creciente para la segundad de los 

Estados Unidos, es decir es construida por una deixis cuya referenc1alidad es negativa. 

Además, estas referencias hacen alusión a ra clase pnncrpal {Nicaragua} y no a sus 

ingredientes. Cuando Reagan termina de enunciar un cierto aspecto o componente de la 

clase-objeto general utiliza este tipo de referencias para volver a su tema principal. Es 
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decir, funcionan también como marcadores de cambio de plano del discurso. en este caso 

de regreso al discurso principal. , 90 

A cont1nuac1ón proporcionaremos algunos eJemplos de la coherencia lograda a través del 

uso de dicho tipo de referencias. 

Después de que el enunc1ador ha hecho surgir la clase-objeto Nicaragua, hace surgir la 

siguiente clase objeto· "The United States Congrcss has before it a proposal to help 

stop this treat. Aqui puede quedar más clara Ja observación antes hecha de que las otras 

dos clases objeto del discurso no son independientes sino que están relacionadas a "la 

amenaza" que representa Nicaragua. 

De igual manera la tercera clase-objeto "resistencia democrática" esté unida a la clase 4 

objeto fundamental a través del sintagma ··20,000 freedom fighters struggling to ..•. and 

eliminate this communist menace at its source'*. 

Otra referencia es cuando pasa a narrar la historia de los sandinistas. Inicia diciendo: "'How 

dld thls menace to the peace ...... suddenty emerge?.. Aquí encontramos un doble 

mecanismo para el logro de la coherencia del texto, por un lado la referencia y por otro, el 

uso de las preguntas las cuales tienen como objetivo. entre otros, el logro de dicha 

coherencia. 

El uso de las preguntas. 

Si bíen, existen varios tipos de preguntas, por ejemplo. las retóricas. las pedagógicas o de 

catecismo, etc., aquí nos refenremos al un tipo de preguntas que son más bien del tipo de 

anticipación o invención de posibles objeciones. 

Otro recurso interesante para lograr la coherencia del discurso es la introducción de ciertas 

preguntas que en algunos casos marcan el cambio de tópico del discurso y en otros tienen 

la función de señalar que lo que viene a continuación es un apartado (asida). Pero además 

estas preguntas, de acuerdo al intra-discurso del texto, funcionan como preguntas 

1
"'' Para la distinción entre los diferentes planos del dJscur.;o vCasc. po; ejemplo. J\.lontgomcry. M., 

"Sorne A.spccts of discoursc Stmcture ;md Cohcsion m Sclcctcd Scicncc Locturcs". Univc;s1dad de Binnimgham. 
tesis de macstria. l 977. 
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polifónicas. Es decir, implican la inserción de otra "voz" en el discurso. 191 Después de que 

ha mencionado que en Nicaragua se encuentran todos lo contingentes, comunistas y 

terroristas, Reagan rncluye Ja pregunta 'Why are they there'', además de señalar que va a 

pasar a un apartado (es decir, explicar porque están ahi). ésta aparece como la pregunta 

que alguien que estuviera dialogando con él haría. Es decir. da la impresión de que 

Reagan estuviera contestando la demanda que un alocutano virtual enunciaría. Estas son 

preguntas pedagógicas de trpo catecismo 

Después de la inclusión de vanas rnc1taciones retóricas donde Reagan pregunta a sus 

conciudadanos si van a dejar que el régimen sandinista se consolide, inicia et siguiente 

párrafo con: 00 How can such a small country pose such a great threat? para 

posteriormente para pasar a un apartado donde aclara que no es solo Nicaragua la que los 

amenaza srno aquellos que utilizan a Nicaragua como santuano pnv1legiado para su lucha 

contra Jos Estados Unidos 

Más adelante en su discurso vuelve a incluir otra pregunta de este tipo '"How did this 

menace to the peace and security of our Latín neighbors ·and ultimately ourselves· 

suddenly emerge? y continua con la narración de su visión de la historia de los 

sandinistas. 

Otra de las preguntas que encontramos es 00Why not negotiate?"' la cual además de 

senalar un apanado (asida), nos indica que este podría ser un argumento que podrían 

utilizar aquellos que piensan que la via para rt?solver el conflicto no es la ayuda a los 

contra·revolucionar1os. 

La función de los nexos o conectores argumentativos. 

La utilización de los nexos es otro tipo de operación de composición que consideramos 

necesario analizar. Los nexos que comúnmente han sido analizados en términos 

sintácticos y como ayudas para lograr la cohesión de un texto, cumplen también otras 

funciones en el discurso. 

191 Esta interpretación se desprende de los trabajos de 0.1)Un sobre la dia.logietdad de la producción 
verbal. Ducrot también ha trabajado cst..'l idea la cual el la dcnomin:1 "polifonia ... 
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El estudio de Jos nexos desde una perspectiva pragmática ha resultado interesante y ha 

aportado nuevos conocimientos sobre la funcjón de estas "palabras del discurso". La 

inscripción del estudio de los nexos dentro de una perspectiva pragmática conlleva la 

reflexión de que el hablar no es solamente transmitir informaciones que describen al 

mundo, sino también desempeñar ciertos actos, sometidos a ciertas reglas donde la mira 

es modificar la situación, los comportamrentos y las creencias del destinatario. Es decir 

dichos enunciados funcionan como actos rlocut1vos. 

Como ya lo señalamos en el Capítulo Y, de los trabajos realizados sobre los nexos, desde 

una perspectiva pragmática, los de Oswald Ducrot 192 nos parecen los más completos y más 

reveladores. 

Los conectores como su nombre lo indica. tienen una doble función: 

1) unen dos unidades semánticas; 

2) confieren un rol argumentativo a las unidades que ponen en relación. 

De todos /os conectores existentes solamente analizaremos la función del conector pero, 

por ser el que más resalta en la argumentación de Reagan. 

Conviene primeramente distinguir dos tipos de pero, el pero de refutación y el pero de 

argumentación. El pero refutativo supone la puesta en marcha, dentro de un movimiento 

enunciativo, de un cierto diálogo que asocia la negación y la rect1fic.acrón. Frecuentemente, 

este conector permite refutar el enunciado de otro locutor. El segundo tipo de pero tiene un 

valor diferente, Oucrot parafrasea el valor de este tipo de pero de la siguiente manera -al 

enunciar "P pero O"- un locutor dice mas o menos esto· "s1. P es verdadero tú te inclinaras 

a concluir r; pero no es necesario, por Q (0 es presentado como un argumento mas fuerte 

para no-r de lo que es P para r). 

En el caso de la producción discursiva de Reagan encontramos estos dos tipos de pero. El 

que mas aparece es el pero de refutación, el cual como señala Maingueneau, por lo 

general permite rechazar el enunciado de otro locutor. Aqui vemos también un caso de 

dialogismo virtual, en el sentido de que eso que el locutor refuta sería un argumento de un 

virtual locutor. 

1<•: Véase .. Deu...,. 1\-l.\..IS en frmtc:us" en Lmgua. No -D. 1977 
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Por ejemplo, cuando al inicio de su discurso hace surgir la segunda clase-obieto: {la 

propuesta de ayuda}. descnbe el paquete y dice que ésta consiste en otorgar 100 millones 

de dólares y después rebate un posible argumento de sus virtuales interlocutores "que ese 

dinero representa un desembolso para el congreso" y dice .. .§!.!! this 100 million is notan 

additlonal 100 million. We are not asking far a single dinie in new money. We are 

asking to be pennitted to switch a small part of our present defense budget- to the 

defensa of our own southem frontier. 

Encontramos otro ejemplo cuando señala "For our own security the United States must 

deny the Soviet union a beachhead in North America•·, preve un posible argumento de 

su interlocutor que seria: ''entonces vamos a mandar tropas" y por to tanto, trata de aclarar 

ese argumento al decir "But \et me make one thing plain. l am not talking about 

American troops. They are not needed; they havo not been requested". 

Este uso del conector pero tiene una función argumentativa importante ya que hace ver 

que Reagan tiene en mente a sus interlocutores y también todas sus posibles contra

argumentaciones y al anteponerse a esas posibles refutaciones y al aclararlas no \es da 

lugar a la expresión de su contra-argumentación 

Como ya anteriormente habíamos señalado19
"3 este tipo de conector o nexo adversativo 

puede desempeñar varias funciones y una de ellas es también señalar un cambio del plano 

del discurso. Esta función del conector pero es importante ya que a través de ésta el 

discurso va cambiando de planos, es decir, señala y muchas veces marcan, un énfasis en 

la argumentación. 

Por ejemplo, cuando Reagan esta narrando \a historia de los sandinistas habla de lo que 

aconteció en 1979 cuando fue derrocado el somocismo. Primeramente, dice que los 

lideres revolucionarios prometieron elecciones libres y respeto a los derechos humanos. 

Inmediatamente después introduce el conector pero para señalar un contraste entre lo que 

dijeron y sus acciones "But among them was an organization called the Sandinistas." 

Theirs was a communist organization .... A partlí de este enunciado Reagan proporciona 

191 Véase GutiC:rn::z. S. '"lñc rhctoncnl role oí ~·crsatn'CS tn "nttcn discoursc". en Re..,Bta Um.,'lla.'i" 
paraob;et111ose.o;fN!c1fico-;. No. 7. UAM-xoc:him1ko. 198::?. . 
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su visión de la historia de los sandirnstas la cual es construida a partir de su propia 

representación y no tanto en hechos comprobables. 

De igual manera. cuando termina de narrar la historia de los sandinistas y de lo que los 

Estados Unidos tuvieron que hacer en ese momento histórico, cambia de objeto discursivo 

y pasa a hablar de los "contras": .. But there was another factor the Communist never 

counted on. a factor that now promises to give freedom a second chance· the 

freedom figthers of Nicaragua. 

Las operaciones .. lógicoides••. 

Como Giménez ha señalado, 194 la concepción constructivísta de la argumentación no se 

contrapone a la concepción lóg1co-retónca, sino más bien pretende englobarla como uno 

de sus momentos en el proceso más amplio de la esquematización. Por lo que es posible 

tratar de unir estas dos propuestas. Debido al carácter dialógico de la esquematización se 

da la posibilidad de que por más verosímil que sea un discurso, este pueda ser 

cuestionado por B. Por lo que cierto número de exigencias como las de presentar pruebas. 

Pero no las pruebas de la demostración formal. sino de la lógica informal que dependen de 

la situación y del auditorio. Aqui se inscribe la necesidad de cierto tipo de operaciones 

"logicoides" que son precisamente una de las operaciones que Grize llama de 

composición, destinadas a asegurar la coherencia lógica de la argumentación y que dan 

lugar al basic pattern de Toulmin. Por estas razones incluiremos en este tipo de 

operaciones el análisis efectuado siguiendo la propuesta de Toulm1n. 

Si como ya habíamos mencionado, el tipo de producción discursiva de Reagan no funciona 

en forma predominante a través de argumentos de tipo lógico o logicoide, es necesario 

resaltar que sí existen algunos ejemplos de este tipo de razonamiento y hacer resaltar el 

tipo de tesis, datos y premisas que utiliza. 

19
• Oiménez. G .• "Discusión actual sobn: la nrgumcntación", op. ciL 
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Recordemos el esquema básico de análisis: 

Apoyos adicionales 
aacking(B) 

Premisa Mayor 
Warrant(W) 

Modalizaciones 
Modality(M) 

t--~~1~~~~-·~~-:L~T-es-is~~ '---------' r r _ Claim (C) 

Datos, 
Grouns(G) 

Refutaciones 
Rebuttal(R) 

A continuación presentaremos los diferentes diagramas obtenidos después de analizar el 

discurso, siguiendo este esquema. 

Esquema 1. 

Este esquema es el más general ya que retoma. una de las líneas de la argumentación 

global que hace Reagan y que está implícita en todo su discurso: 
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0--------
Nicaragua: 

-es un aliado soviético 
-tiene ayuda de los sovié-
ticos y cubanos 

-ocupa un lugar estratégico 
en el corredor entre sur y 
Norteamérica 

,, 
¡ 

w 

Nicaragua es un peligro 
que amenaza la seguridad 
de/os E. U. 

[todo régimen comunista aliado 
a la URSS representa un peligro 

para los E.U.A. y todos 1~,s paises democráticos]'95 

1 

B 
1os ejemplos de Cuba y Libia 

Esta es una de las figuras argumentativas fundamentales a través de las cuales gira el 

discurso y hacia donde Reagan quiere llevar a su auditorio: al reconocimiento de que 

Nicaragua representa un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. Los datos que 

proporciona no son datos factua/es, sino más bien son apreciaciones que hace el 

anunciador, ya que en ellos encontramos algunas determ1nac1ones cualitativas. La premisa 

mayor se basa en un preconstruido político que tiene que ver con fa geopolít1ca y el 

anticomunismo. Por lo que, la fuerza de la tesis está no precisamente en los datos sino en 

la premisa mayor y el apoyo adicional que consiste en ejemplos que estan presentes en el 

imaginario social de los norteamericanos. 

19jl.a infonnac:ión que Upi8J'CICC entre panmlésis es información que se infiere del 1e."'10. por r.17.oncs de cconomia 
gencm1mcme no se explicitan lns garntfas o prcmisDs mayores. 
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Esquema2 

o~~~~~~~~~~~~~~~- --------'lC 
-reunidos en Nicaragua se Los sandinlstas han trans-
encuentran: cubanos. sovié- formado a Nicaragua en un 
tices. alemanes del este, etc puesto de mando para el 

-apoyan el terror en El Sal- terror internacional 
vador, Costa Rica, etc. 

-proveen un santuario para el 
terror 

1 
w 

[fado régimen que alberga a terroristas 
convierte a su país en un puesto de mando] 

Los datos que apoyan esta tesis son enunciados que Reagan proporciona como hechos 

irrefutables pero que nunca pudieron ser comprobados. La fuerza de esta argumentación 

consiste en que hace alusión a un preconstruido político, presente no sólo en la comunidad 

estadounidense. sino también en la internacional, este es el terrorismo. La premisa mayor 

de carácter universal, gira en torno a una máxima en la que la necesidad de actuar ante 

una amenaza justifica cualquier tipo de acción. 

Esquema 3 

o~~~~~~~-

-a través de esa parte 
del hemisferio pasan casi la 
mitad de nuestras importa
ciones de petróleo 

-y una parte importante de la 
ayuda militar para la NATO en 
caso de una crisis. 
-existen puntos donde 
pueden ser cerradas las 
líneas marítimas 

.~~~~~~~~---'·,e 

w 

la existencia del régimen 
sandinista en Centroamérica 
pone en peligro nuestros 

intereses vitales 

[Todo régimen capaz de afectar las vías de comunicación de otra nación pone en peligro 
los intereses vita~s de esa nación) 

e 
Así lo comprobaron los acontecimientos 

de la 2da. Guerra Mundial 

isa 
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Esta tesis gira en tomo a fa 1mportanc1a asignada a Centroamérica en relación con los 

intereses geopolíticos de Estados Unidos Los datos tienen que ver can hechos que 

hacen alusión a dos tópicos fundamentales en el imaginario social noneamericano: fa 

necesidad del petrófeo y el acuerdo de la OTAN. Lo premisa mayor tiene que ver con la 

defensa de los intereses vitales de cualquier nación y el apoyO adicional proporciona una 

ejemplifiCación que da más credrb1/1dad a Ja tesis. 

Esquema 4 

0---------------------,,-----------;c 
Los intentos de negociación 
han fallado: 
-hemos buscado un acuerdo 
negociado 

-1 O veces nos hemos reunido 
-hemos sido rechazados , 

armamento 
-Nicaragua ha respondido con un re1 

la democracia solo puede 
regresar a Nicaragua si Ja 

Resistencia presiona a los 
sandinistas 

(La presión es el único medio que puede ser utilizado si todos los demás recursos para 
recobrar Ja democracia han fallado) 

Este razonamiento es fundamental en este discurso ya que Reagan quiere convencer al 

Congreso, y al pueblo americano, que la única vía para detener el comunismo en 

Nicaragua es el apoyo a la resistencia democrática. Los datos tienen que ver con 

informaciones que tratan de mostrar que los Estados Unidos han estado dispuestos a 

negociar, es decir, que de acuerdo a Reagan la vía de la negociación ha fallado. La 

premisa mayor tiene que ver con Ja vieja máxima de "los fines justifican el medio" 
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Esquema 5 

0---------------------;¡......------------------;.c 
Los luchadores de la libertad: 
-han acorralado a los la resistencia democrática 
los sandirnstas ha contribuido a la seguridad 
-han dado a la gente de l¡ de los Estados Unidos 
C.A. momentos preciados 
-han ayudado a desbaratar 
a los sandin1stas y a sus 
mentores soviéticos 

w 
(quienes ayudan a detener el 
comunismo contribuyen a la 

seguridad de los Estados Unidos] 

Esta argumentación gira en tomo a la exaltación de los contras como la alternativa al 

conflicto nicaragüense. En este discurso, como el todos las que emitió para conseguir 

ayuda a la contra, Reagan quiere mostrar a los contras como la opción más viable para 

derrocar a los sandinistas. Los datos que proporciona, otra vez no son datos factuales ni 

comprobables. Además, si nos remitimos al momento coyuntural en que fue emitido el 

discurso este era un momento en que se hablaba del "derrocamiento virtual de la contra". 

La premisa mayor tiene relación con una visión geopolítica y con la confrontación este

oeste. 

Las narraciones ejemplificadoras. 

Hemos incluidos el caso de las narraciones ejempltficadoras dentro de las operaciones de 

composición porque creemos que la función que dichas narraciones cumplen en el texto 

estudiado es servir de datos para las tesis que Reagan presenta. En otras palabras, estas 

narraciones juegan el papel de los grounds o datos de la tesis 

Vale la pena aclarar también que dentro de texto analizado existen vanas narraciones que 

son fundamentales en la construcción del discurso y que consideramos deben ser 

analizadas. Sin embargo, las narraciones no son todas de la misma naturaleza. Existen en 

el discurso tanto narraciones ejemplificadoras, como narrélciones de tipo histórico. 
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En este apartado estudiaremos solamente \as narraciones ejemphficadoras. Nos interesa 

analizar aque\las que son utillzadas con una misma intención: servir como ejemplos. Lo 

cual nos ha \levado a analizar primeramente la naturaleza del ejemplo y posteriomente la 

de las narraci6nes. El exempfum'v; toma su fuerza persuasiva. es decir su eficacia 

pragmática (el hecho de que conduce a un "hacer". y no solamente a un "creer") de su 

carácter de relato. Como lo que nos interesa del ex.emplum es su función dentro de la 

argumentación, estaremos utilizando la s1gu1ente definición pragmática 

definición pragmática o finalista: la e¡emphficac1ón consiste en utilizar un conjunto 

narrativo con miras de adhesión (y en algunos casos de manipulación); se trata de 

un "hacer-hacer" y no sólo de un "hacer admitir" 197 

Aunque aquí no entraremos a especificar los tres tipos de ''fundamento a través del caso 

particu\a(' que son el e1emplo, la ilustración y el modelo, es importante hacer resaltar que 

hablar de e)emplificac1ón no es impugnar la distinción entre esos tres tipos, sino más bien 

situar el campo de explotación persuasiva. es decir el descubrirla y hacerla entrar en juego 

a partir de su reintepretación previa en términos de modalidades. 

La situación argumentativa en la que interviene el exemplum y la operación a la que sirve 

pueden ser representadas en el siguiente esquema: 

Estructura y situación del exemplum196 

situación- - r -deliberación- - - - decisión- - - - - sa1ida(fin) de 
"abierta" \ la situ_,eción 

nanlíadaal 
exemplum 

i ' 
L.narración~ interpretación-----?> indJcción 

196UrUlzamos fa pa/abrct e.remplum para difcnmciarlo di=: su uso común y darle el sentido de un proceso de 
cjcmplificaci61L 

19
"' Ge/as. [JI-uno: "La.fiction manlpulatrlce,. en L 'argumentation_Prcsscs Univcrsiraircs de Lyon. 1982, p. 78. 

199Ge/as, op. el/, p. 
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El esquema muestra que la función que tiene el exemplum es la de economizar el proceso 

argumentativo a través de evadir Ja dellberacrón y la decisión (propias de una 

argumentacrón lógica) y llegar, por un medio más senc11Jo. es decir . por medio de fa 

narración y la interpretación al objetivo· la rnducción 

El exemplum no es solamente o no pnontariamente una regla. sino la creencia en que su 

relación a la regla es lo que exactamente articula una manifestación anecdótica a una 

verdad trascendental. 199 En este sentido. la interpretación de la historia no consiste en 

inducir el principio sino en recibir una regla de acción 

Por relato, siguiendo a Gelas. 200 entenderemos· a) una estructura narrativa particular y b) 

una situación narrativa que modifica sensiblemente la relación del destinador con el 

destinatario de tal forma que es puesto en escena por la situación argumentativa en el 

sentido de aquella en la que interviene. Una aclaración pertinente es que no hemos 

analizado el ejemplo como un tipo de analogía sino como un relato 

En el texto analizado existen 4 narraciones; dos son abordadas en este apartado y /as 

otras dos son analizadas con más detalle dentro de las operaciones de proyección 

valorativa ya que lo más interesante de estas narraciones es la evaluación y la moraleja 

que enuncia Reagan al final de cada relato. Aquí retomamos dos narraciones que 

consideramos tienen como función la construcción de la credibilidad de ciertos temas del 

discurso. En cierta forma funcionan como los argumentos de autoridad, es decir dan más 

credibilidad al discurso pero tienen la estructura de una narración y su función como hemos 

explicado es más pragmática. 

Además, como ya habíamos señalado un análisis narrativo puede fac1liar la explicación de 

las características ideológicas, porque la 1deologia. al pretender sustentar relaciones de 

dominación y al hacerlas aparecer como legitimas, tiende a asumir una forma narrativa. En 

los relatos se cuentan historias que glorifican a quienes están en el poder y pretenden 

justificar el status quo. 

=uo/bid p .. 
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Después de hablar sobre la situación de la 1gles1a en N1ccragua y de haber insertado una 

cita del Cardenal Obando y Bravo, Reagan incluye la siguiente narración ejemplificadora. 

Siguiendo el esquema de Toulmtn encontramos los s1gu1entes elementos: 

Datos ,... --------------------------------------------.Tesis 
This government 1s totalitanan: we are dealing 

w1th an enemy of the church 

El hase del pastor Baltodano 
- Evangelical pastor Prudenc10 Baltodano found 
out he was on a sandinista hit tist when an army 
patrol asked his name "You don't know what we 
do to the evangellcal pastors.- We don't belleve 
in God" they told him. Pastor Baltodano was tied 
to a tree struck in the forehead w1th a nffle butt, 
stabbed in the neck w1th a bayonet final\y, his 
ears were cut off and he was left for dead. "Sea if 
your God will save you", they mocked. Well, God 
did have other plans far Baltodano. He lived to 
tell the world h1s story, to tell 1t, among other 
places, right here 1n the Wh1te House. 

Este relato es una narración dla1óg1ca o polifónica ya que no solo aparece el narrador sino 

también a través del discurso directo hace aparecer la voz de los sandinistas en un diálogo 

con el pastor Baltodano. En este caso la narración sirve como una ejemplificación de los 

actos que los sand1n1stas han llevado a cabo en contra de la iglesia. Su eficacia 

argumentativa consiste en tratar de llevar al alocutor no solo a la creencia de que los 

sandinistas son enemigos de ta iglesia, sino también a repudiar sus actos y, por lo tanto, 

actuar en contra de ellos. Este recurso muestra un claro manejo ideológico ya que al utilizar 

la narración Reagan opta por una argumentación parecida a la que ut1llzamos con los 

niños, por ejemplo, "ella es mala", "porque el otro día cuando.. .".En lugar de proporcionar 

datos que puedan ser venficables o que tengan una sohdez, se opta por la narración. 

Las otras narraciones que aparecen en el texto es la de la histona de los sandinistas, la 

historia de lo que pasó en una votación similar en tiempos de Harry Truman y lo que la Sra. 

Boolh Luce narra en relación a una situación similar. 
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Retomemos la narración donde habla de Harry Truman 

!;!---------------------------------------------------~ 

La doctrina Truman 
- Forty years ago 
- republicans and Democrats Joined together 

behind the Truman Doctrine 
- lt must be our policy 
- Harry Truman declarad 
- to support peoples struggling to preserve their freedom 
- under that doctrine, Congress, sent aid to Greece 
- just in time to save that country from the 

closing gnp of a Communist tyranny 
- We saved freedom in Greece then 
- and with the same bipartisan spirit 

we can save fteedom in 
Nicaragua today. 

Esta es una argumentación por analogía. La narración sirve como ejemplo de lo que los 

miembros del Congreso decidieron, hace cuarenta años, en lo que Reagan consideraba 

una situación similar a la que en ese momento estaba enfrentando el Congreso. Su eficacia 

reside en el hecho de hacer hacer y no solo hacer creer. Es decir, permite hacer del 

pasado un buen ejemplo que debe ser imitado. 

Las operaciones de localización temporal y espacia1 2 º1 

Las esquematizaciones no solamente son producidas dentro de situaciones determinadas, 

sino también sitúan en el espacio y el tiempo a los actores y a los acontecrrnientos que 

esquematizan. De ahí que en la argumentación sea necesario distinguir la de1x1s discursiva 

Yo - tu aquí - ahora. A través de dicha deixis es posible distinguir al locutor, al 

destinatario del discurso o auditor, la cronografía y la topografía del discurso. 

::oi Queremos aclarar que en este discurso sólo hemos analizado la parte del Yo- tú. lo temporal y espacial es 
abordado en los otros textos. 
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En el discurso analizado podemos encontrar marcas que nos ayudan a reconstruir dichas 

operaciones. Aunque las huellas del enunciador podrian ser analizadas dentro de las 

operaciones de apropiación, consideramos que no se pueden analizar sin hacer mención al 

tu - al aquí y al ahora -y es por eso que las hemos analizado dentro de las operaciones de 

reperage. 

El siguiente cuadro sintetiza las diferentes marcas de enunciación encontradas en relación 

al locutor en el discurso. 

¡1.1, me'. my= 

R. Reagan 
Presidente de 
los E.U. 

1 must speak to you tonight about a mounting danger 

Yo-enunciador 

2.We,us,our= 
nosotros los 
americanos, 

(nosotros 
inclusivo) 

1 am not talking about American troops 

Let me show you the countries where 

Let me give you a brief history ..... 

we have the words of the sandinistas 

We americans owe them a debt of 
gratitude 

Let us be equally clear about 

to the defensa of our own souther 
frontier 

We are not asking far a single dime ... 

3. We, our= ear1y in our administration 
1 La administración 
í (nosotros) 
/ exclusivo) 

We have sought ·and still seek- a negotiated peace 
We endorsad church·meadiated negociations 
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'4. We, us, our = 
Los miembros.del 

Congreso 

(nosotros 
inclusivo) 

We must make our decision. 

lf we fail, there will be no evading responsability 

history will hold us unacountable ... 

Con relación a este último "nosotros" (miembros del Congreso) quisieramos setíalar que 

posteriormente en el discurso, Reagan no utiliza este "nosotros" y se refiere al Congreso 

como "ellos" cuando habla de la prueba crucial por la que tiene que pasar el Congreso. 

Utiliza una serie de preguntas retóricas en las cuales se distancia de ellos. Por ejemplo: 

"Will they provide the assistance the freedom fighters necd to deal with 
Russtan tanks and gunships· or will they abandon tho democratic 
resistance to its Communist enemy''. 

Posteriormente, se vuelve a indentificar con ellos al hacer un llamado a la votación 

conjunta. Como se puede ver, existe toda una estrategia de cómo presentarse a su 

alocutor. 

¡ 

Los alocutartos del discurso 

Las interpelaciones que a continuación citamos marcan los alocutarios del discurs6 y 

también, en cierta manera, las partes del discurso. 

\You= el pueblo 
norteamericano 

1 must speak to you about a mounting danger 
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Introducción, ubicación de tópicos, 1nformac1ón sobre los aliados de Nicaragua, información 

sobre las intenciones de Managua, la breve historia de los sandinistas y el surgimiento de 

la resistencia democrática. 

'vou= los miembros del 
Congreso 

1 hope Congress wlll reflect deeply upen 
what it is the res1stance is fighting against in 
Nicaragua 

Ask yourselves, what in the world are .... 

Incluye una serie de preguntas retóricas, la aclaración sobre por qué la negociación no es 

la vía factible, la advertencia de que si se equivocan la historia los condenará , el llamado a 

una votación conjunta, una narración ejemplificadora sobre la votación conjunta a la que se 

llegó en el caso de Grecia bajo la Doctrina Truman y otra narración donde cita a Ciare 

Booth Luce. 

You= los ciudadanos My fellow Americans, you know 
where 1 stand. 

1 ask you to do what you have done so often in the 
past. Get in touch w1th your representativas . 

Esta tercera parte incluye la invitación a que se pongan en contacto con sus 

representantes y Jes digan que voten a favor de la ayuda. 202 Expresa de nuevo la 

importancia de la ayuda y se despide de sus alocutarios. 

En relación a sus referentes, es decir la oposición entre el Yo-tú, nosotros-ellos, podríamos 

señalar las siguientes marcas encontradas. 

:u::.EI dlscur.rofiw emffulo 7:1 hrs. an11..•s d1..• la '-otacuin en la Cá111ar, por lo que .su pericrdn d~ que ,;e pusieran en 
contacto con sus Representare ... puede ser solo unforn1a/1S1110. 
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They= los sandinistas 

They= los contrarrevo· 
· Jucionarios 

They= los aliados de 

Nicaragua 

Sinónimos (Operación 8 ) 

the Communists 

the Nicaraguan Communists 

the Communist enemy 

the democratic resistance 

the freedom fighters 

the Soviets 

the Soviets and Cubans 

the e/ements of the intemational terror 

their Soviet mentors 

those using Nicaragua as a santuary 

·They= Jos miembros del the members of the Congress 
¡ congreso 

1 
Las partes en las que no econtramos huellas de enunciación explicitas son el caso de las 

narraciones en las cuales utiliza el pasado histórico. y los casos en los que cita a otras 

personas por ejemplo, cuando dice: "Como señalo el Cardenal Obando ... Nicaragua .. " Dos 

cuestiones quisiéramos enfatizar aquí. Primeramente, el grro en la utilización de las huellas 

de enunciación cuando Reagan en la segunda parte del discurso se distancia de /os 

miembros del Congreso y se refiere a ellos como "they''. Este giro en la selección de las 

huellas de enunciación no es una cuestión ingenua y simple sino que comporta una 
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posición ideológica. Lo que podemos interpretar es que Reagan quiere poner en claro que 

en caso de que los miembros del Congreso no aprueben fa ayuda a la contrarrevolución él 

no compartirá su posición. Esta interpretación es posible, ya que en esta parte específica 

del discurso el interlocutor no esta solamente proporcionando información sobre Nicaragua, 

sus aliados y la contrarrevolución nicaragüense (como cua"ndo si se incluye el en el 

nosotros los miembros del Congreso) sino se dirige explicitamente a los miembros del 

Congreso para expresarles la importancia de la votación. Es más en las lineas siguientes 

de su discurso los interpela directamente "Ask yourselves. what in the worfd are 

Soviets ..••. 

Operaciones de proyección valorativa 

Las clases objeto y los predicados son raramente neutros; ciertos operadores los iluminan, 

los hacen resaltar y les confieren ciertos valores. Esta asignación se da por medio de los 

enunciados axiológicos o evaluativos. 

Esta operaciones de proyección valorativa están íntimamente relacionados con la 

ideología, ya que es a través de las evaluaciones, implícitas o explícitas donde más 

claramente podemos ver las marcas de una cierta ideología. En el caso del discurso de R. 

Reagan esta es una de las operaciones que más aparecen en su producción discursiva. 

Con relación a estas operaciones retomaremos lo que Ducrot y Anscombre señalan en 

relación a la distinción entre informat1v1dad y argumentación. Como ya habíamos señalado, 

su teoría de la argumentatividad se basa en una disparidad entre las informaciones 

transmitidas por un enunciado y sus posibilidades de empleo en una argumentación. Un 

enunciado que señala un hecho H suficiente para justificar una conclusión r no es siempre 

utilizable para argumentar en favor de r. A la inversa, uno puede a veces utilizar en favor 

de r un enunciado que señala un hecho H' que desmiente a r. Por lo que en sus 

investigaciones oponen desde el inicio las dos nociones de informativ1dad y 

argumentatividad. 

El objetivo de sus investigaciones al respecto es llegar a afirmar que la informatividad es un 

hecho secundario en relación a la argumentatividad. Por lo que la intención de describir la 
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realidad no será más que un enmascaramiento de una pretensión más fundamental que es 

hacer presión sobre las opiniones de los demás. ::oo3 

Existe una sene de enunciados en los que aparentemente Reagan está proporcionado 

información o datos sobre las acciones de los sand1n1stas que más que datos o 

informaciones son evaluaciones de dicha información. Es más, a menudo encontrarnos en 

algunos enunciados la presencia de ciertos adverbios de cantidad o cualidad Por ejemplo, 

después de la aclaración de que no es Nicaragua por si sola quien los amenaza. sino 

también aquellos que utilizan a Nicaragua como un santuario para su lucha contra los 

Estados Unidos, Reagan empieza a proporc1onar la 

Nicaragua: 

siguiente 1nformac1ón sobre 

"With an army anda militia of 12 000 men. backed by more than 3 000 
Cuban military advisers. Nicaragua's armed forces are the Jargest 
Central America has even seen.''204 

La inclusión de estos "datos" más que proporcionar 1nformac1ón tmphcan una 

argumentación, tiene como mira el hacer creer al aud1tono que Nicaragua es un país 

completamente militarizado Y continua proporcionando ''información''· 

"The Nicaraguan military machines is more powerful than all its 
neighbors combinad.'' 

Para que sus argumentos tengan más fuerza y más credibilidad empieza a proporcionar 

los siguientes '"datos": 

.. Now. let me show you the countries in Central America where 
weapons supplied by Nicaraguan Communist have been found: 
Honduras. Costa Rica, El Salvador, Guatemala. •• 205 

Es decir, no es solamente el hecho de que. de acuerdo a Reagan, las fuerzas armadas de 

Nicaragua sean las más grandes en Centroaménca lo que representa un peligro sino el 

hecho de que Nicaragua exporte sus armas. Y las evaluaciones continúan: 

=u1 Ducro1. o , "P cu 

=':ME.,·ta 1nfonnacu'm ha sido rebatida por algunos 1rwes11gadores. Por ejemplo existen cifra.o; proporcionadas por 
el prvpto Departamento de E.o;tado de los E<:tados [/nidos, citado en el :\1ew }Qrk Times. rnar:o JO. 1985, donde las 
faer:a.\" paranul/lares de El Salwulor y Guatemala rebozan las de ,\.'1cnra>,.rua. 

:.v~CuestuJn que fa .·ldmm1strnc16n Reagan nunca pudo demostrar. 
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"Radlcals frorn Panama· to the south· have been trained in Nicaragua."' 

Todos los argumentos anteriores sirven como antecedente para el siguiente enunciado: 

"But the sandinistas rcvolutionary reach extends well beyond their 

immediate neighbors in South America and the Caribbean". 

Posteriormente continua con enunciados que aparentemente son informaciones pero en 

realidad funcionan corno acusaciones: 

"The Nicaraguan communists have provided support in the fonn of 
military training, safe haven, communicatlons, false documents, safe 
transit and sometimes weapons to radicals from the following 
countries: Colombia, Ecuador,Brazil, Chile, Argentina, Uruguay and the 
Oominican Republic".206 

Las acusaciones son complementadas por el siguiente argumento el cual esté señalado 

por un énfasis: 

"Even that is not all for there was an old communist slogan that the 
Sandinistas have made clear they honor: the road to vlctory goes 
through Mexico." 

Con lo anterior Reagan quiere hacer creer a su auditorio que el alcance sandinista puede 

llegar a toda América Latina. 

A partir de esta inforrnac1ón Reagan empieza a presentar una serie de evaluaciones que 

tienen como finalidad presentar a su aud1tono a una Nicaragua totalitaria, autoritaria, 

violadora de los derechos humanos 

Asi empieza esta larga sene de evaluaciones· 

"'To begin with the Sandinistas have revol(ed the civil liberties of the 
Nicaraguan people, depriving them of any legal right to speak, to 
publlsh, to assemble or to worship freely••. 

Y pasa a dar una ejemplificación de dichas violaciones· 

'"lndependent newspapers have been shut down. There is no longer any 
independent labor movement in Nicaragua nor any right to strike ... 

::'""Al dla s1}ifll11..•nte '1c la i•nu.uun de e.sie d1M:Ur5o. el .Vcw i·ork Timc.s publicó una .sene de aclaraciones sobre lo 
que Rengan habia 1nfilrmadu Enlrc ellas una del gobierno brns1letlo que desconocía la supuesta mrervención del 
!)andm1.srno cn su pai..,·. En\•10-·U!o 5 . .\'Um.58. abril dc 1986. ln.s11ru10 h1 ... 1ó,-1co Centrocvner1cU1To .• \Janagua. ,\licara,KUa. 
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Después dirige sus evaluaciones a dos áreas muy conflictivas: la religión y las etnias. 

"Like Communists governrnents everyvvhere. the Sandinistas have 
launched assaults against ethnic and religious groups." 

Así también afirma lo s1gu1ente: 

"The capital's only synagogue was desecrated and fire-bombed- the 
entlre jewish community torced to flee Nicaragua."2º7 

Posteriormente hace otra evaluación que tiene que ver con un problema que preocupa 

específicamente al pueblo americano (por el ser el país que mayor consumo tiene) y a la 

humanidad en general -el tráfico de drogas: 
00The sandinistas have been involved themselves in the intemational 
drug trade". 

Y pasa a un apartado donde interpela directamente los padres amencanos: 

"1 know every American parent concemed about the drug problem will 
be outrage to leam that top Nicaraguan Govemment officials are deeply 
involved in drug trafficking·•. 

utiliza una fotografía. según él, como evidencia de lo anterionnenta dicho (pero en ta 

fotografía no se ve lo que está cargando): 

"'this picture, secrctly taken ata military airfield outside Managua. shows 
Federico Vaughn, a top aide to one of the nine comrnandantes who rule 
Nicaragua,loading an aircraft with illegal nan:otics. bound for the Unlted 
States. 208

" 

Pero por si todo esto no fuera poco también los considera responsables de lo que acontece 

en la región como se puede observar en el siguiente enunciado: 

º"The sandinistas not only sponsor terror in El Salvador. Costa Rica, 
Guatemala ar.d Honduras"' 

y ejemplifica lo anterior con la siguiente información: 

~0 • Orra de /a.<; aclaracumes que facron pub/1cadas en el .\'L"'w 1·ork Times el / 7 de 1'UU-:o de 1986 fae una no/a 
donde el Rabmo Ba/faur Br1ckcr Je la Sma_r:oga Libre Stephen.· 1Vise, declaró que las mve.n1gac1ones de la comunidad 
judía no revelaron la :i:upue.da reprT!'s1ón ccmlrn la camun1dad1udia-mcaragticn.se denunciada por Rcagun. Envio, JbiJ. p. 
Ja 

:ne !.A cam1.dim que contrula el trafico 1/egal de droga.,· ,/escilflcd la acusación del Prestden1e Reagan con/ra 
Tomás Borge y otros d1rlgen1es .'iflnd1nista.'i Po,. lr4fico de managuana constatando que la comisión no lenta nmgua 
1nji:Jnnac1ón al respeclo.Eno.·w. /bid. 
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••terror that Jed last summer to the murder of four U.S. marines in a cafe 
In Salvador'• 

Es decir que de acuerdo a Reagan, Jos sandinistas son los causantes de la muerte de esos 

marines. Y continua; ·they provide a santucary for terror y ejemplifica con lo siguiente: 

ltaly has charged Nicaragua with harboring their worst terrorist, The Red 
Brigadas ... 

Y termina el listado de valoraciones con /a siguiente evaluación: 

.. No, there seems to be no crime to which the Sandinistas will not stoop
this is an outlaw regime". 

Esta manera de presentar los hechos está claramente ligada al funcionamiento de la 

ideología. El compromiso del sujeto con su posición ideológica, que uno frecuentemente 

juzga de pasional, se expresa por la valoración de ciertos temas. 

Las modalizaciones deónticas. 

Otro de Jos mecanismos que, de acuerdo a nuestro criterio. tienen que ver can las 

operaciones de proyección valorativa es el uso de enunciados con moda/izaciones 

deónticas. Consideramos que esta manera de presentar la información impone ciertos 

valores y no da cabida a otra opción, sino que tiene que ser así. 

Así tenemos varios enunciados donde aparecen este tipo de modalizaciones· 

'"I must speak to you tonight about a mounting danger in Central 
America that threatens tho sccurity of the United States•• . 

.. For our own security the Unitcd States !!!!!§.! deny thc Soviet Union a 
beachhead in North America·• . 

.. This is not sorne narrow partisan issue; it is a national security issue. 
an issue on which we must act not as Republicans, not as Democrats, 
but as Americans". 

Todos estos enunciados presentan ciertas acciones que tienen que ser tomadas; no son 

opciones, sino obligaciones. 
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Las narraciones históricas. 

Si bien ya habíamos analizado la función de las narraciones dentro de las operaciones de 

composición consideramos importante incluirlas también aquí debido al componente 

evaluativo que encontramos en algunas de en ellas. 

De acuerdo al esquema de la superestructura narrativa de Van D1jk209 lo que más nos ha 

llamado la atención de dichos relatos son las evaluaciones y la moraleja que aparecen al 

final de cada relato. A nuestro parecer. estas narraciones no sólo tienen un rol en la 

creación de la credibilidad del discurso sino también contienen un elemento evaluativo que 

resulta interesante para analizar el carácter 1deológ1co del discurso. 

Retomemos un ejemplo· 

La historia de los sandinistas. 

Esta narración aparece ligada al ingrediente: la naturaleza del régimen sandinista. 

-In 1979, the people of Nicaragua rose up and overthrew a 
corrupt dictatorsh1p 
-At first the revolut1onary teaders promised free elections 
and respect far human rights 
-But among them was an orgarnzation c.alled the Sand1nistas 
-theirs was a Communist organ1zation 
-and their support far the revolut1onary goals was sheer deceit 
-quickly and ruthlessly, they took complete control 
-two months after the revolution the Sandinista leadership met in secret. 
-and in what carne to be known as the "72 hour document" 
described themselves as the vanguard of a revolution that would 
sweep Central Amanea and finally the world 

-their true enemy. they declared: the United States 
-rather than make this document publlc, they followed the advice of 
Fidel Castro 

-who told them to put en a facade of democracy 
-while Castro viewed the democratic elements with contempt 
-he urged his Nicaraguan friends to keep sorne of them in their coalltion in minor 
pasts -as window dressing to dece1ve the West 

-that way Castra sa1d you can have your revolution 
-and the Americans will pay far it 
-and we did pay for it 

::
09 1 an cll)k. 1'. LA c1t!ncur del texlo. Paidos.Darcelona. 1980. 
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Este relato nos parece fundamental porque ahí vernos dos de las operaciones que nos 

interesa rescatar. Por un lado, cómo es que a través de ir proporcionando "datos" mas bten 

va dando su propia interpretación de Ja historia por medio de ciertas evaluaciones. Es 

decir, los enunciados no sólo tienen la función de informar sino que implican en si 

evaluaciones y por lo tanto tienen una carélcter argumentativo e 1deo\óg1co. Esta narración 

ademas de presentar una visión de la historia. que es acorde a los intereses de Reagan y a 

la verosimilitud que quiere construir. y no necesariamente apegada a los hechos ''reales'', 

es utilizada para llegar a la conclusión de que esa revolución ha significado un costo muy 

alto para ellos. En cierta manera culpa a su antecesor de las consecuencias que ahora 

están viviendo y a la vez deja entrever que el ha tenido una actitud diferente. 

La narración de Ciare Booth Luce. 

Esta narración aparece casi al final del discurso cuando habla de la Doctrina Truman y 

justo ántes de hacer su peroración. 

- In considering this crisis Mrs. Luce said 
- "my mind goes back. to a similar moment in 
our history. 

- back to the fist years after Cuba had fallen 
to Fidel. 

- one day during those years 
- 1 had lunch at the White House 
- with a man 1 had known since he was a boy 

John F. Kennedy. 
- Mr. President 1 said 
- no matter how exaltad or great a man may be 
- history will have time to give him no more 

than ene sentence 
- George Washington- he founded our country 
- Abraham Lincoln- he freed the staves and 

preservad the unían 
- Wiston Churchill- he saved Europa 
- "And wtiat Ciare. John Kennedy said 
- do you believe my sentence will be 
- "Mr. President, she answered 
- "your sentence w1\l be that you stopped 

the Communist-
- or that you did not 
- tragically .John Kennedy never had a chance 
to decide which that would be 

- Now, leaders of our own time must do so 
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Esta narración es más compleja ya que continuamente mezcla el discurso indirecto con el 

directo. En ella hace alusión, a través de Ja voz de Ciare Booth Luce. a datos históricos que 

están anclados en ciertos preconstu1dos políticos: John F. Kennedy, la crisis que la 

revolución cubana causó. Pero lo que consideramos más interesante es la moraleja y la 

evaluación que presenta. La evaluación pone a los aJocurores en una situación en la que 

tienen que actuar ya que de acuerdo a Reagan, a él, como presidente de los Estados 

Unidos, y al pueblo amerrcano /es toca detener el comunismo en América Latina y darle un 

nuevo curso a la historia 

El uso de las palabras de choque. 

Otra cuestión es tiene que ver con las operaciones de evaluación es la forma como 

construye su referente "los sandinistas". Aquí encontramos la utilización de un sin número 

de palabras "de choque", que en sí son evaluaciones o va/oraciones que Reagan lfeva a 

cabo. Son palabras que debido a su fuerte connotación, producen un algo efecto incitativo. 

Tenemos como ejemplo, las palabras: communlsts (que en este texto aparece por lo 

menos veinte veces), totalitarlan. cancer. threat, enemy,, que por lo general son 

asignadas a los sandinistas y que contienen una va/oración negativa. Mientras que en la 

construcción de su referente "los contras" encontramos una valoración positrva. ellos son 

'"the freedom fighters", "the democratic resistance, "the resistance00
• 

Breve interpretación. 

Como hemos mostrado en el análisis en este discurso encontramos varias estrategias 

argumentativas a través de las cuales uno puede interpretar el carácter ideológico del texto. 

Hemos señalado cómo a través de la narración e1emplificadora Reagan rmpane su visión 

de la historia de ros sandinistas. En las operaciones de proyección va/orativa encontramos 

varias estrategias que también estan ligadas a la movilización del sentido al servicio de la 

visión que Reagan trata de imponer sobre Nicaragua y sobre los sandirnstas. Así 

encontramos, por e1emplo, toda fa serie de "datos" que proporciona como "evidencias" de 

que Nicaragua era el país más armado en Centroamérica. Esta forma argumentativa 

expresa una posición ideológica ba10 la forma de la evidencia. Tambjén las narraciones en 
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las que la moraleJa o evaluación corresponde a una cierta interpretación ideológica de los 

hechos. 

En términos generales podemos afirmar que la estrategia argumentativa de Reagan 

consiste no en presentar argumentos lógicos y sólidamente construidos, sino más bien en 

la utilización de la irania, de la narración ejempl1ficadora, la ccinstrucción ideológica de su 

referente, el uso de dicotomías, de argumentos tipo causa--efecto. de palabras de choque, 

argumentos de autoridad y de preguntas retóricas. 

3.2. EL DISCURSO DEL 24 DE JUNIO DE 1986. 

Lo que a continuación presentamos son los resultados del análisis argumentativo del 

discurso del 24 de junio de 1986. La presentación se hace en el mismo orden que en 

discurso anterior y siguiendo el macro esquema teórico-metodológico de Grize. Como ya 

habíamos señalado, este analisis no se presenta con el detalle y ta profundidad que el 

anterior. El criterio adoptado fue mostrar la utilización de algunas operaciones que nos 

llamaron la atención y que marcan un contraste con el discurso que analizamos en el 

capitulo antenor (marzo 16 de 1986). 

Siguiendo de nuevo nuestro esquema metodológico. antes de pasar al análisis del discurso 

titulado 'Why democracy matters in Central America", emitido et 24 de junio de 1986 desde 

la Casa Blanca y difundido a toda la Unión Americana a través de la red televisiva de los 

Estados Unidos, presentaremos un breve análisis de la coyuntura mencionando algunos 

datos en relación a la situación politica en la que fue emitido dicho discurso. 

3.2.1. Aná1isls de la coyuntura política. 

Después de la votación en el Congreso del 20 de marzo en la que se reehazó la ayuda a ta 

"contra", Reagan 1n1ció una sene de acciones para convencer a los diputados de que se 

pronunciaran a favor de la ayuda en la próxima votación. Entre ellas podemos mencionar, 

por ejemplo, sus diferentes discursos emitidos en tos actos politices en apoyo a \os 

aspirantes republicanos a senadores. las diferentes reuniones que sostuvo en la Casa 

Blanca, tanto con los lideres de la oposición como con hombres de negocios y con los 

representantes de la contrarrevolución. 
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El 26 de marzo se llevó a cabo un operativo sand1rnsta que "supuestamente" incursionó en 

territorio hondureño. Aunque este incidente nunca pudo ser aclarado, Reagan lo ut1hzó 

como munición en 1a lucha para obtener ayuda para los "contras". Este hecho también 

influyó para lograr la aprobación de la ayuda por parte del Senado, luego de que los 

esfuerzos de Reagan habian sido rechazados en la carnara de Diputados una semana 

antes. Lo que en esa ocasión votaron Jos diputados fue que en caso de que la votación 

fuera a favor de la ayuda, el desembolso de ésta se congelaría durante 90 di as. 

De abril 5 al 7 se celebró una Reunión de Contadora en Panamá, los países que la 

integraron se distanciaron de la formulación de Caraballeda y p1dieron a Nicaragua que 

firmara el acta modificada del 7 de septiembre de 1985, sin exigir de los Estados Unidos el 

cese de la agresión y el inicio de las negociaciones bilaterales con Nicaragua. 

El 14 de abril Estados Unidos atacó militarmente a L1b1a. Este hecho. contranamente a las 

expectativas de algunos analistas. aumentó la populandad de Reagan. Además, dicha 

acción fue utilizada por Reagan en sus posteriores discursos para hacer una analogía 

entre Nicaragua y Libia y entre Kadafi y Ortega. 

En el mes de abril, el Cardenal Miguel Obando y Bravo y el obispo Pablo Vega viajaron a 

Estados Unidos para manifestar indirectamente su apoyo a la campaña de Reagan por los 

100 millones de ayuda. 

O'Neill, el líder de los demócratas, via1ó por América Latina con el propósito de oponerse a 

la política de la administración Reagan y buscar el apoyo latinoamericano a la 

contrapropuesta de su partido: oposición clara a los 1 00 millones y la necesidad de 

presionar a los sandinistas, dejando a un lado el espíritu de Caraba\leda 

A instancias del Ejecutivo norteamericano, los principales líderes de la "contra" Adolfo 

Calero, Arturo Cruz y Alfonso Rebelo se reunieron en Miami a finales de mayo. Reagan los 

presionó para que arreglaran sus diferencias y aparecieran con una nueva fachada 

democrática. Dicha visita coincidió con un momento importante del debate sobre la ayuda 

antisandinista en el Congreso. 

El 8 de mayo tomó posesión el nuevo presidente de Costa Rica; Osear Arias. Este cambio 

presidencial fue de gran trascendencia porque Arias fue el impulsor de la firma del Tratado 

de Esquipulas. 
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En mayo 24-25 se llevó a cabo la reunión de presidentes centroamericanos en Esquipulas 

(Guatemala), ahi se dec1d1ó posponer la firma del Acta de Contadora prevista para el 6 de 

junio. En efecto con un Acta firmada y avalada por vanos países /at1noamencanos y sobre 

todo por los centroamericanos. particularmente. Honduras y Costa Rica, en cuyos 

territorios operaba la "contra", hubiese sido prácticamente impensable la aprobacrón de la 

ayuda a los reoeldes nicaraguenses 

Otro factor importante a considerar es que !as elecciones para renovar los mrembros de la 

Cámara de Representantes estaban muy cercanas (las votacrones se llevarían a cabo a 

principios de noviembre). Por Jo tanto, vanos diputados y senadores sentian que debían de 

apoyar al ejecutivo ya que de lo contrario eso repercutiría en las futuras votaciones para 

renovar representantes. Es más el presrdente estuvo presionando a algunos legisladores 

con el retiro de los fondos federales de sus distritos electorales. Esto en tiempos 

electorales tuvo un gran srgnificado político ya que dichos fondos eran necesanos para 

realizar obras en los respectivos distritos 

Entre Jos argumentos que utilizó Reagan para convencer a los legisladores de la votación 

en favor de la ayuda a la "contra", podemos mencionar los siguientes: 

1. Se refrendó el pnncipio de que sólo por la vía de la fuerza se podrían imponer las 

condiciones norteamericanas. 

2. Se subrayó la necesidad de que esto fuera producto de una decisrón consensual 

en aras de lograr la defensa de la segundad y el interés nacional. 

3. Se insistió en que esto sólo se lograria si se contaba con una "contra" unida y lo 

suficientemente armada y equrpada para enfrentar al régimen de Managua 

exitosamente. 

El voto legislativo fue adqu1nendo gran relevancia ya que iba a ser emitido en un momento 

en que la negociación con el Congreso no estaba resultando del todo raed. Después de la 

negativa de O'Neill. líder de la Cámara Baja, a que el presidente compareciera ante los 

representantes para defender su propuesta, Reagan Janzó una persistente política de 

cabildeo mediante discursos televisados y radiados. así como llamadas personales a los 

congresistas, con el fin de convencer a los representantes moderados de ambos partidos 

que anteriormente habían marcado la diferencia en su contra. 
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Otra cuestión que es importante señalar es que los demócratas tenían una propuesta de 

prohibir la ayuda militar por lo menos por otros tres meses. 

3.2.2. Análisis de las operaciones. 

Las operaciones de constitución de objetos. 

En términos generales podríamos afirmar que. con algunos cambios menores, Reagan 

vuelve a hablar fundamentalmente de las mismas clases objeto que en el discurso anterior. 

Sin embargo, es importante señalar que el orden de aparición de las clases objeto es 

diferente. Es decir, en este discurso Reagan sigue una estrategia argumentativa distinta. 

Lo que más distingue este drscurso con el antenor. en relación a estas operaciones es que 

en lugar de hacer surgir en pnmer lugar la clase objeto Nicaragua. como ra clase más 

general y abarcadora, como en el discurso de marzo. esta vez Reagan hace surgir en 

primer término la clase-objeto {Centroamérica}. Así lo plantea al decir que el asunto que lo 

hace dirigirse a sus destinatarios es "the cause of freedom in Central America and the 

national securiy of the United States'" 

Al hacer surgir conjuntamente con la clase-ob1eto {Centroamérica} la clase-objeto 

{seguridad nacional}. Reagan plantea el problema de la seguridad nacional dentro de la 

problemática general de Centroamérica y no solamente de Nicaragua. Esta nueva 

estrategia está presente en todo el discurso y s1 hacemos una revisión del análisis de la 

coyuntura y del interdiscurso. antes presentado. se puede entender mas claramente las 

razones para este cambio de estrategia 

Si bien existe este cambio de estrategia al ubicar la problemática en relación a toda 

Centroamérica, esta clase-objeto está anclada en los mismos preconstruidos que utilizó 

Reagan en el discurso anterior: la ubicación del conflicto en Ja problemática este-oeste, Ja 

ubicación estratégica de Centroaménca para sus intereses vitales, la importancia de la 

seguridad de sus fronteras. 
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Las clases-objeto que aparecen en este discurso son las siguientes: 

o 

Nicaragua 

Op=oposieión COMP= complementación IMP= Implicación 

Como ya señalamos {La libertad en Centroamérica} es la clase-objeto fundamental de la 

que habla Reagan. Esta está unida al problema de {la seguridad nacional de los Estados 

Unidos}. Para construir esta clase-objeto principal de la que habla su discurso necesita 

introducir otras dos más que están subordinadas a las anteriores. Estas son: {Nicaragua} y 

{la resistencia democrática}. Decimos subordinadas en el sentido del orden en que 

aparecen, pero no en su importancia, ya que finalrñente lo que Reagan hace en su 

discurso es desacreditar de nuevo a los sand1nistas y exaltar a Ja res1stencra democrática y 

para eso enmarca el conflicto en un problemática mas general que es la de Centroamérica. 

También, es importante señalar que uno de los ingredientes fundamenta/es de la c/ase

ObJeto Centroamérica es El Salvador. Reagan utiliza un sin número de analogías en 

relación a El Salvador. Obviamente, estas analogías giran en tomo a una valoración 
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positiva; es decir, se retoman solamente aquellas cuestiones que Reagan considera como 

triunfos que los Estados Unidos han logrado en El Salvador. 

{Nicaragua} la e/ase-objeto que en el discurso antenor constituyó la clase-objeto 

fundamental en este discurso esta subordinada a las dos anteriores Sus ingredientes son 

básicamente los mismos que en el discurso anterror. 

{La resistencia democrática} vuelve aparecer como clase-objeto ya que necesariamente 

Reagan tiene que hablar de la res1stenc1a democrática para dar argumentos a favor de la 

ayuda. 

{La votación} surge como clase-objeto ya que Reagan dedica un espacio Importante de 

su discurso a recalcar la importancia de la votación y a explicar lo desastroso que seria si 

la enmienda que los demócratas proponían fuera aceptada. 

Las operaciones de apropiación. 

Aquí, volvemos a encontrar la utilización de argumentos de autoridad. Como habíamos 

señalado Reagan se apoya en este tipo de argumentos para darle más credibilidad a su 

discurso. 

Una estrategia interesante, en este discurso. es la manera en que los argumentos de 

autoridad están interrelacionados con las narraciones ejemplificadoras que aparecen en el 

texto. Es así que, la primera vez que aparece un argumento de autoridad éste está ligado a 

la narración que da inicio propiamente al discurso21º y que tiene que ver con el momento en 

que Hany Truman se enfrentó a una situación que Reagan consideraba análoga a la que él 

estaba enfrentando en ese momento: la decisión de la ayuda a Grecia. Después de hacer 

una narración de como se encontraba el mundo en ese momento cita a Hany Truman. 

Primero narra lo siguiente· 

.. Mr. Truman said that we had come to a time in history when every 
nation would have to choose between two opposing ways of fife. One 
way was based on the wilf of the majority -on free institutions and 
human rights ... 

:::io F./ texto fHnp1e:a con el t•:rord:o y Ja ub1cac1ón de la.<r c/n..,~s ObJeto. desput:; i•11o•ne una expllcacuin de porque 
no pudo en11tir su c/1.u:ur.'>O ante la Ccimara de Representantes. 
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y posteriormente cita textualmente lo siguiente: 

"'The second way of life''. he said, "is based upen the will of a mlnority 
forcibly imposed upen the majority. lt relies upon terror and oppression, 
a controlled press and radio, fixed elections and the suppression of 
personal freedoms. 1 believe, President Truman said, "that it must be the 
policy of the United States to support free peoples who are resisting 
attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures••. 

Como se puede confrontar, la c1ta habla de las dos cuestiones que más interesaban a 

Reagan· a) mostrar que Jas acciones de los sandinistas correspondían a esa segunda vía 

que mencionaba Truman y b) la necesidad de ayudar a aquellos que luchan "contra" las 

minorías.211 Además como ya habiamos señalado en ta utilización de las narraciones 

podemos observar el funcionamiento de la ideologia ya las narraciones glorifican al status 
qua. 

También encontramos una estrategia muy s1m1lar al finalizar el texto cuando Reagan de 

nuevo recurre a la narración y a los argumentos de autondad. Después de enunciar lo 

siguiente: 

"The question befare the House is not only about the freedom of 
Nicaragua and the security of the Uníted States but who we are as a 
people." 

proporciona una serie de argumentos de autoridad que tienen como objetivo poner de 

relieve que la función de Estados Unidos es la de salvaguardar la paz. Así primero cita al 

Presidente Kennedy: 

º'President Kennedy wrote on the day of his death that history had called 
this generation of Amcricans to be ·watchmcn on the walls of wor1d 
freedom". 

Y continúa con otro argumento de autondad:••A Rcpublican Presidente, Abraham 

Lincoln. said much the same thing on the way to his inauguration in 1861". Continua 

situando el lugar y el momento en el que habló· el Hall de la Independencia donde fue 

formulada la Declaración de Independencia. 

:i i /fa.bria que scflular que eso t>.'i" acorde a In \"l.\lón de /?.cagan sobre Sicara.r..run pero que 11n realidad en t!I ca..'fO 
de .\'1c:araKUa la mi noria eran Jos luchadores: por la libertad y no lo:;;: san<i1n1stas. 
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'"He said far more had been achieved in that hall that just American 
independence from Britain. Something pennanent -something 
unalterable- had happened. He callad it: '"Hope to the wor1d fur all futura 
time". 

Retoma lo anterior diciendo que todos: niños. mujeres y hombres están unidos a esos 

eventos en el Hall de Ja Independencia y al reclamo por la dignidad. 

En otra parte importante del discurso. donde quiere convencer a su aud1enc1a de que la 

resistencia democrática tiene apoyo, retoma las palabras de Robert Le1ken. un analista que 

como Reagan menciona en su discurso, "anteriormente tuvo esperanzas en los 

sandinistas'': 2
'

2 

"I have gone to a number of towns in Nicar-agua where J have found that 
tho youth are simply not there.I ask tho parcnts wher-e they've gane, and 
they say, they've gene to join the contr-as". 

También retoma las palabras de el Cardenal Obando con un interés muy particular: poner 

en sus palabras lo que el considera como un veredicto sobre el régimen sandinista. Así 

introduce la cita: ''lndeed the final vercdict has already been written by Cardinal 

Obando himself in the Washington Post. Listen carefully to the Cardinal's words. He 

says: that the sandinista rcgime" 

"is a democratic govemment. legitimately constitutcd, which seeks the 
welfare and peace of the people and enjoys the support of the 
overwhelming majority" 

is not true. To accept this as true, the Cardinal says, 

"is to ignore the mass exodus of the Miskito lndians, the departure of 
thousands of Nicaraguan men and women of every age, profession, 
economic status, and political persuasion. lt is to ignore the most 
terrible violation of freedom of the press and of speech in the history of 
our country, the expufsion of priests and the mass exodus of young 
people eligible fer military service. 

En esta cita Reagan a través de las palabras del Cardenal Obando y Bravo reitera todas 

las acusaciones que él personalmente también ha hecho del regimen sandini~ta. 

:::i: Cumv menciona C"homsJ..-:v. Robert Le1kn en realu/adfae uno d~: los pr1nc1pa/es de la contra y unfavonto 
de los medios ele comun1cacu}n L"J. .VnanJ Chmn.tky, On power and 1dco/ogy. JJ/ack Rose Book.t, Alont~a/, Canadá. 
/987,p. R9. 
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De ra misma manera incluye una cita del presidente de Honduras donde habla del peligro 

que representa Nicaragua para la región. La inclusión de la cita del presidente Azcona 

refuerza lo que habíamos mencionado: el cambio de estrategia en la ubicación del 

problema. 

A diferencia del discurso anterior, en este discurso no encontramos argumentos de 

autoridad a fottion·. es decir, lo que habíamos identificado como argumentos de autoridad 

de sus oponentes. 

Las operaciones de localización temporal y espacial. 

En estas operaciones encontramos un uso particular de los tiempos verbales. En este 

discurso los tiempos verbales siguen una estrategia argumentativa muy precisa: contrastar 

el pasado con el presente; en algunos casos para señalar que el pasado fue mejor (en lo 

que narra sobre la historia de Nicaragua} y en otros para decir que si ayudan a los 

"contras" el presente será mejor. 

Como habíamos mencionado, el cambio de estrategia que mas resalta en este discurso es 

el de Ja ubicación del problema ya no específicamente en Nicaragua sino en Centroamérica 

y también de reconocer ciertos errores, aunque siempre suavizé3ndolos; esta estrategia 

está acompañada por un contraste entre el pasado y el presente. Asi señala lo siguiente: 

.. , ask first fer your help in remembcring· rembembering our history in 
Central America so we can lcam from the mistakes of the past" . 

.. Too often in the past the Unitcd States failed to identify with the 
aspirations of thc pcople of Central Amcrica .... •• 

Acepta que en el pasado cuando los valores democráticos estuvieron en peligro su 

gobierno fue indiferente, pero en el presente la s1tuac1ón ha cambiado "Today however 

with American support. the tide Is tuming in Central America.. Proporciona los 

ejemplos de los entonces recién elegidos gobiernos de El Salvador, Guatemala, Costa Rica 

y Honduras y señala lo que fundamentalmente le interesa: que Nicaragua es la excepción a 

esa nueva oleada democrática: 

"But there•s one tragic, glaring exception to that democratic tide -the 
communist Sandinista govemment in Nicaragua'*. 

177 



Estratégias discursivas 

Posteriormente, pasa a explicar por qué es trág1ca los Estados Unidos les tendieron una 

mano generosa pero los sand1rnstas tenían otra agenda. A diferencia del discurso anterior 

aquí Reagan no proporciona una h1stona detallada Nicaragua y de cómo los sand1nistas 

llegaron al poder, sino más bien pasa a enunciar una larga lista de e1emplos para apoyar 

su afirmación de que "From the very first day, a small clique of communist worked 

steadily to consolidate power and squeezc out their democratic ames" La estrategia 

que utiliza es proporcionar eiemplos de personas, o agrupaciones. que en un principio 

estuvieron con los sandirnstas pero que ahora han sido rechazados o impugnados por 

ellos. Empieza esa lista de ejemplos con los sindicalistas democráticos a los que se les 

dijeron que su derecho a hacer huelgas era ilegal Luego hace mención de que el periódico 

La Prensa fue censurado y cerrado y alude a Violeta Chamorro por ser la viuda del editor 

asesinado y porque formaba parte del pnmer gobierno -aunque luego abandonó su cargo. 

Los demás ejemplos tienen que ver con la Iglesia Católica y el Cardenal Obando y Bravo, 

quien ayudó en las negoc1aciones para que los sandinistas salieran de las prisiones. La 

estrategia que utiliza es una estrategia de juego de tiempos verbales, es decir, confronta, 

de nuevo. el pasado con el presente, para así señalar lo que el considera como 

contradicciones o más bien como pruebas de que los sandinistas traicionaron la revolución 

nicaragüense. 

ACTORES 

Los sindicalistas 

El Periódico La Prensa 

Violeta Chamorro 

El Cardenal Obando y 
Bravo 

PASADO (AYER) 

Combatieron a Somoza 

había inspirado gran parte de 
la revolución Nicaraaüense 
viuda del editor asesinado y 
miembro del gobierno 

negoció la salida de los 
sandinistas de tas prisiones 
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PRESENTE (los sandinistas 
en el er) 

les han negado su derecho 
de huelqa 
ha sido censurado y 
susoendido 
dejó el gobierno y 
revolucionario y empezó la 
lucha por la democracia de 
su oais 
ha sido vilificado como un 
traidor por los hombres que 
avudó a liberar 
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Sigue narrando la historia har::iendo mención de la presencia del personal sovietice y del 

bloque. 

También existe un tratamiento especial del concepto "tiempo" De acuerdo al interés de 

Reagan de lograr que la votación fuera a favor de la "contra" y con la amenaza de la 

enmienda. Reagan concede una importancia fundamental al tiempo Esto se evidencia, por 

ejemplo, en el uso del adverbio "mientras" 

'"The sandinistas will widen and decpen another port while we debate••. 

'"The sandinistas will complete another airstrip while we argue ... 

Lo que es evidente es que a Reagan le preocupaba mucho el tiempo. Si la ayuda no era 

aprobada los "contras" peligraban ya que la firma del Acuerdo de Contadora se acercaba y 

además en las acciones militares la "contra" habian probado su ineficiencia. 

Los alocutarios del discurso. 

Otra de las cuestiones que marcan una diferencia con el discurso del 24 de marzo es que 

en este discurso los alocutarios del discurso son interpelados de diferentes maneras y en 

diferentes partes del discurso. De todos los discursos analizados este es el que más 

interpelaciones213 contiene: en total 8. Estas interpelaciones también marcan las diferentes 

partes o componentes del discurso. 

Reagan inicia su discurso con la interpelación: My fellow citizons, continua can una 

narración eJemplificadora de lo que aconteció en el Congreso hace 40 años -la doctrina 

Truman. Termina esta parte con una analogía entre lo que sucedió en Grecia y Turquía con 

su solicitud de ayuda mrlitar para El Salvador. 

La siguiente interpelación es la de My fellow Americans and Members of the House 

donde les pide a sus interlocutores que recuerden la historia de los Estados Unidos en 

Centroamérica, habla de Nicaragua como la excepción a la oleada democrática en 

Centroamérica y narra parte de su historia, contrasta el pasado con el presente e introduce 

el tema de la resistencia democrStica. 

~ 1 ' c.:11k:arnos aqui la palabra 1nterpclac1ón no en su sentido de demandar una ~p/1cac1ón sino mas bícn de dJng;r la 
palabra a alguien. 
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My friends después de esta interpelación advierte del peligro de que Nicaragua se 

convierta en otra Cuba, proporciona datos sobre la ayuda m111tar que Nicaragua ha recibido 

de Jos soviéticos y advierte del peligra de debatir mientras los sandin1stas siguen 

armándose. 

My friends in the House en este apartado vuelve hablar de la importancra de las fronteras, 

habla de las dudas que tienen algunos de los miembros del Congreso y les proporciona a 

través de argumentos de autondad información para mostrar que la contra s1 tiene apoyo 

del pueblo y pasa a caracterizar a la res1stenc1a democrática. 

My friends in the Congress esta interpelación introduce una parte muy breve del discurso 

donde Reagan habla del peligro que representa Nicaragua para la seguridad de los 

Estados Unidos. 

My friends, aqui habla de la votación y del proyecto que habían propuesto los demócratas 

y de lo erróneo que sería apoyar dicho proyecto. 

My friends in the House of Representativas, aquí interpela directamente a los senadores 

demócratas que en la votación anterior lo apoyaran recurre a una analogía de situación 

similar cuando Harry Truman pidió el apoyo para mandar ayuda a Grecia y Turquía. 

My fellow citizens. members of the House, se despide de su audiencia utilizando las 

mismas frases que siempre usaba. 

Las interpelaciones que a continuación citamos marcan los a/ocutarios del discurso y 

también Ja manera en que Reagan se dirige a ellos. Este es un análisis de Ja deixis en 

relación al tú. 

!My fellow citizens 

1vou= el pueblo 
norteamericano 

The matter that brings me befare you is a 
graveone .•..... 

1 

1 

Sorne of you can remember the world then ... 

180 



Estratégias discursivas 

My fellow Americans and members of the House 

You= el pueblo americano y 1 ask first fer your help in remembering-
los miembros del congreso remembenng our h1story 1n Central America 

Myfriends 
you= los miembros del 
Congreso 

My friends in the House 
we= los miembros de la 
Cámara de representantes 

My friends in the Congress 

we= los miembros del 
Congreso 

Myfriends 

we= los miembros del 
Congreso 

1 

Ask yourselves. what 1n the world are .... 

1 must tell you 1n all seriousness 
Nicaragua is becoming a Soviet base 
every day wh1le we debate and debate-and do 
nothing 

Do we want to be the first elected leaders in 
U.S. history to put our borders at risk? 

can we responsibly ignore the long-terrn 
danger to American interests 

Seven years of broken pledges, betrayals 
and lies have taught us that 

My friends In the House of 
Representativas 

you= los miembros de la 
Fa.mara de representantes 

1 urge you to send a message tomorrow to 
this brava Nlcaraguan and thousands like 
him 
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My fellow citizens, Members: 
of the House 

we= el pueblo americano y /os let us not take the path of least resistance in 
miembros de la Cámara Central America again 

Operaciones de composición. 

Como ya habíamos mencionado, estas operaciones relacionan entre si /as partes de un 

texto: asertos, enunciados, párrafos, etc., asegurando de este modo la coherencia de la 

esquematización. 

Un tipo de proceso que asegura la coherencia es, por ejemplo, la recurrencia de las 

objetos. Esta se puede dar gracias a /as repeticiones y a los diferentes tipos de referencia 

que aparecen en el discurso. 

En comparación con el discurso anterior, aquí /o que resalta son las referencias que utiliza 

en-esta ocasión para construir la e/ase-objeto "la resistencia democrática": 

La resistencia democrática f 
he young men and women of the dernocratic resistan~ 

hase brava young men and women 

he democratic forces 

he anned resistance 

También cuando habla de los lideres de la oposición se refiere a 

eHos de la siguiente manera: 
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~
e true nationalists 

The leaders of the democratic 

resistance ese good men 

En este texto vuelve a aparecer el uso de las repeticiones, que ya habíamos comentado en 

el análisis anterior. En este discurso llama la atención la cantidad de veces que aparece la 

palabra "debate" 

"Nicaragua is becoming a Soviet base every dady that we debate and 
debate and debate- and do nothing'". 

A Soviet training brigade will come to Nicaragua; half will leave and half 
wi11 stay. And we will debate: are they soldiers or cngineers? 

El hecho de que aparezca tanto la palabra debate y que Reagan la utilice reiteradamente 

tiene un objetivo fundamental: mostrar a sus alocutarios que lo único que ganan can debatir 

es darle tiempo a los sandirnstas. 

También, como habiamos señalado. en las operaciones de localización temporal la 

repetición del adverbio "mientras" es también importante, sobretodo cuando este aparece 

unido al sintagma "debatir''. 

"The Sandinistas will widen and deepen another port while we debate" 

Operaciones de proyección valorativa. 

En este discurso más que encontrar enunciados axiológicos que se presentan como simple 

información, encontramos otro tipo de frases que también tienen una carga valorativa. Es 

interesante ver que algunos enunciados aparecen corno predicciones. Esto sucede cuando 

Reagan asigna un valor a algún suceso que podria ocurnr en caso de que no se hiciera lo 

que él aconseja. 

"'You'll see what Nicaragua will look like if we continua to do nothing" 

También esta carga valorativa y en cierto modo emocional es utilizada por Reagan a través 

de la inclusión de ciertas preguntas retóricas. Por ejemplo, cuando se refiere a las dudas 
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que tienen algunos de que en el caso de Nicaragua existe un peligro para la seguridad de 

los Estados Unidos. les dice lo siguiente: 

"What are the consequences for our country if you're wrong?" 

Además un poco antes de la cita anterior les dice: 

"Do we want to be the first elected leaders in U.S. to put our borders at 
risk?"' 

Breve internretac1ón. 

Aunque en general encontramos Jos mismos mecanismos que Reagan utilizó en el discurso 

de marzo. los contenidos son distintos o más bien están estructurados de una manera 

diferente para apoyar fa estrategia que guía todo el discurso: presentar el problema de 

Nicaragua no como un problema aislado sino como parte de la problemática de la región 

Centroamericana. 

En cierta manera podemos afirmar que este discurso es menos retórico que el anterior. El 

discurso de marzo representa el clímax de la "retórica incendiaria" -como algunos 

especialistas la han denominado-. A partir del discurso de junio se ve una cierta 

moderación. Pero probablemente, el momento coyuntural en que es votada la iniciativa y el 

cambio de estrategia en la ubicación del problema, es lo que pudo haber determinado que 

la votación en el Congreso, en este caso. hubrera sido favorable a la Administración 

Reagan. 

3.3. EL DISCURSO DEL 2 DE FEBRERO DE 1988 

Siguiendo el mismo esquema que en los análisis anteriores a continuación resaltaremos 

algunos de los resultados del análisis del texto del 2 de febrero de 1988, titulado "Peace 

and Democracy for Nicaragua•• que fue transmitrdo de la Oficina Oval de la Casa Blanca 

a toda la nación a través de la red de cable y de CONUS Communications. 
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3.3.1.Anál\sis de coyuntura. 

Brevemente expondremos los acontecimientos políticos más importantes que sucedieron 

después del mensaje presidencial c::lel 24 de }unio de 1 986. 

Después del mensaje pres1denc1al la Cámara de Representantes acepta la ayuda a la 

"contra" el 25 de jumo de 1986 y postenormente el 13 de agosto el Senado aprueba la 

ayuda. Lo que en ese momento se aprobó fue que los ··contras" recibirían: 10. una entrega 

de 40 millones de dólares en septiembre. otros 20 millones el 15 de octubre y los 40 

restantes el 15 de febrero de 1987 Estas dos Ultimas entregas estarian su1etas al informe 

del Ejecutivo al Congreso sobre la s1tuac1ón prevaleciente en Nicaragua. Pero es en 

realidad hasta octubre de 1986 que queda oficialmente aceptada la ayuda a los "contras". 

E\ 4 de noviembre de 1986 se \levaron a cabo elecciones en e\ Senada y en la Cámara de 

Representantes. En el Senado la admin1strac1ón Reagan sufrió una derrota ya que perdió 

el control senatonal. 

Además, la situación se agrava a la luz del escándalo de la venta de armas a \ran y el 

desvio de fondos a la "contra"214 que fue dada a conocer el 25 de noviembre. 

El lrangate sirvió para destapar una gran red de operaciones encubiertas en 

Centroamérica, logradas en gran parte grac1as a la transferencia de fondos a la "contra" 

nicaragüense, producto de la venta de armas y que venía siendo e¡ecutada por órdenes 

superiores por el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) con el apoyo de la C\A y de 

diversos oficiales de intehgenc1a norteamericanos. 

La tormenta po\itica que azotó a finales de diciembre de 1986 a la Casa Blanca encontró 

en el programa de respaldo a la "contra". y en general en la estrategia seguida en Centro 

América, una de las estructuras de cimientos más déb1tes. De acuerdo a las 

investigaciones del Departamento de Justicia narteamencano, los grupos antisandinistas 

que canstituian el caballo de batalla de \a adm1nistrac1ón Reagan en su política contra 

Nicaragua, se beneficiaron de las ganancias de \as ventas de armas a lrén que durante 

1986 autorizó el estado mayor de la Casa Blanca. La "contra" se convirtió en la tercera 

:u El tema del /rangatc podr1a ccm.,-ruiur un te1r1a df! 1n\·e.str.~ac.:1i111 P'-Jr :s1 mismo. o.!s por eso que en es.te breve anDlisis 
de coyuntura solo mencionaremos sus repcrcu..~1oncs en la aprobación de la qi."Uda a /ns co,ura.'i. 
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pieza de un controvertido triángulo de operaciones clandestinas. donde Israel jugó de 

intermediario. 

El escándalo vino a estropear los planes de Washington en Centroamérica, en los 

momentos en que la administración contaba con ciertas condiciones para arreciar su 

ofensiva contra el gobierno de Managua, tras haber logrado la aprobación bicameral de 

100 millones de dólares para la "contra" y con ello convertido en política "legal" de Estado 

lo que hasta entonces venian siendo consideradas "acciones encubiertas" Noviembre y 

diciembre eran meses prop1c1os para una nueva escalada de esta ofensiva. Sin embargo, 

súbitamente, en menos de dos semanas las condiciones cambiaron 

Además, en el plano interno la dirigenc1a "contra" sufrió graves crisis s1 bien a pnncipios de 

1987 la UNO y el Bloque Opositor del Sur (BOS) suscribieron en San José el "Acta de 

Compromiso Democrático de la Resistencia Nicaragúense'', que contenía entre otras 

cosas, la definición de lo que sería un gobierno provisional al momento de la victoria 

antisandinista para febrero de 1 987 la "contra" pasaba por su peor cnsis. La salida de 

Arturo Cruz de la cúpula dingencial de la UNO. la ruptura de Femando "El negro" 

Chamorro también con la UNO, las denuncias sobre que Adolfo Calero habria recibido 

fondos tanto de las negociaciones de tas armas con Irán como de otras fuentes y las 

diversas facetas del "lrangate" agudizaron los problemas que desde su integración había 

afrontado la UNO. 

En febrero de 1987, el Presidente Reagan pidió que fueran desbloqueados los 40 millones 

de dólares restantes de la ayuda aprobada en 1986. El Comité de Relaciones Exteriores 

del Senado rechaza la entrega de ese dinero. En marzo la Cámara de Representantes 

congela la entrega de los 40 millones de dólares, hasta que se hiciera una rendición de 

cuentas de partidas anteriores. Pero el 18 de ese mismo mes el Senado. esta vez con 

mayoría demócrata. a pesar de varios intentos de congelar la entrega de la ayuda a los 

"contras", por un estrecho margen aprueba una resolución que autonza la entrega de los 

40 millones de dólares a la "contra" 

El pedido del presidente de una nueva ayuda a los "contras", esta vez de 105 millones de 

dólares, sería discutido hasta septiembre del año en curso, fecha en la que expiraba la 

ayuda concedida. Sin embargo, después de las declaraciones del Coronel Olivar North, 
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ante la comisión que investigaba el lrangate, donde defendió a capa y espada a los 

"luchadores de ta libertad", Reagan anunció que ahora el pedido de ayuda sería de 270 

millones de dólares 

Sin embargo, debido a los acuerdos de Esquipulas 11 firmados el 7 de agosto de 1987, el 

Presidente Reagan no hizo formal su petición de los 270 millones de dólares. aunque el 

Secretario George Shuttz había mencionado dichos planes ante el Congreso. Sin embargo, 

con el pretexto de mantener a los "contras" can alimentos y med1c1nas, la Cámara de 

Representantes votó el 23 de septiembre la asignación de 3.5 millones de dólares de 

asistencia humanitaria para la ''contra" De acuerdo a Jim Wright, líder de la mayoría 

demócrata en el Congreso. esa seria "la última votación de ayuda" a la contrarrevolución. 

La reunión de presidentes centroamericanos realizada en Esqu1pulas, Guatemala, el 6 y 7 

de agosto de 1987 sorprendió v1s1blemente a muchos observadores que esperaban su 

fracaso dada la primera postergación y la oposición de Estados Unidos. En cambio, los 

mandatarios centroamericanos, de manera autónoma, lograron un acuerdo de pnncip10 que 

constituyó un primer paso hacia la solución política del conflicto 

Sin embargo, aún después de tos acuerdos Estados Unidos bloqueó sistemáticamente toda 

iniciativa de pacificación en ta que sus intereses no estuvieran plenamente garantizados: 

señalando que ese era un plan "fatalmente fallido" Esta actitud adoptada tardíamente- ro 

cual señala la presencia de diferencias dentro de la Adm1n1stración, se ubican en la misma 

lógica del plan de paz presentado un dia antes de la cumbre (El Plan Reagan-Wnght), 

cuyos objetivos eran: sabotear la reunión de Esqu1pulas y crear las cond1c1ones propicias 

para lograr la aprobación en el Congreso del nuevo paquete de ayuda a la contra. 

El 5 de octubre de 1987, el ejército sandinista derribó un av1ón de transporte provocando ta 

muerte de tres de los miembros de la tripulación, dos de tos cuales eran ciudadanos 

norteamencanos. La captura del cuarto tripulante. Eugene Hasenfus, y sus subsiguientes 

confesiones, pusieron de manifiesto la existencia de una amplia red ilegal construida con el 

propósito de facilitar armas y otros equipos a los rebeldes nicaragüenses. 

La situación para el Ejecutivo no era nada fácil. Las concesiones del gobierno sandinista, el 

reconocimiento internacional de Arias (Premio Nobel de la Paz) y el entusiasmo de la 

apertura de las primeras negociac1ones, parecieron aumentar el aislamiento intemo y 
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extemo de la política de la Casa Blanca Sin embargo, durante los últimos días de 1967 la 

Casa Blanca puso en marcha una sene de acciones en distintos planos destinadas a 

cambiar el curso de los hechos. En el plano militar, como siempre ocurria en visperas de un 

evento importante. la contra lanzó nuevas ofensivas, destinadas a demostrar que tenía 

vigencia en el campo de batalla A lo cual se agregó, ademas, el valioso concurso del 

sandinista desertor Roger Miranda, quién informó profusamente acerca de los planes de 

crecimiento del ejército sand1rnsta, algunas declaraciones de d1ngentes nicaragüenses, 

particularmente en el caso del ministro de Defensa Humberto Ortega, contribuyeron a 

magnificar el incidente. En el plano político interno aumentaron las presiones sobre el 

Congreso y se logró un éxito de importancia, al obtener, en medio de una resolución 

general de caracter presupuestario y de gran urgencia, la aprobación de una suma 

"puente" de 14.5 millones de dólares que incluía ayuda militar, con el pretexto de que 

serviría para mantener a la contra hasta la reunión de enero en San José y hasta que el 

Congreso decidiera de modo definitivo. 

3.3.2. Análisis de tas operaciones 

Operaciones de constitución de objetos. 

En relación a las operaciones constitutivas de objeto aparecen substancialmente las 

mismas clases objeto que en los discursos anteriores pero al igual que en el texto de junio 

1986 vemos un giro en el orden de la apanción de las clases objeto. 

Este discurso se inicia con una narración ejemplificadora sobre El Salvador. El propio 

Reagan señala que quiere empezar contandoles una historía: "I want to begin tonight by 

telling a story ...... Esta h1stona tiene que ver con El Salvador, con cómo estaba ta situación 

en ese país antes de que Reagan solicitara ayuda para los salvadoreños y con \os 

cambios que se han logrado en dicho pais, a partir de ese entonces. Si bien el discurso se 

inicia con El Salvador a nuestro parecer esa no es la clase-obieto general sino mas bien la 

{la región centroamericana}. Al igual que en el discurso antenor Reagan ubica la 

problemática de Nicaragua con relación a los ciernas paises de ta región y con la seguridad 

nacional de los Estados Unidos. Recordémos que en el momento que Reagan enuncia 
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este dicurso, la región de Centroaménca se encuentra en otra situación como él mismo lo 

expresa: "Today El Salvador, Honduras, Guatemala, as well as Costa Rica choose 

1:heir govemments in free and open democratic elections. lndependent courts protect 

their human righths •... ". 

Corno contraparte de la morale1a que deriva de su narración hace surgir la clase-objeto {El 

gobierno comunista de Nicaragua} y de la misma manera que en tos otros dos discursos 

esta clase-objeto está determinada aspectualmente. es decir, Reagan habla de Nicaragua 

como "a threat that could reverse the democratic tide and plunge the region into a 

cycle of chaos and subvcrsion". 

La siguiente clase que hace aparecer es {La resistencia democrática} Esta clase-objeto 

que siempre está presente en los discursos que hemos analizado, se convierte en la clase 

principal en torno a la cual gira el discurso. Podrfamos afirmar que este discurso tiene 

como ob1et1vo presentar a los "contras" como ta única vía para asegurar la paz y la 

democracia en Nicaragua215 

{La ayuda} o como Reagan la denomina "el paquete de apoyo de los Estados Unidos" es 

otra clase-objeto que aparece. Reagan hace surgir esta clase-objeto para explicar la 

naturaleza de la ayuda y la importancia de su aprobación. 

Acorde a la situación coyuntural, en este discurso Reagan hace surgir una clase-objeto 

nueva, ésta es {la negociación). Si bien el tema de la negociación también está presente 

en los demés discursos, en este surge como una clase-objeto. Esto es entendible ya que 

en el momento en que Reagan emitió su discurso ya se había firmado el Acta de 

Esquipulas 11 y Reagan no quería dar la impresión de que se oponia al acuerdo negociado. 

:u Este giro se puede explicar filcilmcntc p;:>r la situación coyunturnl en la que RQgan solicita la ayuda:. los ncucs:dos 
de Esquipulas ll. 1ns concesiones del gobierno sandinista. la apcnum de las negociaciones etc. Vtase Esfados Unidos. 
PcBpCCtiva Latinoanu:licana. Vol. lJ nUm. J. marzo l9RB. CIDE. Mé.xic.o. 
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Operaciones de apropiación. 

La región 

centroamericana 

La ayuda 

La negociación 

Aquí, como en los otros discursos analizados, también encontramos la presencia de las 

operaciones de apropiación a través de la utilización de los argumentos de autoridad. Si 

bien el uso de estos argumentos es limitado, en comparación con los demás discursos, 

estos vuelven a jugar el papel de dar más credibilidad a sus argumentos. 

Primeramente, cita a una mujer salvadoreña que contestó lo siguiente a las amenazas de 

muerte de los comunistas durante las votaciones para las elecciones: 

ºYou can kill me, you can kill my family, you can kili my neighbora, but 
you cannot kill us all ... 

Este argumento de autoridad refuerza la aseveración de Reagan de que la gente en El 

Salvador, e implícitamente en Nicaragua. quieren ser libres y de que la ayuda que han 

brindado los Estados Unidos a la región ha servido para detener el comunismo. 

Los otros dos argumentos que aparecen son del tipo que c!escribimos ampliamente en el 

discurso de marzo de 1986, estos son los argumentos a fortiori, es decir Jos argumentos 

de sus adversarios. 
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Por ejemplo, cuando asevera que los sand1nistas han acosado y golpeado a los actív1stas 

de los derechos humanos. y los han encerrado en gabinetes de metal, cita las palabras de 

un comandante sandinista: 

"They"re scorpions. they should retum to their hales, or we will crush 
them". 

Como ya anteriormente habiamos señalado la ut1l1zac1ón de este tipo de argumentos tiene 

una gran fuerza incitativa. E1 saber que los propios sandinistas se expresan así de sus 

adversarios puede tener para la audiencia un peso emotivo fuerte. 

Posteriormente, vuelve a citar a un comandante sand1n1sta para darle credibilidad a su 

afirmación de que los sandinistas nunca dejarán el poder por la vía de las elecciones. De 

acuerdo a Reagan esto fue lo que contestó un comandante cuando se le dijo que los 

sandinistas solo tenian el 15% del apoyo popular: 

"'That's ali right. We can hold on to power with only 5%"". 

y refuerza lo anterior al decir que .. thcse are not the words, these are not the actions of 

democratic refonners''. 

No sabemos en que contexto fueron expuestos los argumentos de sus adversarios, sin 

embargo, Reagan los utiliza para darle credibilidad a su discurso. 

Operaciones de composición. 

En relación al uso de los nexos encontramos en este discurso una utilización del conector 

but distinta a la que habiamos explicado en el discurso de marzo {la de introducir un 

posible contra-argumento) En este discurso el conector "pero" tiene diferentes funciones. 

Uno de los usos que nos llamó la atención es el tipo de but que no es exactamente el pero 

de refutación sino más bien un pero que une los enunciados para complementar y a la vez 

calificar la información que le precedía. Por ejemplo. cuando Reagan señala que gracias a 

la ayuda de los Estados Unidos las cosas están cambiando en Centroarr.énca dice: 

lt is a record of success that should make us proud, but the record is as 
yet incomplete. 

En la siguiente cita el conector pero más que contrastar o refutar los enunciados anteriores 

añade información que para Reagan es fundamental: 
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That is the Communist regime in Nicaragua callad the Sandinistas, a 
reglme whose allies range from Communist dictator Fidel Castro of 
Cuba to terrorist~supporter Qadhafi of Lybia. But their most important 
ally is the Soviet Union. 

Después de que termina su narración de la historia de los sandrnistas señala ciertas dudas 

sobre sus promesas y utiliza el conector "pero" para incluir sus propios comentarios sobre 

la información . 

.. Well forgive my skepticism, but 1 kind of feell that every time they start 
making promises ... •• 

Luego aparece el siguiente enunciado: 

'"One may hope they're sincere this time, but it hardly seems wise to 
stake the future of Central America and the national security of the 
Unlted States on it". 

Operaciones de localización espacial y temporal. 

Aquí, volvemos a encontrar una estrategia de utilización de los tiempos verbales. Sin 

embargo, en este discurso lo que se contrasta no es el pasado con el presente sino el 

presente con el futuro. 

Reagan a través de varios enunciados hace ver al Congreso la necesidad de tomar una 

decisión respecto a Nicaragua y utiliza el futuro para tratar de hacerlos ver lo que su 

decisión provocaría en caso de que no se aprobara la ayuda. Es así que en el siguiente 

ejemplo hace evidente Ja cuestión del tiempo 

But our support is needed ~. tomorrow will be too late. 

En realidad para Reagan era fundamental el tiempo ya que con los acuerdos de Esquipulas 

Ja existencia de la contra era cada vez más cuestionada. 

••t will tell you truthtully tonigh: there will be no second chances 
tomorrow. 

Este énfasis en el "mañana " es explicable ya que Reagan sabía muy bien que esa era fa 

última oportunidad que tenía para conseguir ayuda para la contra. 

There's no vote scheduled tomorrow in the Soviet Union on continuad 
assistance to the Sandinistas. 
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Aqui vuelve a su táctica de comparar la ayuda de la Unión Sovietica, que de acuerdo a 

Reagan era incondicional, con /a ayuda que los Estados Unidos daban a la contra. 

Los afocutarios del discurso. 

En este discurso. en comparación con el discurso de iunio de 1986, existen pocas 

interpelaciones a su audiencia El discurso se in1c1a con el tradicional "My tellow 

Americans .. y solamente ya casi al final vuelve a repetir "My tellow Americans•• y un 

párrafo después se dirige a su audiencia diciéndoles '"My friends 00
• 

Operaciones de proyección valorativa. 

En este discurso, como en fas anteriores, gran parte de las opiniones de Reagan son 

expresadas a través de enunciados valorativos o ax1ológicos. En este discurso esa carga 

valorativa se logra a través de ciertas evaluaciones que Reagan hace y que presenta en 

fonna de enunciados condiciona/es y/o predicciones. Reagan señala lo que podría ocurrir 

si no se aprueba la ayuda y pone todo el peso emocional en su audiencia. Por ejemplo, en 

los siguientes enunciados Reagan, en cierta manera, señala lo que ocurriré: 

1f we cut off aid to the freedom fighters !1l!t!! the Sandinistas can go 
back to their old days. 

En el siguiente ejemplo vuelve a hacer una predicción de lo que ocurrira si el Congreso 

rechaza la ayuda· 

lf Congress votes down aid, tho freedom fighters may soon be gene 
and. with them all effective pressure on the Sandinistas. 

El mismo patrón es presentado en el sigwente e1emplo: s1 . entonces 

lf Congress votes tomorrow against aid our assistance will very quickly 
come toan end but Soviet deliveries will not. 

Con este tipo de argumentos Reagan quiere mostrar a su audiencia la 1mportanc1a de fa 

aprobación de la ayuda y en Ja contraparte de la predicción siempre aparecen referencias a 

los soviéticos, al comunismo o totafitansmo. Otro e1emplo es el siguiente . 

.. lt we cut them off, the freedom fighters will soon begin to wither as an 
effective force. Then with the prossure lifted, the Sandinistas will be free 
to continua the consolidation of their totalitarian regine ... •• 
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Este efecto va/orativo o axiológico también es logrado en este discurso a través del uso de 

las preguntas retóricas. 

Imagine what they will do if the pressure is lifted. What will be our 
response as the ranks of the guerrillas in El Salvador. Guatemala. even 
Honduras and unarrned Costa Rica, begin to swell and those fragile 
democracics are rippcd apart by the strain? 

Después de finalizar la mención de los nesgas que conllevarian el no apoyar la ayuda y de 

dejar a su audiencia el peso de la decisión les dice lo siguiente 

Can we as a moral nation. withdraw that commitment now and Jeave 
them at the merey of the Sandinista regime or tum them foreve·r into 
refugees-refugees from the country far which they are making such a 
heroic sacrifica? 

Breve intemretación 

En re/ación a los discursos antes analizados podemos señalar que el discurso del 2 de 

febrero tiene una organización más sencilla y que s1 bien encontramos casi todos los 

mecanismos que en los anteriores, es decir, el uso de /a narración e1empllficadora, los 

argumentos de autoridad, las preguntas retóricas, la función el conector "pero", etc., estos 

no tienen una carga retórica e ideológica tan fuerte. Parece ser que Reagan al saber que 

este era uno de sus últimos discursos que emitiría para conseguir Ja aprobación de la 

ayuda y con el antecedente del lrangate y otros incidentes que mencionamos en el análisis 

de coyuntura, decidió moderar su retórica. 
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CAPITULO IV 

INTERPRETACION Y CONCLUSIONES 

Siguiendo los objetivos fundamentales de esta investigación y los lineamentos 

metodológicos, ya antes expuestos, en esta última fase del análisis creemos necesario 

utilizar los hallazgos del análisis discursivo y relacionarlos con los tópicos del poder y la 

dominación. Consideramos importante mostrar no solamente cómo es que Reagan 

movilizaba la el sentido sino también por qué. Para ello es necesario tomar en cuenta las 

condiciones socio-históricas de la producción de sus discursos y relacionarlas a la 

movilización del sentido y a las relaciones de poder que existían entre los diferentes 

agentes, naciones y alianzas. 

Los analistas políticos y los eruditos siempre buscan las maneras de predecir el 

comportamiento presidencial. Sin embargo, existen pocos intentos de analrzar los discursos 

presidenciales públicos para descubrir lo que es importante para ellos en ténninos de 

valores más que de politicas. y de visiones en lugar de programas. Como señala Stuckey 

"es verdad que la retórica presidencial norteamencana obedece al patriotismo. la unidad 

nacional y el "American way". Pero también es verdad que cada político presenta estos 

símbolos en diferentes maneras y que el entender la presentación y la recepción de estos 

mensajes es importante para entender la politlcas nacionales de los Estados Unidos". :::1te 

Precisamente esta investigación tiene como ob1et1vo mostrar esos valores y visiones y las 

diferentes maneras en que Reagan los presentaba en los discursos de nuestro corpus de 

estudio. 

Para lograr ese objetivo elegimos la metodología del análisis del discurso político, la cual 

nos permitió captar ciertas dimensiones de la realidad social que no son fácilmente 

captables a través de otras técnicas, fundamentalmente, la ideológica y la política. Partamos 

:u; Stuckcy. Mary E.; -iñc Grcat Commurucator?'º en Playmg the Game. Lhe Prcs1den11al Rhetor1c ofRona/d Reagan. 
Pmegcr. Nuc\'a York. 1990. pp. •JS.96 
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también de la idea que la vida politica, se desenvuelve permanentemente en el plano de 

las acciones y del discurso. 

Como Bourdieu ha señalado, el campo político es entre otras cosas, el sitio por excelencia 

en que los agentes buscan formar y transformar sus v1s1ones del mundo y por lo tanto al 

mundo mismo: es el sitio. por excelencia, en el que las palabras son acciones y donde el 

carácter simbólico del poder está en Juego A través de la producción de estogans. 

programas y comentanos de vanos tipos. los agentes en el campo político están 

continuamente involucrados en un trabajo de representación, por medio del cual buscan 

construir e imponer una visión particular del mundo social, y al mismo tiempo buscar la 

movilización del apoyo de aquellos en los que su fuerza depende. 217 

Una pnmera cuestión que queremos señalar es que tos discursos que analizamos son 

discurso ideológicos. en el sentido en que en ellos se manejan valores y representaciones 

que movilizan el sentido para lograr imponer la visión que tiene Reagan sobre Nicaragua, 

sobre el rol de tos contrarrevolucionanos nicaragüenses y en tomo al supuesto peligro que 

represente Nicaragua para los intereses de segundad de los Estados Unidos. 

Sabemos que en el meollo del debate político sobre Nicaragua se encontraba el objetivo 

de la administración Reagan de eliminar a los sandinistas, pero corno Reagan no estaba 

dispuesto a cargar con el costo de todas las medidas que hubieran sido requendas para 

asegurar este logro -particularmente el uso de las tropas americanas- buscó una respuesta 

intermedia y utilizó la acción encubierta. De ahi. nacieron los rebeldes anti sand1nistas 

La estrategia "contra" se apoyaba en dos premisas implícitas: 1) los contras pueden 

convertirse en una fuerza política y militar verosímil y 2) ellos pueden derrocar a los 

sandinistas del poder a un costo tolerable para el apoyo estadounidense En el 

seguimiento y análisis de los discursos de Reagan observamos que dedicó mucho tiempo y 

espacio para presentar argumentos que lograrán que estas premisas fueran verosímiles. 

Pero esta credibilidad tenía que ser construida con palabras y retórica ya que en sus 

acciones el movimiento "contra" nunca demostró ser eficiente. Fue precisamente en el 

:i 1 Bourdieu. P.: lAnRUaRe and S.l-"mbollc Po"t!''. Cambridge. Polily Prcss. p 26. 
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campo discursivo en el que Reagan puso todos sus esfuerzos para lograr el apoyo paré:I 

sus "luchadores por la libertad" 

A nuestro parecer. el conflicto de Nicaragua es un claro ejemplo de como discurs1vamente 

se pueden construir conflictos. amenazas, guerras. El caso de Nicaragua ejemplifica, de 

una manera excepcional. cómo "la violencia simbólica puede transponer un conflicto social 

y contribuir a su conformac1ón. puede movilizar las energias y part1c1par directamente en el 

desarrollo de opos1c1ones e intervenir para que los diferentes agentes sociales se 

interioricen en el conflicto " 218 

Fueron varios los argumentos que Reagan utilizó para acrecentar la importancia de la 

ayuda a la contrarrevolución, en el capítulo 11 hicimos una presentación de esos 

argumentos, aquí quisiéramos retomar solamente aquellos que ilustren, mas claramente, 

su utilización en los discursos que hemos analizado y el manejo discursivo y politice que se 

hizo de ellos. 

Durante los ocho años que duró la admmistrac1ón Reagan, el tema de Centroamérica, y en 

especifico el de Nicaragua, dominó por varios años las primeras páginas de los dianas, 

coptó casi todas las primeras noticias de los noticieros, fue tema de los mensa1es sabatinos 

por la radio y de una gran cantidad de discursos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos 

masivos del presidente para persuadir a los amencanos de que apoyaran a la "contra", en 

el Congreso encontró una oposición férrea por parte de los demócratas y algunos cuantos 

republicanos. El presidente no podía defraudar ni alterar su compromiso con los "contras", 

por lo que tuvo que dedicar una gran parte de su tiempo, energía y capital político a 

persuadir a los legisladores de que votaran a favor de la ayuda a los "contras" Fueron 

varias las estrategias, argumentos y los recursos que utilizó para lograr el apoyo a la 

contrainsurgencia, pero en general todos estaban destinados a acrecentar la v1srón de que 

Nicaragua representaba un peligro para la seguridad nacronal de los Estados Unidos y 

para la paz en la región Centroamericana 

Consideramos que el famoso argumento de la seguridad nacional es uno de los más 

claros ejemplos de cómo se fue construyendo discursivamente este peligro. El argumento 

~ 11• Cf. Ansart.. P.~ /c/i•oloKin. conjl1ctosy poder. EduonaI Prcnuá. r-.1é.."1co. 198.3. p.9. 
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ha sido utilizado como justrficación para todo un con1unto de acciones. Como señala 

Barnet, este argumento se ha transformado en un mito que tiene que debe ser cuestionado: 

"La seguridad nacional es un con1uro moderno y como cualquier con1uro las palabras 

tienen poder y misteno. En nombre de la segundad nacional, es posible verter amenazas 

contra cualquier cosa y tomar cualquier nesgo, así como exigir no rmporta que sacrificio. 

Allanamientos. rntercepc•ones telefónicas. engaños al Congreso o atentados de asesinato 

contra líderes extranJeros, tales como el caso Watergate o la intervención en Vietnam. han 

sido ordenados en nombre de la segundad nacional".219 Por eso ha sido necesario analizar 

cómo es que este argumento aparecía en los discursos de Reagan. Consideramos que 

Reagan tenía claro lo que señala Barnef, es decir. que es un argumento que se ha 

transformado en un mito y por lo tanto. lo utilizó repetidamente para construir la amenaza 

que, según él, representaba la Nicaragua sandinista y como una de las razones 

fundamenta/es por las que era necesario apoyar a la "contra". 

El manejo del argumento de la segundad nacional no solamente fue utilizado durante la 

administración Reagan para lograr apoyo para las intervenciones ya fueran militares o 

ideológicas. Este forma parte de una pofitica norteamericana. De acuerdo a Barnet 

"Durante cuarenta años. frases como The Russ1ans only understand strenghf, analogías 

históricas The culture of appeasement. y recursos a elementos de temor The Russ1ans are 

coming han sido utilizados en las discusiones sobre la seguridad nacional. Una discusión 

razonada de las opciones al a/canee de fos Estados Unidos, ha sido rehusada porque 

expondría los asombrosos mitos que guían nuestra polít1ca de seguridad nacional". 220 Sin 

embargo, podemos afirmar que en el caso de la política hacia Nicaragua Reagan convirtió 

este argumento en la excusa fundamental de su apoyo a la contrarrevolución 

nicaragüense. Reagan y las figuras centrales de la política externa, constantemente y 

fervorosamente declaraban que Centroamérica era vital para su seguridad nacional "The 

national security of aJI the Americans Is at stake in Central America .... We have a vital 

interest, a moral duty anda solemn resposibility'' (Abril 27, 1983). 

::.•
9 B.'U'TtCt. Richard J.: '"Cha.1Jcnging lllc Mytlis ofNationaJ Sccunt~, .. m Don L. !\lansficld :-· G. J BuckJcy. Eds. Co'!fl1c1 

mAmencan ForeiJ.!n Po/ley. 77:e lssue.r D<.•bated. Englcnood CHUS. N.J ?tcnticc H;:ilf. Inc. 1985. 

::o Ib1b. p. 8!'i 
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Chomsky también ha señalado que, 10 que los Estados Unidos estaban haciendo en 

Centroamérica era "simplemente una expresión tip1ca de los rasgos generales y duraderos 

de su política extenor. Estos rasgos son félcllmente entend1bles en términos de poder 

dentro de los Estados Unidos. Son explicados en Jos archivos secretos de planeación a alto 

nivel, y hasta en el discurso público. sr uno sabe como extraer el contenrdo reaJ de su 

disfraz retórico" 221 Esto es precisamente Jo que hemos tratado de hacer al poner en 

practica el análisis del discurso. Hemos podido identificar que el contenido, de cada uno 

de los mensajes que analizamos es básicamente el mrsmo, como lo señalamos en la 

identificación de las clases Objeto de cada discurso, lo que varia es la estrategia discursiva 

y la retórica utilizada. 

Como ya habiamos mencionado, otra de las estrategias que utilizó Reagan fue fa ubicación 

del conflicto en la confrontación este-oeste_ El gobierno de Estados Unidos se propuso 

hacer de ésta crisis regional, indudablemente gestada durante muchos años y basada en 

la maduración de procesos internos, un elemento clave del conflicto este-oeste, de la 

confrontación con el campo socialista -que en el caso de la adm1nistrac1ón Reagan fue fa 

base de su política exterior- y de convertir su solución en la prrmera demostración de 

efectividad de su línea de contención 

Es indiscutible, que el tema dominante de Ja política extenor de Reagan fue el 

anticomunismo. Este fue el hilo que unia sus discusiones sobre la economía internacional, 

Centroamérica y el control de armas. En sus discursos verificamos su visión de que la 

política exterior es una guerra entre el bien y el mal, con Rona/d Reagan como el Juez para 

deQdir quien se encuentra de qué Jada. 

Lo que mejor hacia Reagan era comunicar los amplios parámetros ideológicos de un 

acontecimiento sin poner mucha atención a los detalles o substancia de las 

interpretaciones alternativas. De ahí que después de sus discursos aparecieran reclamos 

de varias organizaciones o personas a las que se aludía en sus discursos aclarando que lo 

que decía Reagan no era del todo cierto. 222 

:::i Chorn.sky. N.; On Powt!rand l<kulv:._..,,. Black Rose Books. N1..-..v York. 19M7. p.57. 

=== Poi" ejemplo. al día siguiente de fa enusión del discurso del 24 de marzo de 1986. el Sew York nmes publicó una 
serie de aclaraciones sobre lo que R.caga.n había 1nfo~do. Entre ellas una del gobierno brJSiJctlo que dcsconocia la 
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Ya Chomsky en 1987 señalaba que "El con1unto elaborado de mentiras h1sténcas y 

engaños ha llegado a proporciones tan sorprendentes que hasta ha suscitado algün 

comentario de los medios 1nst1tuc1onales. El engaño en esta escala es un fenómeno 

importante y revelador El d1\uv10 de mentiras claramente encubre algunas verdades 

importantes. La primera es que los Estados Urndos se está dedicando, con una 

desesperada intensidad, a conducir a Nicaragua a las manos de la Unión Soviética para 

justificar el ataque estadounidense contra Nicaragua en "defensa propia" La segunda de 

estas verdades simples. es la verdadera razón del ataque, disimulada en el diluvio de 

mentiras, la razón que ya antes discutí, la amenaza del buen e1emplo que debe ser 

extirpado antes de que el "virus" se extienda "infectando" a la región y más 

allá.223 

Caracterización de la producción discursiva de R. Reagan. 

Como ya habíamos mencionado, la producción discursiva del expresidente Reagan no es 

del tipo que funciona básicamente a través de razonamientos lógicos del tipo demostración, 

sino más bien a través de lo que hemos denominado "argumentos virtuales••.. Es una 

producción discursiva donde no encontramos huellas explicitas de mecanismos tipicos de 

los razonamientos lógicos, sino más bien, huellas de una argumentación implícita o virtual, 

la cual es interpretada con referencia a una convivencia socio-cultural.22 .. La manifestación 

de este tipo de producción se lleva a cabo mediante recursos retóricos como lo son el uso 

de la ironía, las preguntas retóricas, la ejemplificación, las palabras de choque, la analogía, 

etc. Consideramos que, en el caso de la producción discursiva de Reagan, la retórica fue 

uno de los pilares fundamentales de su éxito como comunicador, y coma politice, aunque 

también estamos de acuerdo con Stuckey, cuando señala que "la retórica de Reagan no 

fue el único elemento en su éxito político, pero fue claramente uno muy importante" .. 225 

supuesla intcr'\"'cncaón del sanclinismo en su país Envio. Allo 5. Nú.m .. 58. abnl de 19&6, Instituto Histónco 
CcntroaIUCricano. ro..tanagua. Nícarngu.-i. 

m Chomsky. N .. ; op. cit. p. 89 

ll~ Véase al respecto el tc.xto L ~-frgumentallon. Presscs Univcrsnaires de Lyon. l 981 .. 

::j Stuckcy. ~E.; op .. ciL 

200 



Interpretación y conclus1ones 

Si bien en los párrafos anteriores usamos el término retórica esto se debe a que en la 

mayoría de los escritos norteamencanos que hemos consultado los autores utilizan este 

término para refenrse a la persuasión lograda por medio de las palabras. Sin embargo, en 

nuestro cuadro teórico nosotros prefenmos hablar de argumentación Esto se debe a que 

concebimos a la argumentación como una propuesta mas globalizante y de mayor 

profundidad que la retónca ya que analiza no sólo las palabras sino las cadenas de 

razonamiento La retónca está asociada más al manejo de las palabras y de figuras 

retóricas como son la metáfora. la metonimia, etc. 

En relación a las estrategias argumentativas que utiliza Reagan en los discursos 

analizados queremos resaltar una que tiene que ver con la selección y presentación de los 

objetos discursivos. Como ya habíamos comentado los tres discursos analizados presentan 

casi los mismos objetos; en los tres aparecen {Nicaragua} {la resistencia democrática} y {la 

votación de ayuda} Sin embargo, en cada uno de ellos hay una estrategia de presentación 

distinta. En el primer discurso {Nicaragua} es la clase objeto con la que se inicia el 

discurso, sin embargo en los dos postenores es diferente. En el texto del 24 de junio, en el 

caso del 24 de junio, Reagan introduce primero la clase objeto {Centroamerica} y en el 

tercer caso la argumentación se 1n1cia con una narración sobre {El Salvador}. Esta 

estrategia de presentación es adoptada, como ya lo señalamos, al tomar en cuenta el 

momento coyuntural en que son emitidos cada uno de los discursos. 

Una estrategia que es común en la presentación de los objetos es la de introducir a la 

clase objeto {Nicaragua} por medio de una aposición; es decir, por medio de una 

predicación disfrazada. Con esto queremos decir que la presentación de Nicaragua que 

hace Reagan no esta sujeta a discusión ya que de ser cuestionada esto rompería la 

posibilidad de diálogo. Es así que en el discurso del 16 de marzo de 1986 Reagan la 

presenta como: '"A soviet ally on the American mainland only two hour·flying from our 

own borders ... En el discurso del 24 de junio del mismo año como: "one tragic, glaring 

exception to that democratic tide". En el texto del 2 de febrero de 1988: "a threat that 

could reverse the democratic tide and plunge the region into a cycle of chaos and 

subversion". Aqui queremos mostrar que la argumentación está siempre sujeta a la visión 

que Reagan quiere presentar e imponer sobre Nicaragua 
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De las diferentes estrategias, argumentos y mecanismos que encontramos en el corpus 

analizado lo que más nos llamó la atención fue el uso argumentativo de las narraciones 

ejemplificadoras Es interesante como Reagan construye su argumentacrón a través de un 

recurso, tan ingenuo, como lo es la narración eJempllficadora. Estas narraciones tienen la 

función de infenr una sene de 1nformac1ones, no explicitadas y pasar directamente a la 

conclusión o. también, utilizar Ja narración para apoyar la tesis o conclusión. Esto lo 

mostramos a través del esquema básico de anáJ1s1s de Toulm1n Así como tos niños 

argumentan por e1emplo no te quiero porque el otro dia que te pedí que tu ... "Ella es 

mala" porque un día que estábamos en el parque... Reagan argumenta: porque los 

sandinistas en tal ocasión ..... nosotros debemos Como ya lo mostramos en el análisis 

estas narraciones funcionan como los datos de las premisas que propone Reagan. La 

utilización de estas narraciones 1mpl1ca que Reagan considera a su audiencia, de cierta 

manera, como un público ingenuo, un público al que no hay necesidad de presentarle un 

discurso sólidamente argumentado sino más bien un discurso simple en el que le evite el 

pensar o razonar demasiado 

Por lo anterior, consideramos que el análisis nan-ativo es de gran importancia para 

entender la producción discursiva de Reagan. Además como ya habíamos señalado un 

análisis narrativo facilita la explicación de las características ideológicas, porque la 

ideologia. al pretender sustentar relaciones de dominación y al hacerlas aparecer como 

legítimas, tiende a asumir una forma narrativa. En los relatos se cuentan historias que 

glorifican a quienes están en el poder y pretenden justificar el status qua 

También quisiéramos resaltar que s1 bien algunas veces hemos recibido comentarios de 

personas que han señalado que no es necesario un análisis tan detallado para entender la 

producción discursiva de R. Reagan ya que solamente con el sentido común uno puede 

comprenderlo, el análisis realizado nos muestra que esta afirmación no es del todo cierta. 

Una de las conclusiones de este estudio es, precisamente, que a través de un discurso, 

simple a primera vista, Reagan logra incitar a su aud1tono y crear fa credibilidad de su 

discurso a través de una estrategia argumentativa precisa y a a través de la utilización de 

sutiles mecanismos retóricos. Este aparente discurso simple y directo es en si una de sus 

estrategias discursivas. Es aquí donde el análisis del discurso nos sirve para mostrar lo que 
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está entre lineas, es decir. lo que no se afirma pero que está implicado en el discurso. Una 

interpretación critica del discurso nos posibilita ver cómo la ideología se manifiesta a través 

del discurso y cómo el uso de ciertos mecanismos discursivos le confieren un alto valor 

incitativo e ideológico. 

Volviendo al tema de la retórica, podemos afirmar que el discurso de R. Reagan marca un 

claro retorno a la ut1liz.3c1ón de la retórica tradicional; es decir a la utilización de la 

"persuasión por medio de la palabra"ne la cual consiste en la programación estricta de un 

mensa}e. en prever cual forma impactará más al receptor. El cálculo esta por encima de la 

espontaneidad a fin de persuadir a cualquier precio. 227 Programar el mensaje signific.a 

programar la respuesta ajena, o al menos intentarlo. Para ello la retórica, desarrolló, a lo 

largo de los siglos, una serie de recursos hnguísticos como lo son par ejemplo la 

redundancia, las figuras retóricas, etc., que son utilizados para incitar o movilizar a una 

audiencia. Este regreso a la retórica tradicional lo veremos no solamente como un retomo a 

una técnica argumentativa tradicional sino también como un elemento que acompaña el 

retomo a una política tradicional o neoconservadora. 

Mucha gente tiene temor a la retónca ya que, en muchos casos, ésta es utilizada con fines 

de manipulación mas que de convencimiento. En el caso de la retórica utilizada por Ronald 

Reagan su uso tenía, a un nivel supeñic1a\ el del convencimiento, pero a nivel mas 

profundo, uno se puede dar cuenta que era básicamente manipulación. Es por eso que 

mucha gente desconfía de la retórica pres1denc1al. Como señala Stuckey, "para que la 

retórica presidencial se mantenga como honesta es necesario escuchar no solamente las 

palabras, con su alto atractivo sonido patriótico. sino también las interpretaciones que se 

encuentran detrás de ellas, y examinar esas interpretaciones con un oído critico''.226 Es.to 

es precisamente lo que hemos quendo lograr a través del análisis del discurso 

La credibilidad del movimiento contra y la representación de Nicaragua como el elemento 

maligno en el conflicto fue logrado a través del uso de las siguientes técnicas retóricas: 

::r.. Véase. Alfonso Reyes. Lar.:tór1ca. F C.E .. Mé.xico. 19~2. 

=11 C[ Daniel Pneto. 1984-. 

l:8 Sluckcy. op. cit. p. 93 
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1. El uso de palabras de choque. es decir, palabras que debido a su fuerte connotación 

producen un atto efecto incitativo en el aud1tono Ejemplos de estas palabras son los 

términos: "comunistas", "totahtano'', "cáncer'', "amenaza" En todos los textos analizados 

están palabras aparecen re1teradamente y creemos que su objetivo es predisponer al 

auditorio a tener una actitud negativa hacia Nicaragua. En un estudio realizado por el 

Centro Roosevelt. a mediados de 1989, que tenía como ob1et1vo conocer que era lo que 

pensaban los norteamericanos sobre la política de Reagan en América Central una de 

las conclusiones a las que \legan es que el ju1c10 del público estaba fuertemente 

condicionado por el uso de cahficativos "comunista", "socialista•· o "marxista-leninista", 

aunque no podían definir con precisión esos términos. 229 

2. La manipulación de conceptos 1deo\óg1cos como d1cotomias Por ejemplo· democracia vs 

totalitarismo, libertad vs represión. etc. para asociar a los sand1n1stas con la parte de la 

dicotomía considerada como negativa. Este recurso es interesante ya que hace que el 

destinatario se identifique con alguno de los polos de la dicotomía o se está a favor de la 

democracia o se es totalitano, es decir, no existen puntos intermedios. Además estas 

dicotomías están, generalmente, construidas con palabras de choque. 

3. El uso constante de analogías. Por e¡emplo, las diferentes analogías que utiliza para 

exaltar a los "contras": estos a veces aparecen como "The French Resistance", que 

luchó contra los nazis o "The founders of the American mainland". Obviamente estas 

analogías positivas son utilizadas para caracterizar a los "contras" El efecto que se 

busca es que la gente los apoye ya que son tan buenos. vallentes o confiables como los 

héroes a los que hacen alus1ón las analogías. 

4. La utilización de argumentos de autoridad. En el análisis del corpus ya hemos mostrado 

la gran cantidad de argumentos de autoridad que aparecen en los discursos de Reagan. 

Estos argumentos tienen la finalidad de darle más credibilidad a su discurso. Los 

argumentos son seleccionados estratégicamente. Además aparecen también lo que 

hemos denominado argumento de autoridad a fortion·, el caso en el que Reagan utiliza 

los argumentos de sus adversarios para apoyar ciertas afirmaciones que hace. El utilizar 

~~9 et: "Politica Rcagan en Aménca Central. ¡,qué piensan los nortcamcncanos" tc"\ista J>o.•n..,am1enro Propio. Año V. 
No. 40. marzo 1987. 
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citas de su enemigos sacadas completamente de su contexto original es una de las 

tácticas que la Administración Reagan utilizó constantemente contra Nicaragua. Algunas 

de estas manipulaciones de citas han sido denunciadas en el articulo de Wayne S. 

Smith.230 

5. La inclusión de un sin número de preguntas retóricas. donde el destinador en realidad 

no está haciendo una pregunta sino más bien incita a sus destinatarios a estar de 

acuerdo con él. Es decir, son preguntas que no se pueden contestar con la respuesta 

que el orador desea obtener Es impresionante la gran cantidad de preguntas retóricas 

que aparecen en el corpus y estas tienen una carga altamente incitativa. Retomamos un 

ejemplo: 

'"Will we permit the Soviet Union to put a second Cuba. a second Lybia on 
the doorsteps of the United States?'' 

¿Qué norteamericano no reaccionaría ante tales incitaciones? Por supuesto, ningún 

norteamericano quiere una segunda Cuba o una segunda Lybia. Reagan sabe bien esto y 

lo utiliza al hacer una llamado a sus creencias compartidas. 

A manera de conclusión, queremos señalar que ta manera en que el problema de 

Centroamérica y específicamente el de Nicaragua fue tratado por Ja Administración 

Reagan, hizo que el asunto centroarnencano fuese también la prueba de fuego de su 

gobierno. Su cruzada contra el comunismo en Centroaménca no era sino el modo de 

galvanizar una acción civil-religiosa. Se trataba de un asunto relativamente seguro desde el 

punto de vista político: al igual que la mayoría de los problemas de política exterior. 

resultaba demasiado confuso y estaba lo suficientemente lejos como para no poder 

producir un impacto inmediato en la vida de la población. "Lo más importante era que la 

retórica y el patrioterismo, al contrario de lo que sucede en el terreno de la política intenor, 

podrían sustituir al triunfo e incluso presentarse como una política coherente". 231 Asunto 

que esperamos haya quedado demostrado con el análisis efectuado. 

:w \Vaync S. S1rnth, "L1cs about Nicargua'". Forc1gn Pol!Q:.:. No.69. Summer 1987 

!JI Cf. Aguirrc. ?\.1, ?\.fatthc\'•-S. R.; Gu~·n-ns ile bnja mtt•nstdad. Editonal Fundamentos. f'w1adrid. 1989. 
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También queremos señalar que s1 bien hernos asignado al discurso un valor fundamental 

en el logro de los objetivos o fines de Reagan, estamos claros que la lucha no sólo de daba 

a través de la vía discursiva. En los momentos en que se presentaron cada una de las 

iniciativas para ser votadas en el Congreso. cómo lo hemos mostrado en Jos análisis de 

coyuntura, la administración Reagan puso en marcha una sene de canales institucionales 

de negoc1ac1ón que podrían explicar también. en un cierto grado, el éxito o fracaso de las 

iniciativas. 

Para finalizar queremos mencionar que este trabajo se hubiera enriquecido mucho si 

huoiéramos podido realizar un análisis del componente audiovisual de los discursos. Un 

estudio de los gestos, la entonación, los énfasis, las pausas, etc., hubiera complementado 

de manera excepcional el análisis de los discursos escritos. 

206 



-. 

BIBLIOGRAFIA 



Bibliografía 

CAPITULO I 

Ansart, Pierre; Ideología, conflictos y poder, Premia, México 1983. 

Anscambre, J.C., Ducrat, O.; L'argumentation dans la tangue, Bruxelles, Pierre Mardaga, 
1988. 

Oelahaye Yves: La frontiere et le texte, París Payot. 1977. 

---- L'Europe sous le mots, París, Payot, 1979. 

van Oijk, Teun; Macrostructures, Hillsdale, N. J., Erlbaum, 1980. 

Ducrot, O.; Les mots du discourse. Pans, Minuit, 1960. 

Oucrat, O.; "Deux MAIS en francais" en Ungua, No. 43. 1977, 

Oucrot, O.; Les mots du discours. Les Editions de Minuit, París, 1960, 

Ebel, M., Fialé P.; "La situation d'enonciation dans les practiques argumentativas" en 
Langue Franca1se, No. 50, 1981. 

Foucault, M.; "El orden del discurso", Archivo de Fi/osofla, México, Ediciones Populares, 
núm. 4, 1978. 

Galas, B.; ''La fiction manipulatnce" 1n L'argumentation, Presses Universitaires de Lyon, 
1982. 

Giménez, G.; Poder Estado y Discurso, UNAM, México, 1984. 

Giménez, G.; ''Simples apuntes sobre Jos problemas de la argumentación", México, mimeo, 
1984. 

Giménez, G.; "Discusión actual sobre la argumentación", Discurso. Cuadernos de Teoría y 
Análisis, No. 10, C.C.H., UNAM, México, 1989 

Giménez, G.; "En torno al debate interminable sobre el concepto de ideología". La teorla y 
el análisis de las ideologías, SEP. u. de G. COMECSO, México, 1988. 

208 



Bibliografía 

Gutiérrez. S.; ''The rhetorical role of adversatives in wntten d1scourse". en Lenguas para 
Objetivos Espec',lficos, México. Un1vers1dad Aut'.onoma Metropolitana. 1982. 

Gutiérrez S .• Guzmán L., Sefchovich S., ''Técnicas para el análisis del discurso" en Hacia 
una metodología de la reconstrucción. Fundamentos. critica y alternativas a la 
metodo\ogia y técnicas de invest1gac1ón social, Méx1co. ~NAM-Porrúa, 1988. 

Grize, J. B. ''Explicat1on ou seduct1on'' en L'Argumentat1on. Presses Universitaires de Lyon. 
1981 

Grize, J.B.; De la logique a l'argumentation, Geneve, Librairie Droz, 1982. 

Grize, J.B.; Logique et /angage, París, Ophrys, 1990. 

Grize, J.B.; "Quelques opérations d'objet" en Loguique et langage, París, Ophrys, 1990. 

Hamblin,C.L.; Fallacies. Methuen, Londres, 1970. 

Hodge, B. & Kress. W.; Social Semiotics. Polity Press, Cambridge, 1989. 

Maingueneau, Oominique; Nouvel/es Tendances en Analyse de Discours, Hachette, París, 
1987. 

Pecheux, Michel; "Fonnación social, lengua, discurso" en Arte, Sociedad, tdeolog!a, No. 
México, 1978. 

Perelman, Ch.& Olbrechts Tyteca; La nouve/le rhétorique, Editions de L'université de 
Bruxelles, Bruselas, 1976. 

Perelman,Ch; L'empire rhétorique, Uvrin, Paris, 1973. 

Portine, H.; L'argumentation Ecnte. BELC.Hachette/Larousse, París, 1983. 

Shapiro, M.J.; Language and pofiticaf understanding. The politics of discursive practices. 
New Haven, Vale University Press.1981. 

Toulmin, S.; The uses of argument, Cambridge University Press, Cambridge, 1958. 

Toulmin S., Rieke R., and Jan1k A.: An introductfon to reasoning, New York, Macmillan 
Publishing Ca., 1979. 

Vignaux. G., L •argumentation , Libraire Droz, Ginebra. 1978 

Thompson, J. B.; "Language and ideology: a framework far analysis" en The Sociofogical 
Review. Vol. 35, No. 3, Agosto 1986, University of Keele. 

209 



Bibliografía 

Thompson, J.B.; Studies in the theory of ideotogy, Polity Press, Cambridge, 1984. 

Thompson, J.B.; /deo/ogy and modem culture, Polity Press, Cambridge, 1990. 

Thompson, J. B.; Ideología y Cultura Moderna, UAM-Xochimilco, México, 1990. 

Wodak. Ruth; Language, power and ideology. Studies in political discourse, John 
Benjamins Publishing Company, Amsterdam, 1989. 

21.0 



Bibliografía 

CAPITULO ti 

Bode, William; '.'The Reagan Doctrine", Strategic Review. Washington, Winter, 1986. 

Borón, Atila; "La crisis norteamericana y la racionalidad neoconservadora" en La 
administracción Reagan y los límites de la hegemonía norteamencana, Estados 
Unidos-Perspectiva Latinoamericana, N. 9, 1981, CIDE, México. 

Brody, Reed: ¿Quiénes son los contras?, recop1/ac1ón de Femando Escalante G .. 
Excelsior, 15 agosto 1986. 

Castro, Carlos; "La guerra norteamencana contra Centroamérica", en Cartas de polltica 
exten·or Mexicana. Afio VI, Núm. 1, Enero- marzo 1986. 

Chomsky, N.; Turnmg the t1de. U.S. lntervention in Central America and the struggle for 
peace, Bastan, South End Press, 1985. 

Chomsky, N.; On powerand ideology, New York, Black Rose Books, 1987. 

Dieterích, Heinz; "La política estadunidense en Centroamérica", entrevista a Noam 
Chomsky en, Centroamen·ca en la prensa Estadumdense, México, Mex-Sur Editorial, 
1985. 

Emmerich, G.E.; "La difícil gobemab1fidad de las democracias. Un estudios sobre fa 
~Revolución conservadora"'', en el Suplemento Especial de El Día, junio, 1987. 

Escurra, Ana Maria; Agresión Ideológica contra la revolución sandinista, Nuevomar, México, 
1983. 

E.U. Perspectiva Latinoamericana, Vol. 10, Num.7, julio 1985, México. CIDE. 

Ferris, Elizabeth G.; "El movimiento neocanservador y la política exterior norteamericana", 
ReV1sta Mexicana de Cienoas Políticas y Sociales, núm. 104-105, UNAM. México, 
1981. 

Gorostiaga, X.; "¿Cómo pensar hoy a Centroaménca?" en Pensamiento Propio. Año 111. no. 
28-29, Nicaragua, Nov-Dic 1985. 

Hunter, Allen;"Entre bastidores:ideología y organización de la nueva derecha" en Revista 
Mexicana de Sociología, Año XUllNol.XLllJ, 1981, lnst. lnv. Sociales, UNAM, 
México. 

21l. 



Bibliografía 

lnsulza, José Miguel; "La cns1s en Centroamérica y el Caribe y la seguridad de Estados 
Unidos" en La política de Reagan y la cn·sis en Centroamérica. Editorial Universitaria 
Centroamericana, EDUCA, Costa Rica, 1982. 

lnsulza. José Miguel: "Geopolítica e intereses estratégicos en Centroamérica y el Caribe", 
Revista Polémica, No.16. enero-marzo 1985. Costa Rica. 

Kirpatrick, Jeane: "U.S. Secunty in Latín America" en Commentary, enero de 1981. 

Klare, Michael; "Low Jntens1ty Conflict-The New U.S. Strategic Doctrine" en The Nation, 
December 28, 1985. 

Klare, Michael; "Low lntensity Conflict. The U.S. Strategic Doctrine", traducción de Gregario 
Selser, en El Día. México 23- 29 enero 1986. 

Krauthammer, Charles; ''The poverty of realism, the newest challenge to the Reagan 
Doctrine", TheNewRepublic, February 17, 1986. 

Kupperman, R. & Taylor. W.; "Low lntensity Conflict: the Strategic Challange" in Hudson & 
Druzel (eds) AmenCan Defense Annual, 1985-1986, Lexington, Mass., D.C. Heath & 
Company, 1985. 

Maza, Enrique; "Atrás de los contras, una organización criminal cuya raíz llega a la Casa 
Blanca", Revista Proceso No. 548, mayo 4, 1987. 

Muñoz Heraldo; "La política latinoamericana de la administración Reagan: una 
interpretación critica." en Cuadernos Semestrales, Estados Unidos Perspectiva 
Latinoamericana, 1er Semestre 1985, CIDE. México. 

Muro Rodríguez, Mirtha. et al.; Nicaragua y la Revolución Sandinista. Ediciones Pollticas, 
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana. 1984. 

Podheretz. Norman; ''The New American Mayority", Commentary, enero 1981 

Selser, Gregario; "La intensa guerra de baja intensidad. Conceptos, definiciones, objetivos". 
Nueva Sociedad, No.89 mayo-Junio 1987, COPPAL, Venezuela. 

Stuckey, Mary; Playing the game. The pres1dential rheton·c of Ronald Reagan, New York, 
Praeger, 1990. 

Vaky, Viran; "Reagan's Central America Policy: An lsthmus Restored",en Central America, 
Anatomy of the Conflict. Ed. Robert Leiken, Pergamon Press. 1984. 

Vaky, Viren; "Positive containment in Nicaragua", Foreign Pollcy, No. 68, Fati, Washington, 
1987. 

212 



Bibliografía 

Weyrich, Paul; "The New Right: A Special Report" en Conse1Vative Digest, junio 1979. 

213 



Bibliografía 

CAPITULO 111 

Charaudeau, Patrick; Langage et Discours. Elements de semiolinguistique, Hachette, París, 
1~a · 

van Oijk, T.; La ciencia del texto. Paidós, Barcelona, 1980. 

Ducrot, O,; El decir y lo dicho. Polifonía de la enunciación, Paidós, Barcelona, 1986. 

Galas, Bruno,; "La fiction manipulatrice" en L'argumentation,__Presses Universitaires de 
Lyon, 1982. 

Grize, J. B.;"Pour abordar l'etude des structures du discours quotidien'' en Langue 
Franc;aise, No.SO, 1981, Larousse, París. 

Gutiérrez, S.; ''The rhetorical role of adversativas in written discourse", en Revista Lenguas 
para objetivos específicos. No. 7. UAM-xochimilco, 1982. 

Montgomery, M.; "Sorne Aspects of discourse Structure and Cohesion in Selected Science 
Lecturas", Universidad de Birmimgham, tesis de maestría, 1977. 

Portine, H.; "Un récit dans l'argumentation" en la Revista Langue Fram;aise, Larousse. 
Paris, mayo 1981. 

214 



Bibliografía 

CAPITULO IV 

Aguirre, M., Matthews, R.; Guerras de baja intensidad, Editorial Fundamentos, Madrid, 1989 

Ansart, P.; Jdeologfa, conflictos y poder, Editorial Premia, México, 1983. 

Bamet, Richard J.; "Challeging the Myths of National Security'' en Don L. Mansfield y 
G.J.Buckley, Eds. Conflict m Amencan Foreign Policy. The lssues Debated. 
Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall. lnc, 1985. 

Bourdieu, P.; Language and Symbolic Power, Cambridge, Polity Press, 1991. 

Chomsky, N.; On Power and Jdeology, Black Rose Books, Nueva York. 1987. 

Revista Pensamiento Propio "Política Reagan en América Central: ¿qué piensan los 
norteamericanos? . Año V, No. 40, marzo 1987. 

Reyes, Alfonso; La retónca, Fondo de Cultura Económica, México, 1942. 

Stuckey. Mary E.; ''The Great Communicator?" en P/aying the Game, the Presidencial 
Rheton·c of Ronald Reagan, Praeger. Nueva York. 1990. 

Thompson, J. B.; Mass Communication and Moclem Culture, Polity Press, Cambridge, 
1991. 

Vaky, Viran; "Positiva containment in Nicaragua", Foreign Po/icy, No. 68, FAll, Wahington. 



ANEXOS 



THE PAESIDENT 

Central America 
and U.S. Security 

President Reagan 's address 
to the nation 

of Jlarch 16. 1986. 1 

lfy fellow Amencan:1. I mu»t "P<'ªk to 
you tonl,q'ht about a mounun~ d;ui¡.:-er :n 
Central AmencB that thr11u.tt.•ns th11 
secunty o( the t:mted :5tato:~. Th1:1 
danger \.l.'lll not go away; it ,,.,,¡¡ .rruw 
WOJ""9.e, much wonie, ¡f '"""l' fail to t.ake 
act.ion now. I am spt?akmi: nf !'Oicar .. o.,-ua, 
a Soviet ally on t.he Anwncan ma..inia.nd 
only :? hour.s fiyin1r time from our own 
borders. V..'lth O\o"er a b111ion dollar5 in 
Soviet-bloc a.id, the eommun1st. Govern· 
ment o( Sicar:lKUa has launched a 
campa.ign to :1ubvert and topple il..'I 
democratic neighbor.ii. 

Using SiearD.Jltla iu a bil.Se. th•! 
$o1neu, and Cubarui can bec:ome the 
dominant power in the cruc1a..I corridor 
between Sorth and South Amenca. Es· 
tabl.iahed there. they .....;.¡¡ be in a po111-
tion to threaten t.he Pamuna Canal. 
lnterdkt our v1~ Canbb.:>an :H>alanes. 
and, ult.imately, move a.gairuit !'o!exko. 
Should that happen. desperate L<1tin 
people• by the mllllons would begm fle"e
lng north into the <.'1ties of the south .. rn 
Unit.ed States or to wherever sorne hope 
of free.dom remained. 

The U.S. Congress ha..s before ita 

re~=o~0ish~ !~~;~~;r:t~·l~~l-
lion Cor the mort! than 20.000 freedom 
ft,q'htei;s struggling to brin,q' democracy 
lo thetr country and eliminute this com· 
munist mena.ce at its source. But this 
$100 millinn is nOt an additional SlOO 
milUon. We are not asking for a smgle 
dime in new money. We are .u.king only 
lo be pennitted to SWlt.ch a sma.11 plU"t 
o( our present defcnse budget-to the 
defenae of our own southelTI frontier. 

Gathered ln Sicu.n&KUa .üready o.re 
thousanda or Cuban nulit.a.ry ad\o"lsers, 
eonting'@'OUI o( SovieUs a.nd Ea.st Ger· 
man.a, and all the elementa of intenta
tional tel'T'Or-from the PLO [Pa.le11otine 
Liberation Organizat.ion) to It.a.ly's Red 
Brigades. Why a.re they there? Beca.use, 
as Colonel Qadhall ha» publlcly exulted: 
"Nicaragua means a gn!"at ttung, it 
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nwans lightm't Amenca n .. ar !ti! 
bordOo"r.<-f1J.:hlm.: Amttrica al ll..'I 
olourstep." 

F'nr O\lll' •l""'ll llt><:unty, the l'n1tt••l 
O:::tatell mu11t •Ümy the .5uv1et l'ruon :.1 

bt•achhead in !'iurth Amenca. But 1 .. t m~ 
m..¡.il:e one thmg- pl;un. 1 am not t.allnn1or 
about Arnencan t~ps. They :.u'l.' not 
nt>t>ded; they have not be-en reque:1ted. 
The democratlc resistance Oghting tn 
:-ficarawua iit only a.sk.in¡: Amenca for 
thu !lupplic!I and support to s.ave thei.r 
own count.ry frum communism. 

The 4uest1on t.he CongTess of the 
L'n1ted St.ate:1 will now answer is a •Hm· 
ple one: .... ,u we i;nve the Sica.rogua.n 
d11mocratic res1st.oLnce the means to 
recapture thetr tx!tr:iyed n-volut.ion. or 
.... ;11 w.~ tu.rn our backs and urnore t.he 
ma.JiJtnancy in :'ltn.n~a unt.il it sprcads 
and becom11s a mor-t..al threat to the •m· 
tire Sew \Vorld"? V..'ill we perrrut the 
Soviet Union to put. a s("cond Cuba. a 
>Je<."'Ond l..i.bya. nght on the doorstep of 
the Cn1ted State!'I"? 

The Sicarniruan Threat 

How can such a 11mall count.ry po!ie guch 
a great threat."? ..._.el!, it is not Nlcar-.1gua 
alone that threatens us, but those usm¡r 
!'>iic~ as a privileged !W.nCtu;i.ry far 
thdr sll"u¡nrle ~st the United St.3.te:1. 

Thetr tl.rst t.arget is N"icn..rngu.1o1's 
ne1ichbon1. W"ith JU1 a.rmy and militia of 
l!!0,000 men, backed by more than J,l)(JO 
Cuban nulitary ndvisers, Nica..r:iorua's 
Armed Force!'! ;u-e the larife"l Centr.1..1 
A.menea has ev@r s-n. The Si~ 
m1lit.'U'Y madtlne is more powerlul t.hn.n 
ali its neighbors eombined. 

Thi!I map (appear.1 on TV .wreenJ 
~presenUI much of the W e11te1T1 
Hemisphere. Now !et me show you the 
count.n- ut Central Amenca where 
weapons suppUed by Nicaraguan com· 
munhlts ha.ve been found: Hondunu, 
Costa Ric.u. El Salvndor, Guatemala. 
R.ad.lcala f'rom Pa.na.rna to the south have 
been tr:w.ned In Nicaragua. But the San· 
dinlata revo\utionary rew.:h extenda well 

bt•yond tht>il"' 1mml't1iatt> l'lt"l~hbo!°"I. rn 
South Amene:t and the C.u-1bb ... an, the 
:-.:-icar.i.¡,cu.al'I communiiot:t ha'o·e prnv1<10!1j 

=~~~v~"n.t~~:i~r::'n:;~t7c!~~6i!:::t.:a~· 
ment$, :1afe trunslt. and somet1ml'11 
we11puns to r.u1icab from the follu","11' 

C?'~l:.~~~~;:~1~~~~~E~ua~\~º~:~1. 
Domirucan Republk. Evt>n thOlt i,; not 
ali. fur there wa.'I an <>Id commun1>'1t ~11). 
gun that the Sandim,.t~ hav"" made 
clt.>ar thl'y honur: th .. l"'t•ad to Vlctory 
;rüt"S throul(h ~t .. JUCO. 

If m.ap>1. •naust1c>1. :md foct:1 .u-en't 

~r;h~a.~1::::<1~::1~~J:.~~de ;.~~\~t~h~h';~~rU 
;udves. One of tht" h1i.::hest Jevel Sun. 
d.J.l'll!'lta lead"l"'!I wa.:1 .LSkt'd by :m 
A1nl"MC<1.0 malo{11Zlne wh .. tht.>r t.he1r CTlm
muru11t revolution ",11-and I <~uote
''be '-'XP<>rted to El S'°"h:ador. then 
Guatemala, then Hondur.u. and tht"n 
:\feXJco?" Ht" responded, "That i11 one 
historie.al pn•ph~y of Rona..ld Reagan 
that 1s absolutely true.•• 

Well. the So\oiet.s have be.:-n no le!!& 
cn.ndid. A few years .agu, tht>n Soviet 
ForeiKfl. Mlnister Grumyko noted tha.t 
Centnú America WWI "bmling like a 
cauldron" and npe for revolution. In • 
!'ofoseow meeting" in 1983. Soviet Chie( ot 
St.&tf M'.&r.'lhal Ogarkov decLared: "Over 
two <leca.des there was only Cuba in 
Latin America. Toda.y there are 
Nicaragua. Grenada, and a serious 
batt.le ii!; g-oing on in El Salvador." 

But we don't need t.heiT quotes; L'ie 
American forcl.'s who liberated Grenada 
cuptured thousands of documenui tha.t 
demofl.lltrated Soviet !ntent to bnng 
C'Ommunist revolutlon home to the 
\\'e!ltelTI Hcm1sphtorf.!. 

The Sature of the 
Sundiniat.a Reclme 

So, we're clear on the mtenuons of the 
Sll.lldirustas and tho:ie ..,, ho back t.hem. 
Let ua be equally cle¡u- about t.he natw-1! 
of their re~me. To bel{ln with. the San
dinist.as hnve revoklc'd the civil llberties 
of the Sicaraguan people, depnVlnll" 
thP.m of any legal nght to speak. lo pub
lish. to asaemble, or to worship (reely. 
lndependent new!!papers have been shul 
down. There is no long-er any lndepend· 
ent. Labor movement in Sicaragua or any 
right to .strike. As AFL-ClO (American 
FPderation of Labor and Cong"t'e"sa of In· 
dustnal. Or'"g1llliz..ations) leader Lane 
Kirkland has .said. "Si~"s head· 
long rush inlo the towJ..itnnan camp can· 
not be derued-by anyone who has eye!I 
to see." 
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Evani;:eh~·:.i.l poi.-•t.1r 1'r.l<!t'n<·1·• 
Ba.ltod .. no fo1.1r~1:I ""t ;,.. ...... ~ '" ·• - .• r 
di.rusta t11t l:~t .t;h~·r:. ·"' -1r-r-:1y ;>-•! '"' 
.,.ked. hu nam ... ··\·,,u olun : "''" '"" ... h.1t 
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'.1· ... d t<> : •• ,¡ :h•· ··•·1r1•i :-:i-. ,t"r-·-·., ·,.,\ 
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'.\'>u:c• H<>u~·· 
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THE PRESIOENT 

U.S. Securtty lntere9U and the 
Nkaracuan Democratic Re:1i•t..ance 

lt we return for a moment to au.r rnap 
(aee abov111J, it beccnn1u clelU' why ha"·inir 
thia re¡Jime in Ct!ntral A.meric• impenls 
our vital sec:urity lntere11ots. 

Tht'Ou1th this crucial part of the 
Western Hemisphere p-.-e11o almmn hal! 
ou.r foreign trade. more t.han hall ou.r 
import.e of crude oil. ;md a :.\i,gniflclUlt 
¡>Qrtion of the rrúllta.ry 11upplies we 
would have to send to the NATO aill· 
anee in the ev1mt of a crUds. These ~ 
tha chok.epointa where the -a1.ane11 
c:ould be clo-d. 

Cenual Amerlca ls st.ratei;rtc to our 
West.eni aWance. a Cact always undcr· 
stood by forei¡rn enemiea. ln World War 
U. only a few G<!rman U ·boaUI. operat· 
lng from bases 4.000 miles a.way tn Ger· 
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many 1U1d ()C'cupi~ Europt'. 1nflicted 
crippling lo11ose!I on U.S. "lhlppmg right 
otY our s.outhern coaat.. 

Today, Wanaw Pa.ct engin~el"'B are 
building a deep water port. on Sica· 
rJ.gUa's Caribbean coaat, otimila.r to the 
naval base in Cuba Cor Sovlet-built sub· 
m.anntts. They a.Te also con11u·1.u:~g. 
ouulde !'danagi.ia, thie taJ:gest nullt.ary 
a.lrlleld in Cent.ra.l Amenca-sirrular to 
tho.w! ín Cuba. from wh..ich RW'IMian Bear 
bombers patrol the U.S. l!!M.Sl co.11.11t trom 
:-.i.aine to Florida. 

How did this menace to lhe peace 
and secunty or our 1-a.t.in neighboMI and. 
ulumateJy, ourselves 1Juddenly emerge? 
~t me ¡¡ive you a brief hi!Jtory. 

In 1979. the ptM>ple o( !'licnragua 
rose up and overthrew a cornipt die· 
tatonhtp. Al f'int, the revolutiotuu"Y 
leader.i promised fre-e electiona and 

rel!lpect Cor human righta. But among 
them "''as an or¡pniz.oLtion ca11ed the 
::5.u.ndinist.a.B. Thein wa.s a communiat or
pnÍ%.l.Lt~on. and their support. o( the 
n,,voluuonary goal!I was sheer deceil. 
Quickly a.nd ruthle!'<Sly. they took 
complute control. 

Two months !Ll"U!-r the revoJulion. the 
SandinisUL leadeMlhip met in secret IUld. 
in wh.at carne to be known a.a the 
••72-Hour Oocument." describlod them• 
-1ve1' a.ir. t.he "vanguard" o( a revolutlon 
t.hat would sweep Central A.merica.. 
Lat.ln Ame rica. and. finally. the World. 
Their true enemy, they decl~: the 
United S~tes. 

Rather than make thia doo..-ument 
public, they (ollowed the ad.vi.ce of Fidel 
Castro, who told them to pul on a 
facade of democriu::y. \Vhile Cutro 
vtewed t.he democratlc elemenu in 
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flllit;· 
the wor-ld. d1d th" .ud :-top. 

Con.frontE<d ,.111th th1"' emen,"lnl.{ 
thn'•t ... arly in our AJm1m>1tr-at1on. l 
wenT. to Con¡p"'eSl!I and. wnh h1par.t:;.Jn 
nipport. m.an~to>d to o¡:~t nt'lp for_ tht! _ 
ru1uon& :1urroundlng :S1..,ar:i~1a. ::>••m" ,,¡ 
,.0u ITUlY l'"tlm .. rnb ... r tht! m .. p1nni;::- ,,.;+•n .. 
~rohen the people of El SJ.h•ador hnw._•d 
the thre11t.s and ¡.tUn!lro <>Í th,. . .::om· 
munu1t RUeml11u1-1o."'Ll"rnlla:> d~tcd 
and ~upplied (rom :Sil·:1rallUa-a.nd "'ent 
to the polla to volt" dt.><:u11,,·ely fnr 

~:-:=;~ ~~~ ~h~uc~~~t~~"~¡" .. ;~a~I 
But tht.'re was another ÍiiClor- tn" 

communiat.a never counted on. a factnr 
th.at now pronus...s to J.¡'1'-'"' fr..edom a 
S<."<!Ond chance-the freetlom fightcni nf 

Si~~. when the Sand1ni:;.t.as 
betrayed the re'l'olution. many wno hatl 
foul{ht the old Somoui dkt.atur'!ltup htcr· 
ally took to the hdls ami, hke the 
french Re,,ialól.nce th¡¡t fough~ tht" 
:-:Ws. began flghlll\M' the SoV1et·bloc 
communi.su and thell" :-.iic:u-aguan col· 
laboratoi-s. These few have now bt-•<'n 
juint!'d by thousands. 

\\.'ith their biood <4nd cour-.i.~e. thc
!reedom fi¡chteMJ of Nicarul{Ua ha\"E' 
pinned do1.1."TI. the Sandinista a.rmy ami 
booiiht the people oí Centr:il Amenca 
prec1oua time. V.'e Amenc:1.ns owe them 
a debt o( grnt.itude. ln ht-lpin~ to thwart 
the Sanrlinista.!! a.nd their So,.·H~t m .. n. 

~~e:~~~~~~;;; ~~~i;;bc~~~d 
Sta.tea. 

Slnce Ita inception in 198!!. the 
democrauc resiat.ance has JíTO"""Tl dra· 
matically in flot.ren~h. Today. it numbet"?' 
more than 20.000 ..-oluntl"t.'rs. and mn.-e 
come ev~ry day. But now thu f~dom 
tl.ghters' auppllea att nmnin~ sho~. and 
they are virtually def•mse!e,¡.,¡, agamst 
the heUcopt.er gunahlpa Moscow has !Wnt 
to Managua. 

May 1986 

. .\ Crudal Te!lt 

~±fü~~r~~ir:F.\t~~Ji~t\~~, 
~~~~Ji.:~i:s::·~r~:i,~~~ 1.i.~~~~;·1 ~J';;.,~ ~~·~:1 

¿;kt~~~t~{~f :~~f [~~s~~·}::t 
llnl{U.des dom~ in •Jur herru,,ph.,.rt•. 
carr.ped •>n <lUr ""'"'Tl. dU<Jr,.t•~P':° l,i :hat 

;;~~~~:~~:iJ.~~~0:.~:r;;:¡~~:~;1::~:'.i 
::ul~~~,~~~~l~:·~~~~~l~:;~~~F:~r.tl~~":1 .. t 
~,~"§:~~E;z~:~y~;~i~~fr;;F'"" 

Sorne ~lemb"'rs o( ConJ.CTe!.<1 .i.:;k m\'". 

~-~~·. ~~ ~=~Ori,1:\~~s~~L~~ ~;~~y'.t~~:.· 
have .. ought. and .. un ,,e .. k. a negutlat<>d 
p..:1.ce and a demucratic futurc 1n .i. Iree 
Nicarugu.a. Ten um .. s ,,_. .. have m"t .il'•l 
tned to n!a:tOn 1.1.1th the 5J.ndini>ita><. 
T"'n t1me11 '''e were rehutTed. L..l.."t ycar. 
"''e t:ndursed church·medi.utt->d m~¡.totla· 
t1on:J bet.ween the n!¡.{1ml! ami the 
re"isuuicc. The Sov1eu anti the :;;u.n. 
dirustas responded ,...,th a n•pld .u-rm1 
huildup of mor-t.ars. tanks. art11lery. J.J\<1 
n .. licopt"'r gunship11. 

C\elU'"ly. the Suvict t:"n1un ami th., 
W~w Pact ha.ve ~pc-d •h"' i-rr .. .it 
stakes 1nvn\ved. the o;u-.. t"'~c 1mpor· 
t.ance o( Sica.r:u{U.._ Thl!" ::->ov1"'t.s han• 
mad"' their dec1siun-tn supporL tht! com· 
mum!ltS. Fldel Ca.strn has msd•J h1s 
deeuuon-to 11upport the communist~. 
Arafat. Qaúhafi. :lnd the Ayat~lh1.h 
Khomem1 have made their dec1>1mn-to 
.. uppu1""t the commun~t..s. :-;low. we mu,.t 
make our decll!•ion. '"'•ith Congre:1>1" help. 
we can prevenL an outcome d .. epl_v mJu· 
nous to the nauonal secun.ty of the 
United Statl'S. U' we Cail. lhen! will bt
no "'vadln¡- ttsponsibiUty-hiatory ,...,u 
hold us iu:count.ablc. Thia is not sorne 
narrow partisan 1aaue: it."s a national 
11ecunty issue. an 1aaue on wtúch we 
must a.et not a.a Republicana. not as 
Oemoerat.a, but aa Amenclln!I. 

THE PRESIDEN]" 

!?;:~;~~1~2,r~~E.ll:¡~~~E:f:~:~~.~,~~~i~cy . 
;~~~:·~j¿:~~,:{~.~~'~::~::~.~ (:.~~~~:€:~~0-
-··nt .ud to,¡,.,.,.,.,. )11~t :n ~JmP ~o~ .. :"" 

;;~~·f ~~~:~:.'~f.~~'.~:·~'.~::<~~~<f !~~::~ '" 
;'.1'.·~:f~~~~,~~;~~l·~~ ¡~l~l~~·~:~~:;;~l:~f to 

:1 t~tfrn?,~ff ªx:~~~~tE~I\1~~~~~ 
p<>ii~·~:'u 1 ~ 1~,:')~º::.l,'.~~·tly "no• ••Í our mo .. t. 

~~l~?~~~:.~~:~:~\~~~~,¡~~::·~:~j~~?~6l~~ 
ts~~Bt·sÉ\f~:~\tg~7J¡:s, ~~ 
h.i.tl lunch .i.t th•~ "'"'hite HouM~ \nth "" 

J:~n \,.~J.~"'~~~~;. ~~{~~· ~~:~~n~.~·t-
,.;.ud. "no matt"'r how "'a\t"'<l ur ¡rf'\!<t.t a 
m:..n may b ... h1,,.tory .... ,u ha"e time to 
¡.,rt\"e h1m no mure than one ~entenc.,, 
George \Vaishin¡..""ton-he íounded our 
.:ountrv. Abrnham L1ncoln-he !~d the 
,.1ave>1 °ami pn•':!l'_r-.·<!d the Cmon. • 
\Vm,.ton Chun;;h1ll-he ~11\·ed Europe: 
•Ami "'hat. Cl.i.rt-. • .fohn Kennedy :>.+ud. 

~~~1t~·~;~ ~:.:;r~~-7-''~,;~~ ~~:'\~ .. ~et~~ .. ~.; 
~~~"":~~~·:; .. J~~~ ~~~~~,,.~~~ti; lt~-:tt 
you \~!,:1u~·:~~.:ally. John Ke~nl'd>" never 
h..&d th.,. chance to tle~·1i1" "'"h1ch tha.t 
wnuld be. Sow. !ead~·rs o( our own time 

~~:-!. ·~h:l;~ ~:y,;t.~·~l~.'\;~·:~~~~li~~=·fn~u 5:1ndin1!1t.:as mu .. t nut b .. p.,.rnuttl'd to 
crush frc-edum in Central Amenca and 
thrcaten our own ~e-.:unty 'ln our own 

d<>O~~~·the Congre,s!l mu"t decide 
whe-re tt :Slarub. ~IN. Luc ..... nded by 
s.annic. ··only th1,¡ 1s có.'rto&J.n. Through 
a!Í time to 1.:ome. th1s. the 99th Con~aa 
o( the t:nited States. "'-i.ll be remem· 
b .. red as that body of mun :md ·~ornen 
that e1ther stopped the 1.:o~muru.sta 
befol""e it was too late-or d1d not.." 



THE PRESIDENT 

Su tom¡;:ht 1 ,.,.,~ yo1.1 ~o du "·h.H 
yo~.f\·~ duntt '"' .,ft .. n in th.._• µa,.t. •..,;.._.t m 
touch "•nth your R .. pn•,. .. nt .. t1\ ... rnd 
&n¡nors u.nrl ur¡ri. th .. m 10 votL• yf.'~: 1.,¡¡ 
th .. m to ht-!p th.,. fr., ... J..,m ::..;nt .. n1-h.,.1p 
us p~v .. nt il cnmmum.~t t.d.:.:uv.,r ,,( 

~'.:11~::-:~~· .~~o~s'::c~l::;;. .. ,;:·~J~~v".!rn-
m"'nt. Thu.t tll <>ur .:-<>al ..1J,.o. but ¡t "ª" 
on!y r·om,. dbuut ¡f :h._. ,J.•m<Jcr:..t1'-' 
r""l-'ttani:e !:\ ;obl., tu hnn¡¡- p.-<>~,.ur" tu 
h••ar "":hu,. .. • ""hu h4\'" ... IZl'd f.X'" .. r. 

c .. ntral .-\m"nt"'.& 
J hav .. nnJ_i: 'J y .. ano :..,ft :u ~.._·r"-· .. my 

country, :J y.,.i.r.\ to c .. rry "lit :h .. 
re:1pun,,.1b1!it1f.'" you <'ntni,.t+·d t•• rr., .. 1 
yt.0ars tu wnrk for µ .. aCL'· 1 '.1u!d tt; .. ..,. h•• 
¡¡ny ¡.."'n'ah'l" tral.(t•d.'" than for u.~ to ·Ll 
hóick and J><-l"tnrt thz~ "ª"~·.._.,. ~·• .p.-... ul. 

\\•.- ,.t¡Jl ha\'t• ::m"' :o do wh.at mu.•t 
b<.• don"' .. ., h1~tory w1/I ,J.\" o( :.i,;. "., 

h .. d tht> \ 1,,.1on. ~h .. ,·uur.1¡¡-1•. :and Jo["'"J 
,,.n,.e '" <:<>m"' !"l.!""!h"r .u1<1 .1L·t
lh•puhlic-an,. .• nd D .. m•>L·rat:>-"r .... n ttw 
pr.c<' <'U:\ rl•1! hu.rr1 .u1•l :h•• n~"-~ '\•'r" 
·1o>t ,.rr•·at \\·,. it·f: .\m<'ML .. •.l.! .. • ... ,. :.-ft 
. ..\m .. ri< ..... ,,..,..,._ .. ,,.. 1 .. 1~ .\m •. •nL·;o fr•·•·
·ti!i .1 '"'"con ,,¡ h1,pe !u :r.;m;,.Hlti. •Ull ·• 
:1,...ht unto ~n., n;Uion,.. 

:a:ª;~:1:i;n;~.._::i~~:~:·:~ \ºh21.~~~:,:~ ~~::~:·¡·· 
Th~ ín• .. dom Oi:htt'l"'!.O ~ .... ,. J pui1t;c_¡j ~.,. 
luttun. Th ... y .. r .. •nliin.t •" ... _v <Ju" n 
their arrns arid ""'J.l'"ll:ot .. t<> ,...,.,.t"r" rh.._• 
ongui.U lo{fJU.ls ,,(ti":•• ro•\t>IUt;on. J 

Freedom, Regional Security, 
and Global Peace 

MESSAGE TO THE co .... r.1n;ss. 
!H:AR. 14. 1986' 

J. Americu·., .Sta.Ju• in 
Reo1r1onat ~unty 

For more th¡u¡ two ~.,nt·r.n1ons. th., 
Cnited Sta.tes ha.'t pu,...u .. d a ¡.:-lubal fo.-. 
eihJTI policy. Both tht!- cau!<t'!i and con~ 
quences o( \.\·orld \Var U mad"' cJ.,ar tu 
a.U Amenc.an:s that our panicipat1on m 
World atTair!I, far the rest uf the ct.'ntury 
&lid bfc'yond. wuuld haVfc' t<> ¡..-o beyond 
ju11t the proto.ction <>( nur national tem· 
tory agai.n.:;t •hN!'<:t inva.:iiun. \\'.,. had 
learned the prunful !e:o11on11 of the 193011, 
thAt th"'re could be no llaf .. t.v m i1<olat1on 
l'rom the riest of thto wor!d. Our n¡,atJon 
haa responsib1Ut1 .. 11 .md :1ei:unt)" in. 
terests b .. yond uur horrl"''""-in th .. rt>,,t 
o( tttiJI hernj:iphere. in Europt!. m th._. 
Pacdlc. in t.he :\tJddle Ea:it. and tn utht.'r 
regionK-that r-equ1re .stron,;r. contid .. nt. 
and consist.ent American leaderdtip. 

In the past ~ver-al .._.et-k.!i. we h.,.\ ... 
met the'"' re!'lpona1bilitie11-in diffkult 
circumat.ances-in HaitJ .1nd ín th"' 
Philipp1ne11. We have made 1mport.ant 
propoll;IJ.s Cor pen.ce m Centni..I Azn.,..nca 
and flOUthem A/nea. There óU1d else· 
where. we ha~e acted in the beüe( that 
our peacetuJ .and prosperou• future can 
best be a.111.Ued in a wurld ln whlch 
other peoples. too. can detenrune their 
own desUny. lTee of c-oerdon or tyranny 
t'rom e1ther at home or abroad. 
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Th"' prosp .. •<."ts for 11uch a futur+'-to 
"'h1<"h Am .. •n<";i ha.:i t.•ontnbuted m in· 
numer .. b!e w;,¡yll-Sf'em hnll"hter :h.,¡n 
!ht•Y h1n·e b""'" in mauy yt-11r.t. Y .. c we 
t.·annut Í¡,¡Tinrto th._• ubst.adell that 11t.:a.nrl in 
Jt>' ~uth. \\"e ..-... nnot mt.'t.'t our ~>1ponM
h1iit1<~>1 u.nd protet.·t ou.r 1nt .. ,..._.,,t>1 '-••1thout 
"" actn·e d1plumacy ba<"k"d hy Ament.•an 
econmnk anrl milit...ry power. \\-"e ,;hould 
not t'Xpt'<'t to salve prohJ,.rns that UT(.' 1n· 
>'Oluble, hut we rnust nut be half·ht"lM""<l 
wh ... n tht're ,,. a pnl,.p'"'t:t of :;ucc••,,, .. 
\V1shful thmJung .mt/ stnp·and-¡,¡-o <'om· 
~~~';'.:!int~~ \\,Il not prou·~·t .-\menea·,;. 

Our fort:1¡,.'"n p<>li<"y in th" pustwar 
era ha. .. SOUij"hl to .-nhanc·e nur nat1c•n·~ 
.'>•-<·unty hy pur!!Uil <1f four (u11<idnwr:.taJ 
~"J"'!s: 

• \\-'e h .. ,. ... :;ou..-ht ~o d.·fond anrl .1J. 
vanee th"" causl"' uf demucraL')", freedom. 
and hurnllll MKht:i throu){huut tht' wortd. 

• \\."e have sou..:-ht :o promot,. 
pn>Olpt.•nty and ,,..,,_.¡;¡J prolfl"e"'s throu~h •l 
(re .. , "Pf!n. and e~pandinic market. 
onented global ecunomy. 

• We huve work1"'d diplomaut·ally 
to htolp rt>!SOIVP danlt<"rous .-e~ional 
conflicu. 

• \Ve h1we worked to n>du<:e amt 
.,ventually dimmate th ... dan,;rer uf 
nuclear war. 

S1.u1t.ained by a stromr b1par-ti..an 
corisensu11, these bas1c pnn<"1ph.-s h~n·e 
"'eathered contt!-nt1ous dornt-stic debates 

:hr.,11..:-h .. u:ht .,¡dmini:itrution~. hoth 
o .. m.,~·rat1c "'"'J Repubhcan. Th,.y h:iv .. 
•urv1\ ··d -.h., i(l".,at \lnJ rapul c·hanlCt"~ "' 
.• n '" o•r· .. voh 1no:- "·orld. 

Th•-r._. ..,..._. i:o"d r""ª"""" f<>r thu ('t)r¡. 
;.mtUly. Th ... 111• !>ruad i,:-oal:1 ..1.re iinkt!d 

.:,~~··l~;:~:i:~ ~~~;, '~~-~·"~~ .. ~7t';. rr:.;~:~~th:.l:h 
P••ilL"Y ,·••ul<J "ummand thP hrc•ud !!Upport 
·•i ttm . ..\mt•ncan fw·oph•. 

· .\ i<>r .. u.rn pollC\ !hat ifl"Tlt•r .. d th<! 
:'.1!e ,,¡ m11l1or.,. .• n,und '.h•~ """r!d ""º 
... ,.k irt't•dnrn \o\•>u!d bt.- .1 b .. tra}al o( our 
tlóit1un.1! n .. nt.•1t ... !Jur uwn ir•·•·1Jom. MHl 
:n,,t ,,f •>Ur .uli.-~. <"••uld nev .. r b., ,.,...u,... 
m a \\•1rld whert• frt·•·dom ..._.a.:; tl-.rl'at. 
.-n,.,I .-v .. r:<-··-.••h.,n• ,.¡,., •. r)ur ,.wke m the 
.:J,.bai ••t.·unomy ~-.·,.,; 1J" -' .•t4ke tn the 
""d·l>t•1n..:- ofutht•r!I. 

...\. fur.,1¡,."Tl po!icy that 1>\"Cr!uoke<I thto 
d;UU{t.'.-S po,. ... d by 1nt.:.>r-n:..1t1onal LºOr-n.1i:Y. 
: hdt d.Jd nut wur"' to bnn..r thern to .. 
p••.1•·•-•iul rt',,o!uuon • ...,·uuld bo: !TTl•spo.-.. 
-ibl••-,.,,p.,c1ally 1n .l.1l -'i,!{t.' of nucl .. ar 
...... apun.s. The:>e <:oru11ct>1 a.nd the t .. n. 
~-wn>1 thdt they ~ .. n .. rat .. .1re. 1n íact, 11 
rn-'Jur "pur to th .. contlnued huíldup u( 
nucJ.,llr :&T!'ienal>1. F"or thi:s r..ll.50n, my 
...\.drrumstrat1on ha.s rn.uie pi.un that eon
Unuini;r S.H·i .. •t adventun"m in the de
vo•Jopin¡¡- wor!d 11:1 Hllrn.Jcal to global 
,.._oeunty ""d an ubt<t..ad .. to fundament.aJ 
imp':lv .. ment u( &:,\·1.,t-Amenc1U1 
ro•!atlOh.i. 

Our >1take in rt»•o!nnir regional con
f1Jct.s nui ht• ,,1mply :it.a.tt.'d: i.'Teater ~e. 
dom for otht•.-.. m._.ans ~11cer pea<"e and 
.,,..._·unty for nunelve:i. Th..-•u? ,o<uals 
thr..•aten ri" "º"'· hut none uf thern c1111 
be .. ch1t•ved .._,thuut a "trong, active. 
,lrl<l .-n¡;:-o..1¡.:-1•d _.\ment.•a. 

f(. H:elCional :s~unt>· in the 1980. 

l!ur ,•JTurt>1 to promote fr.,..~<l• m, 
prn"J."•nty, .,¡nd :oecunty mu~t t.:lke ac· 
count Df •_he dn•t•r,,1ty o( ~¡,.-ion.U con
t1it.•:s .1nd .,f the condiuun:i in "-"hich they 
a.n,,. .... \fo~t uf th., ...,·orJd",. turbulence 
has ind1genous eau,.t.':s. and not t'Vi!ry 
rt'¡;rlunal cuntlit.•t ~ha1dd be \'lew...-<l WI 
part .>f the Ea.st·\\." .. ,.t con!lict. And we 
~hould b., a.J ... rt tu hüHonc chan,.es in 
th" mternatwn:d .. nnronm .. nt. (or thes.e 
crt>.He both n.,..._. problem>i ;uid new 
••Ppor-tumoe .... Three such ~alitieit muat 
d..-t1n(• Am.,nC'.i.n policies m the 19809. 

Soviet ExpJoUQlion o( Reclonal 
Contlictl. Th"" first in\·olve"' the natunt 
of the thrmn we fll<"t'. The fact 1s in the 
l!J70s tht.' chaJi..,ng-e to ,-..g-¡onal aeewity 
btocum.,-to ll ""~e11ter dt.'J<l""e-t" than 
b.,forl'"-the chaJJ.,n~ o( Soviet ..,Jo:;pan· 
~IOru!lm. A.round the .._·orld we saw ;¡ 

OaPartmant of Stat• Bulletln 
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Folknomg U ~ R.a.qun'• 
odd,_. to cJw nation ~ u... 
Whit. Hou.-. Waahingtari. D. C., 
Jun.e~ 11186. 

~y~fellow cit:.Uenii, tJw 1n1ttter t.ti.t 
'brfnpmeDeroni you t.o<fay la a grave 
one and concern.l!I my m011t DOlemn duty 
- Prel!ddent. lt la the caiu.e of' ~om 
in Central Ameriea and !.ho nationaJ 
~ty ol t.be Uni~ Statell. Tomol"'
row, the HoWMt o( Rep~1wmt.atíves will 
debata and vote on t.hia !Mue. 1 had 
hoped to irpeak dlrect.Jy and at t..hiJt ver-y 
hour to M"mbcra of t.be HoUMe uf 
Repn?ttefltative& on thia subject. but '"'Olll 
unable to do MJ. ~ 1 r-1 1WJ 

Jrt.rungly about wh.at I have to say, 
J"ve aaked for t.his time to aban.> ... ,!Ji 
you-and Membera of' tb.. Housu-the 
m""8Bag1'1 [ would h.ave ot.h..,~ K'.iven. 

Nearly 40 yeara a.gua Oemoc:rat.:ic 
Preiddent, Harry Tn.unan. w("..nt befan. 
the Congn.&1< to warn of anot.her danJort:r 
to democnacy, a civil WaT In a Canawuy 
count.l'y i11 whic.h many Arnerlcurut e<Juld 
pereeive no n.at.ional security int.r.tteL 

Some o! yuu can l"'l'!'member tJm 
world t.hen. Europe lay devast.at.ed. One 
by one, the nat.iona o( Ea11~ EurofW.> 
bad !:alJen 1.nt.o 8!.a.lin's grip. Tbe 
demoa-:at:ic Government ol Czechnt¡Jcr 
vakia would aoon be aven.hrown. 
Turkey W1la t.hreatened, and in C!'"N"Ct•, 
lhe home of democr..cy. com.DJunilrt 
perrilla&. backed by the Soviet Union. 
baWed democratic fon:'t!& tu d-=ide t.h .. 
n&Con'a .r..te. 
M~ Arnericarus did not ~1ve 

t.hia dist.ant danger, ao t.he opln.inn pol~ 
reO.ed.ed littfe a( t.he eDTICf'.rn t.h.u.t 

President Reagan 

Why Democracy Matters 
in Central America 
United States Ocpartmcnt of Statc 
Bureau of Pub/ic AffaiF$ 
Washington. o.e. 

broUKht Han-y Trwnan to the well oC 
the HOWMt t.hat day. But go he did.. And 
it ia worth a moment to retled. on whal 
he sald. 

ln a huahed c:h.arnbP.r, Mr. Truman 
Ba.id that we b&d come tu a tune in hi> 
tory when every nation would have to 
cbooa.e between two oppc.irlg wayw ot 
lite. Oue way w- b-1 on the wiIJ oC 
the rnajonty-un t'retJ inlrt.itutions and 
hum.an righta. '"Tbe 11eCOnd way ot lite," 
he KIUd. '"ia based upoo the will o! :11 

rninority forobly impottoed upon the 
majority. It rcliee upon ter"n>r and 
opp""""8ion. • controlled pl'?&a and radio, 
tixed el~onn and the auppl"'e8!!.ion o( 
pt?1"9anal f'n_..._-dom>1.. l believe," Presidtml 
Ttum&n -.id, '"t.hat it rnW'lt ti... t.h" poHcy 
of the Umted St.at..l'tl to suppoM. l'rt_-e 
po..~~ wbo are ~g ata.nipteil 
subJ~t.:lon by anned TJllllonties or by 
outaidep~" 

When Harry Tn.unan spoke, Con. 
jp"C."MI waa controllt_-d by the RepuhliC>U"I 
P:u-ty. Dut t.h.D.t Con~ put Amenca'a 
in~t Orst OLnd suppo~ Truma.n'~ 
rt!!QUC>:<t for milibry md t.u Greece iu:id 
Turkey-juat a5 4 yelU"'el a.go Co~ 
put Arnerica's m~ tin.t by irupport.
ing my r..quest for milit&ry aid ta 
defo.-nd dcmocra.ey in El Salvador. 

The Th-at to Democ'racy 

I tt~ today in t.hat sanie '"Pirit of 
hipartisanahip. My rellow Ainericatu• an( 
Mernbcnt of the Hou.e, 1 need yoar 
hc.lp. 1 &11.k firBt. for your help ln nunem-

he.rin¡r-nunembering DW" history in 
Ct!nt.ral Aznerica _, •e can lean:i lrom 
the mil'ltakee ot the pa«l. Tuo often in 
the pan the United St.ate.. !&iled t.o 
identify with tbe aspiratlona o( t.be pco
pl~ o( Ct!nt.ra..1 Alneriea for ~ and 
• better lite. Too oftcn uur government 
llPP<''•""'"<i inditt"e-:ent when dmnocrat.ii:: 
va.tu~·'-' W8"' at rUl.k.. So we took the 
palh of lea.11t raWrt.an<!e aD<J dit.I _not.hing. 

Today. however, wllh Amen.e.in sup
port. the t.ide ia turning in Centna.I 
Am.eriea.. In El Salvador, Ronduraa, 
Coea Ric:a-Alld now In Gua.t.crna.1.a
er-1y elect.ed govcrnment..11 otrer thcir 
~'O'ple the chance for a lffootter t'uture, a 
ruture the Uruted Statee rnuat support. 

But t.here'.11 one t.nlgic, gt.aring 
~ccption t.u t.hat demoa-atie Ud..,......the 
conunUJ'ÚIJt 3.lnd.ini.st.a guvernment tn 
Ni~ lt la tragic beauls.r the 
Urut....>d St.atea mrt~no:fod • ~neroua h&nd 
ot !ricndah.ap U> ~ new revoluLionary 
govarnm.ent wben it aune t.o power in 
1979. Congt"Cl:La vot..ed .$75 mil}iun In ..co
nornfo a.id. The United St.ateu helped 
nmegutiate Nicaragu.a'11 fontlgn debL 
AmHriC':a otrered teac:her.1, doctors, and 
P..-ce Carpe volun~~ to help ntbu.ild 
Lb .. country. Bul the S&ndinllit.a8 b.ad a 
difTenmt agenda. 

Frum t.be very ftrat day. a m:na.lI 
clJque ol ccnnznwilirt.B worked xt..eadily lo 
eonaolldate paurer and squeeze out t.beir 
~ alliea.. Tbe democratic tn&de 
wUorilin:.a who bad fought SoD10Za'• 
N&t3onal Guan:l in tbe lltz'eeta Wen! now 
told by t.be Sa.ndiniata.A Lhat the rigbt lo 
st:rike waa illeiiaJ and that t.heiT rwwolu· 
t.k.i:naey duty ._._ to produee mon! toir
U>e ....,.,_ 



CQ~ ~:"s:::~~~ :~~~ 
!IO much o( the Nl~an revolution, 
Cound ita pages etinltQred ouid !!Up
pre!Uled. Violet.a ChamorTO, widow oí 
the ~i.nated edJtor, dO<Jn qwt the 
irevolutJoruLTY govemm~nt to ~e up 
the atruggle Cor den1ocf'Dey a.g;u.n tn the 
pagea o( her newspuper. 

The leader o( th .. C:.t.thoüc Chu~h m 
Nicaragua, Arehb1shop-now Card.ina.1-
0bando y Bn1ovo, who ~n.".1 negoúate<l 
the n.le.aae o( th~ Samhlll:n . .a lead"rs 
from priM>n during the l"'('volution. was 
now vilined ;a.a a t.ru.itor by the ver· 
men he hcl~ tu fn>e. 

Soviet ~ a.nd bloc ~>E"f"".Onnt>l 
b.egan amvuig in Nic.a.r.il{U.a. With 
Cuban, Ea.11t ~nmm. and Bul¡tanru\ 
advU!er11 at thetr a1de. the Sandi.niB~ 
b.egan to huild the largest standil11{ 
anny ín Central Arn .. nCIU\ h.istory and 
to ereet. all the odiows appW""1•tut< of the 
modern pul.ice sta.te. 

Under the Somoza d.ict.ator.ihlp, a 
single !acilit)' held all pul.itiell prwoner.i. 
Today, the"' are eleven-11 pruwrn11 in 
place Of Ont~. 

The Sandiniat.a.11 claim to defend 
Nica.raeuan independ~ce. But you and 
1 know the truth. 'Ole proud people o( 
Ni~ dld not rise up i.&gainet 
Somcn.a-and strugg'le, t'ight.. and die-to 
have Cubana:. Rwi.lll&ru!I, Bulg1lrl&ml, 
Eaat Germana, .md North Koreana Mm· 
ning theU" priaons. or¡pnizJ.ng thPir 
&rmy, een50rinK •heir newspapen1, and 
trupprea.-in¡r the1r rellgious ra.ith. One 
Niearacuan nationallst, who fought ln 
lhe revoJutJon, ~.1ys: ••we are an oca.i. 

pied country today.•• 
I could 1fU or.. but 1 know that even 

the Admt!":q~r:-t, n's h.anhelll c:rities lrl 
CongT"!'SS hol<: '>rie( for Sandinl11t.a 
repreuion. ln•h·•·•I. the nnaI verdkt ha.a 
already been ,,, . ..,tten by CardinAl 
Obando hims-elf in the iVa.ahtngton Post. 
Listen CU"Cfully to t.he Cardinal's word5. 
He -~: that the SandinUit.a regime "ia 
a dcmocratle &011ernment. leJrlt.i.rnatA>ly 
con11t.ituu.d, which <1eeka t.he welf~ and 
peace at the people iand enjoys the sup
pon. ot the ove.rwhehnin¡r rnajority" iB 
not true. To aen!pt thia WI true. the 
~ aay11, "ia to ignore the maaH 

exodwl ot the Miaklto Indiana. the 
d""J)&M.ure or tena or thouaand!I ot 
Ni~ men and women o( every 
lllr'!· pn:Jfeesion • ...conorníe ~t.atu.tt, and 
pollu.c.J penniaaion. It ia to ignore t.he 
most tamble v1olatfon or rreedom o( the 
prea11 and o( speech i.n the h.int.or-y or our 
-:ount.ry, t.be ~uWon or priesta and the 
maa. exodu. or young people eligible Cor 
milltary Mtrvtce." As fbr t.he C..tholie 
Church in NiCAnf(Ua. we have 1-en 
"~ and hound.'' t.he Cardinal B.ay1<. 

M.a.ny brave Nicar.ogU&ns have 
st.ayed in thetr eounu-y der1pite mollflt· 
lrlg ~prcaaion-defymg the :'W.>Cllrity 
pul.ice. drfytng lhe Sandinir1t.a mohll that 
att.ack wtd dcfaee their homes. Thou
a.and11-po"a&Ulta. Indiana. devout 
Chriiitians, dnLftees h'om th., Sandinit<t.a 
army-havc coneludt>d thMt they m~t 
~e up arJTUI &f{ain w fiJ{ht for the íree
dom they t.hought they hnd won m l!J79. 

The younr.r men .md women ar the 
d .. mocrauc rel!luobnce t'.!¡;cht. mt<ide 
Nicu.r-.i.gua today in ~eling mount.a.ln 
:i.nd junl(LC wa.rfare. They <!onrront :.t. 
So\'lt't-t.'(tl.Upped a..rmy. trw.n• .. i .1.t1d t .. d 
by Cuhan otncen1. They ta.ce murden•us 
helkopt..t>r ~n!ihiPJO without any m•~:ui>' 
or defensc. And ~ttll they volunu. ... r. 
And 11ull thmr numhen grow. 

"Y/ho wnong ~ would tell the
bJ'llVC young m .. n and wnmen: "Your 
drt.am is dcad; your dernoc.ratJc M!Vnlu· 
tion ~ over, you wtll nt!ver Uvto m the 
~ Nicaragua you fought so hard to 
bulld"!'" 

The Sanilini.st.:.t..ll ai.ll Lhese frcedom 
t'ighten contTO.a-ror "counterrevoluuon· 
anes." But t.he real C'llu.nte""°'voluUon· 
ariea a.re thc Sandini.sta conw.ndante.s, 
who bet.rayed the hope11 uf the 
Nicaraguan revolw.Uon and :M>Jd out t.hei.r 
country to the Soviet ... mp~. 

The com.andanua even bet.rayed the 
memory or lhe Nieani.gu.an rebel leader 
Sandino. whm1e lega.c:y they raJ.sely 
cl.D.im. For the real Sandino--becauae he 
.,..a.s .a ~nulne nationallat.--aa oppo&ed 
to communll!lm. In ract, Sandlno broke 
Wlth t.he Salva.doran cvmmunist leader, 
Fara.hundo Marti, over t.his veey 1.aBue. 

The true Ni~an nationalist..e are 
t.he leaders or tht! United Nicaraguan 
Oppo.Ution: Arturo Cruz-ja.iled by 
Somo;ta, a former membrr or the 
Sandini.st.a l{QVenunent; Adolfo Calero-
who helped organi.f,.e ll 11trike or 
bu:une33men t.o bnn¡r Somoz.a down; and 
Alfonso Robelo--a ~ial democrat and 
once a leader o( the rt!'volutionary 
government.. 

The:w:- good men rerused to nu.ke 
any aenJmmodation wit.h the S<:imoz.a 
dict.atorship. Wbo among us = doubt 
their comm.tt.ment to hring democra.<"y to 
Nie:a.ragua"!' 

U.S. Vlt&.I Inte~.t• 

So, lhe Ni~ people have cho1wm 
to t'.!ght ror their l'rO!edom. Now we 
Americ:ans must a.lllo choose. For you 
and I and every American have a lrt.oi.ke 
in t.his strugxie. 

Central Ameriea ia vital to our own 
national seeurity, and the Soviet Uruon 
knowe it. The Soviet.e take the long 
view, but. t.heir st.rategy ia clear: to 
domínate the strateg1c se.alanes and V\• 
l.al chokepumtA around t.ht! wnrld. 

Hui! of Ameriea'!J lmport.11 and 
~ll:por't.B, includinllC oil. t.ravel>1 throu11:h 
the arca tod.P.y. In a cri11i11. over hall o( 
NATO'" ~upplies. would pas.s throuich 
thu1 "-"K"Iº"· A.nd Sic.anl4>."lla. ju>1t 277 
nules rrom the Panama Ca.nn.I, otrcn tht> 
Soviet Union porUI on both the Atlantic 
and Pac1fic Oe..a.11>1. 

The SoV1et Union .üready USCK Cuba 
11.>1 an a.ir and >1ubmarint!' ba.11oe m the 
~~bhe~ It hopes to turn Nic:a.rugua 
mt.o the (irst. Soviet h;L>1.e on the nuun· 
land oí Nort.h Aml'rica. Ir yuu riouht it, 
a.ik youni.>lf: wh.y h.av .. t.he lwot r.,11r 
Suvi,·t \.,ado.~no-with a mountln¡.t: ··<'0-

nonu' . ..n&ii. at horne-a.lrP.ady uwe11ted 
o ver S 1 bi.lüon :i.nd W..patched thousands 
oí Sovwt·bloc:: ...dvi.-...rs mto :.t. tiny cuun. 
tr-y m Cenu-al Americu.:" 

1 know that no one tn Coni:cn'Nl> 
want.a to M.'t.' Ni~ ~me a Soviet. 
nuUt.a.ry b~. My friend!I, t mu11t 1.Pll 
you lrl all oteriousnetSS, Nicaru¡,cua is 
beeominK a SoVlt"l base cveey day that. 
we debate and debate and debate-and 
do nothing. 

In t.he 3 montha since 1 lAl<t a.sked 
ror the House to a.ad the democratic 
retli>ltance, four nulit.ary c:aryo llhip" 
have arrived at NI~ po~. thia 
time direct.ly frclm t.he Soviet. Union. 
Rec,..ntly we ha.ve learned t.hat Ruslrian 
pi.lota are Oy\n¡¡r a Soviet AN-30 ~n· 
nai:uulnce plane fC>r the Sandínist.aa. 

Naw. the Sandinillta.B claim UU. is 
JU.t ror rnakln~ ovillan maps.. W e U, our 
mtelllgence s.ervices believe t.hi!ll could 
~ the ft.r!I~ t.itne Soviet penKJnnel have 
taken a direct. role in support of míl.it..a.ry 
operationa on the mainland or North 
America. 

Thln.k a¡;r;Ún how Cuba becanie a 
s..","t .ur and navlll base. You·n see 
what N"i~ Wlil look like if we con· 
tlllue to do not.hmK· Cuba bt"Ca.nho a 
SoV1el b.a.Ke gradu.ally over many ye~. 
The"' wa.. no alrlgie dnunat..ic event
oncc the m.111..aile criai!I p--d-that cap· 
ture<l the nation'a attention. And so it 
wUl be ....,th Nic:ar.lgU&. 

The SKlldinulta.B will wtden :uid 
dee~n anot.he:r pol"t. while we de.bate: is 
it for comrnercial vese.els or So\.-iel sub
m.ari.nesl 'nle Sandinis~ wtlJ C()mplet.e 
another :airst.np while we ~: is lt ror 
707s or ~ bomben'." A Soviet. 
LMU.ninK bri~e will come to Ni~ 
hAlf wUl lea ve and hall' will st.ay. And 
we. wUl debate: are t.hey 010idier11 or 
enl{'ineers~ 

Eventu.ally, we Aznerieans have to 
stop argUing among our.telves. We will 
hu.ve to contront the reallty ar a S<:iviet 
milit.ary beachhead iruridc our derense 
perimet.en1-about 500 nule11 trom 
Mexico. A tuture Proaident. and Con· 
gTeSB wtll t.hen Cace nothin¡r but bad 
ehoiceot, followed by wo~ ehoiCL-a. 



My frienda ln the Hou~. rai- ov ... i-
200 yea.n t.he ~ty ar thc l.:nit~t 
St&t.e• hka dep•md11..-d on t.he IMl.!et.y ar un
threa~ned borden. nur"t.h and ~ut.h. O•> 
we want. t.o be the rinl.t c\..cted leaders 
in U .S. hiat.ory to put. our bortle~ at 
riak'? 

t.hol!C feurs ar.- honti11ot. But t.tunk wh .. re 
we h ... ard them bcfOt1"· Just a !ew ycfil.r'9 
~· 1«>mc argued in Conl{TI."!l!I thu.t C.S. 
m.i.Utary a.id to El S.:t.h"a.t.lor would leiu:J 
lflt!"o'ltubly t.il thc mvolv1•ment. n! t.:.S. 
eumbM-t t.roup,.,,, Sut thc opp.os1tt• turn.,.d 
out. w be true. 

&me ar you m.ay !MI.Y, well. tlúit 11t 
r~.ongerittg. Such a dan~r t.o our 
~ty wil1 neve .. come to pa.l.S. v..·.,u. 
per~pa it won"t. But. in makulg yuur 
de<isiona on my rt..><¡u .. st Cur ait.l wmoi-· 
row. cunsidei- thil!I: wtuat Mt" t.hu cun>'t>
qu.,ncmt Cor our countl"Y \! you're 
WT'Qng'? 

The Democratlc ~i•tanc .. : Popular 
Support a.nd t.he S~ Cor U.S. Ald 

1 know lloDmc Mcmbt>rs oí Con~ who 
•ha.rtt my eonrei-n ~t Ni~a h1.wtt 
hone•t quc11tions about my requcst foi
aid to the demOCTt1.t.ic res~t.ance. Lt.-t. m.., 
U"y to -.ddrnaa t.hem. Do t.he ~om 
fi«hten have the support. ar t.he 
NiCll.r&g'WUI pt.>0ple! l ~ Membe~ of 
~ Howre t.o aak thetr eolle~e. the 
Chairman ([..ea Aspinl of the How.e 
Armed Services Comm.it~. who 
rec:ently viaitAM:t a t.own in Nicaragua 
th&t waa a Sa.ndini.."'t.a st.ronghold dunng 
tlle ~olution.. He heard peasa.nta. t.nuie 
tutionuJUI, farmer.t. •.omrkeni;. studcnt..>o, 

~~~u~k:rthe ~c:1J ~~~~~1 
OT Uaten to the report. trom Ti,,..,. 

maga:ine af Central AmeMC<Ul schola.l
Robert. Le.iken, who once had hope11o far 
t.he Sandinb:~ revolution.. He -~· ••1 
have ¡¡Qne to a nurnber ar town.e In 
Nicarti.gUA where l have found that t.h.,. 
youlh are tWnply not there. l uk t.he 
pan!nta where t.hey've gane. ;u¡<J they 
say, they've gone off to jo1n the ~<..rl· 
~-" tn ~ .. ~iken l"'t"port.ft :!5(J 
Nicaru.gua.ns !lt.oQd on a hreadllnv for :1 
hour-1. "'Wha is respcmsible ror thi. .. '!" he 
aakcd. "The Siuidinistas a.z-t! n>!lponl'ihlti. 
The Sandinuit.as." That.'!I ...-hat the 
people said. '"The Sar\d.l.n1.au~.·· Lt.-ikcn 
concludl!'d, "have not on1y lot1l !luppor"t.. 
l t.hink they are det.est.ed. by th,. 
popul.ation.'" 

C.u'l t.he demoo:r.i.Uc !orces wtn? Con
lider t.here ~ Z.O times ws mn.ny 
Nicaragu.iuu t'i¡;¡;hting the Sand.iru.."tól dic:
t.atonhip today a.a t.here were Sandirust.a 
f!ghten a Ye.al" beCore SomOUL íeU. Tht1t 
iB t.he 1.&rgeat peaaant. :u-my ralsed m 
Latin Ameriea in more than 50 year!I. 
And thoWJ&ndB more are waiting to 
volunteer if American suppart. come" 
lhrough. 

liad thti Umted Stat..-_.. (ailcd U• Pl"'l>
,,.,de a..1d t.h ... n. ,., . .., mlght. well bt• fac1ng 
t.he final communu1t Ui.kto0ver ar 1.-:1 
s....i...-w:lor ;u¡d maunl1ng P~"t1ure!I t.o 
intcrvcnt!. ln.ite~d. Wllh our a..1d, tht! 
Gov.,rnment. o( El Slllva.t.lor UI winr.m¡.: 
th'" ,.,.ar. and t.here i.." no pro,.p<..:t 
what.o_•v••r of Am.,nean m11.1t .. •1.ry 
Ul"o0 0lYt"m.,nt.. 

l::':l S,a.ivl\dor "tül fa,,.._.,.. ..._•riou:4 
µrub\l-m!I that. r"-"Guiroo our attent.inn. But 
d,•m•><'T:..cY thei-e i.!I ~tronttt>r. anrl b<.>t.h 
th.,. ._-.,mmum~t o{U"-"rnll.a>< anti th" n¡.:hl· 
W1Tilt dcat.h ~uatls are weaker. And 
Cungrc511 stt.are.I cn!ilit far t.hllt a.eeom· 
p\i.Bhment. Am ... ncan .Ud lUl•t tra.in.i.ng :1l"'! 
helpmg t.he Sa.lvadol"U1 -~Y bt..~rne a 
profesaiona.1 righting fof"C'I:'. more n.ispcct 
tul of human n¡¡:hta. W"it.h our :ud ...... ._. 
ean he1p t.he N\c:ar'llgUa.n n-.nllt.an~ 
aecompli..'lh the ume goal. 

l l!rt.r'l'IUI thi.s pomt bceaUS<.• 1 know 
ma.ny Mcmbers af Con~ a.nd rnnny 
Anu•nc;arui llre d._,.eply truubfod by a11..
guUo05 af ubu...e11 by element.8 of t.he 
anned i-eBi.'lt.:ulCe. l 11.hare your "°necm."'· 
Even t.hough ,wme ar t.hose charget1 ~
Sandinu1t.a. propagand.>1-. l hf>Ueve !1.Uch 
abUM>t1 luive occurt-t•d in t.he pallt. a.nd 
t.hey ~ 1nwlerable. 
~ Pl-e<11dent, l T"pe:at t.o you the 

comnutrnenl.ll l made to Serni.t.or Sam 
Sun.n. A.a a ean<lition of our ;Ud, I wtU 
inlli&t. on ov\l.ian t..-ont.rol uver ali rnílitary 
fo~a; t.hllt no hurn.i..n nghta Wu.:w11 .are 
w\.,ruted: that any finaneuLI corT\lption 
ht! ruot._,.d out; thllt. Arnentan aid go 
only to those comrrutt.ed to dernocr.¡t.ic 
pnnople!I. The UniW<i St:au.11 will not 
pertnit this democrat.ic revolut.ion U1 be 
bt>t.ni.yed nor allow a return to t.he haU'd 
nopree.t\1on oí the Sornar.a di~torship. 

The lca.del"'lhip of t.he Urut..ed 
Nicaraguan Oppaa1t.ion !'lharrs ~ 
comrrutment.>I, and l welcome t.he 
appmntmcnt oí a b1parus.a.11 con5('T'l•l4· 
,.tonal earnm1$1!ion to help W:I ~ that. 
t.hey l1M! ~"d out. 

U .S. PoHc::r Goals 

Sorne Membeni of Congre!l!l-and 1 
know &ame of you-fea.r that milit.ary aid 
to t.he democnt.t.ic resiat.anco wU1 he only 

Sorne ask: what are t.he 11;Q11.1.:'1 oí our 
pnUcy toward Niean.gua? They aN thc 
~ t.he Ni~ ~le -t. (oi
t.hem..e\ve• in 1979: dem~. a tree 
~nomy, and n;.t.ioJULl !!-f!lt·det.enni· 
n.at.ion. Clea.rly the best way to a.chieve 
t.he!le gonla Is t.ht"ouKl'l a nego~ set.
t.lement.. No humane pertlOn wanta to 
8- ,..utfering and war. ~:,!dt.a!:h .. ~º~~-u~;:' i~:ci:w 

The lo_•a.der'9 of t.he i.nternal oppul!.i
uon and lhe Ca.t.holic Church tu.ve asked 
for d.i..alo¡.CUe Wllh Ow Su-ldinuttas, The 
i. ... 1.1.t~·l"'!I of the ;¡rrneJ resillt..a.nce hu.ve 
cu.lled for a C"(>aae-firt<. and TIC"$tOt.iaUons 
al a.ny time. m a.ny place. We U.rgt! the 
Sand.inist.a.H to h•-ed t.hoi pi~ of tho_• 
Si~an fM>Op\e (ora. p1.•act•ful 
-.t.t.h•m .. nt. 

Th .. Umt.ed Swtes wil\ ,.upport a.ny 
"'"l<DU:l.W•J "ett.lement or ConYdora 
tr'f'aty that. '"'"'11 bnng l"'l!al <J..,m<.>cr;i.ey to 
Ni~. at. " .. W\ll not ,.up¡-..•rt UI 
a pa.per "t{f"> ··:11 .. nt tha.t -u" out t.ht' 
!'<i~ pt-'t•ple'11 n¡tht. to be fre.i!. 
Tha.t lond uf a.gl""rt,•ment would tx
unwonhy of utt wi a pt>Ol>ie_ And lt. 
W•>ult! h.:. a fa.l.:>t..• ~n. Fur into-rTUIJ 
r~um m :-:ic~a and the !W<'UT!ly 
"r c ... ntral Arnt!r · ~ indivuib\e_ A 
fr• .... ami democr--- . !'li~ will J"
no threat t..o IUI nt!'!.Khbor.i. ar t..o t.hto 
Uruu•d S~t.e!I. A eammunit<L Ni~ 
·allie<l ,.,,th the SoVlet. U ruon. ia a perm.a· 
m.>nt ttiro.at to us all. 

Pr•"flid<>nt Azwn.a. of Honduraa 
empluL'\lX11..-..i t.hia pa1nt. in a M."C\?nt nation· 
'Wide a.tdn.°"': 

M Lung a. t.h11"' UI a w~t.onan 1T¡flme 
"' CA-ntral AJn.,nc:a lhat h.a e:lq>al\alafU'Jl 
asnb1Uona a.nd ta •Uppu"41-d by an ..r1ormo..a 
rnilit.ary ~wi ••• U1<1neia"hbortna:1'<1Un
tnftl ..hal"\ng o>ommon borde" with lhtl oaun
u-y t.lUOl. ... lh• ""Ul"<>I! or t.beo problern wi1l be 
unu .. r.,.,ruitant.~a&.. 

U you doubt hia warning, conEdcr 
t.tilii: th" Sandinl.staa have already sent 
two K'l""OUPll of communilit. ¡¡uerrilla.rt Lnto 
Hunduni.s_ C.011t.a RiCJUl. revo\utionArie• 
~ already t"ight.ing alonl{'!lide Sandiruata 
t.roops. 

.'o\y fnends in the Congrr.MI. with 
.¡,.m<><:r.M:y !ltill a tra.gi.1e roQl Ul Ct!ntn:U 
Amenc.-......,th MeXl"° undergvmg an 
•l'COl'lom1c cri.n11-C'An we ?"e'lfJ><)rutibly 
1gnoi-e the l-0ng·term. danger to Arneri· 
c•Ul mt.ereata po-.d by a communist. 
!'li~ ba.cked by t.he Soviet Union, 
;i.nd ded.icat.11..-d-in the words o{ lts own 
\.,a.ders-to :i. "i-eYo\ution wit.hout 
border.oi''"!' 

K.epina:: Falth With a 
Commltm~nt to F~m 

~y tnend.s. t.he only way w bring true 
peace :.i.nd tw<:Unty to Central America 
1t1 to bnng dl!'mocra.ey to Nicaragua.. And 
the only way to itet. the S.andi.niat.as to 
nf'Jrl)Uat..e !lerioua.ly about. democrM:y a 
to give t.hem no ot.her ialt.ernative. Seven 
yea.J:"B of broken pl~a. betrayall!I .. and 
lie-a have taught. WI t.hat.. 

And \Jul,t.'a why lhe mea.\U"e t.he 
Hou!le will cotu1ider tomul'T'Qw--0f!'erll'd, 
l know, in lt'JOd. fait.h-which prohibita 
rnilit.aey wd far at. le.aat- another 3 
monthll. :u\d perhJLpa Coroyer, would be 



a traRfo mistake. Jt woll.ld not bnni.=- the 
Sandiniat.aa to t.he b&r¡,,"ll.LllUlJr ubll'-jll;it 
the oppoaite. 

The bW. un.Jeas amcndlHJ. would give 
the &ndinUit.a.s and t.he SoVJet 1,,'nion 
wlw.t they M"-ek motit-Unm: time to 
c:nuih the democ::rut.te n_-.tlnt.ance. t.inm t..o 
cr>naoUdat.a power. And it would Mmd a 
demoraliz:i.o¡g me~ to the cfomocruuc 
reKUJtw:iee: that the Unitcd St.it._'ll u1 too 
dividlHj and ~yzed to com .. to t.he1r 
a.id in time. 

ReoentJy, I rea.e! the word.I of a 
leader of the interna! d .. mucrutJ<" oppmu· 
tion. What he >&a.id rruufo me (._..,,¡ 
••duunOO. Thia man hall bt.en Ja.iled, hi.'f 
pruperty confi:ocated. óUld ru .. lite t.hn-at· 
ened by the ioecurity polic-e. Still he <-"<>n
Unues to ftghL And he ~d; 

You Aniornc:ana have Lbe ~. t.h., 
oppon:unit)'. bU1. not ne wt.11. We """'' ID 
1Jt.ru&:R1e. bt,rt it ÚI da.tJ.,~l"t:u .. ID have fri•nd.a 
W... )l'OU-Lo be 1'"1'I. -.r.ndod on U.e IM.Ddín.K 
~ o/ !.h. O.y ur f"1KL Eit.hur btolp Ull or 
..... ecaaJOrMI. 

My triendll in Lhe Howte o( Reprc
aent.ativee. I llrge JOU to 11end a m..s. 
-.gu tomorrow to t..h.J.t.i bnave Ni~ 
and thousanda llke :tim. Tell t.hem it ia 
not da.nireroua to havo !rimuia like UB. 
Tell the.rn America st.anda with thOBe 
wbo IJt&J:id in dcf...rui.e ol t'reo..-dom. 

When thtt Se11.11.tu voted earlier t.hia 
year for mili~ iud. Rer;uhücans Wl!f'I> 
Joined by rnany Dernocratie lcadenl! Bill 
Dnadley ol New Je.r-sey, Sam N"unn of 
Georgia. David Bon.n of Oklahorna. 
Ho-U Hellin of AJ.rWa.lna. I.Joyd 
Bcntaen o! T~. Bennett Johrurton and 
RWlllell Lan¡r of Luautiana.. Fr:ir..z 
Hollinga ol Sout.b C.u-uüna. John Stennia 
of Mis.iUaaippi. arid A.lan OU:on of 
llllnoia. 

Today, I a:tk • ~·· House for t.hat ki.nd 
of bi~ >NPJ..><•M. for t.hc amen<lrnent 
to he otr~ t.omorrow by Demoe!'lltJI 
Ike Skelton or M.iatM>un. IUld Richard 
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Jtay of r.-.--.l"'J..~ª and R .. pubücana M.kkey 
EdwllTl'hi uf Ok.la.honua .uid Rod 
Ch.:uldler of \\"a,,¡hln,._-wn. Thi1' biparti~¡an 
ain .. ndment will provuJe lhtt t'n.~dom 
fi¡:hterll wit.h what Uley Ot't;J-now. 

Wlth t.hat am._•ndment, you a1:10 llof'Od 
wmther mt>:<>l.age tu Centnll Anwn<"n. 
For clemocrucy lhrre fa.cm• rnany en..
rrueot: poverty. illiterucy, hunKOr • .md 
dP:<pair. And the Un1t.L-d St.ates must 
¡¡J.so "tolnd with tht.' p._"Ople uf Ct>nt.ra.I 
Americ;& u.guinst Lh .. _ enernfott of 
democracy. 

And t.hatº:t why-ju.st ,... Han-y 
Tn.uru1n followeJ his re<jU•~l'lt for m.ili~ 
aid to Gret.>e'e and Turkey wit.h t.he 
!\otarlihall P!.an-J un;e Congn·~ to "up
pon. S:~Oo millinn in new ..._-nnomic 111<1 to 
the ~ntr:ll Am<-•ncan d••mocr-acie"-

The qut."St.ion before t.he Hou..e is not 
only .U.Out thc fn>edom of !'Jica.n&j.,"Ua 
ami t..he SQCUrity of the United St.at.c.s 
b1,1t who we ~ aa :;;¡, po.<¡ple. ~dent 
Kerumdy wrute on t.he day of bi.B deaLh 
t.hat hilltory hall cWJed thill lf"OCr.l.t..iOn uf 
Amertei.n• to be "watchmen on the 
.......r.i. of world ~orn.. •• A Republ.ican 
Pn"tlidcnt, Ahrahrun Li.neoln • ..a.id much 
the 9.Wn<" thinR" on thu way to hia tnau. 
~t..ion in l&H. S~ppinR' in PhiliWel· 
phia., Llncoln ¡¡pok11 ll1 lndependenee 
H...U. wberc our Deelarll.tJon of Inde
pendence had bcen signed. He s.aid far 
moro had been achleved In t.ha.t hall 
tban just Amer:iew:i indeptlndence f:rom 
Bntatn. Somet.hing ~nnancnt-
110mething unalt.e.rable-ruad h.appen<.-d. 
He caJJed il: ''Hope to !.he world for ali 
tuture time." 

Hope to the world Cor ali !ut.lU"e 
tim-in 110me way, ev .. ty m.wi, wornan. 
and child in our world is tJed to t.hol'!e 
evE"nta at Ind ... penderice Hall. to the 
un.ivers.u.l cUaim to ilignity, to the belicf 
t.hat ali hUITlat"I bcinp aro. crnau.d eq\Ul.I. 
t.ha.t ...U pcople havo a r:i¡rht to be f'h.oe. 

\\"e Americana have not forgotten 
our revoluti<lrua.t"y ha!ri.t.age. But :i.ome-
timc.11 it ~e>1 olhe1"'9 to remind ua of 
whu.t we ounrelvt>a believe. RecentJy. 1 
n.u.d lhe wordtl o( a Ni~ biahop. 
Pablo V ._~-a. who vislw.I Wwihin~n a 
f.,w week.s agu. Somu:i"A cal.lcd Pablo 
\r .. .._"8 the "eommunist bishop.•• Sow, the 
Snndiniataa revi!e him as "t..l:ie cO"lbu 
bishop." But. Pablo VOJrll. 1.8 really a 
humbJ .. rnu.n or God. '"I a.zn .11addcncd."' 
t.he g<>Od bi11hop sa.id. "t.h..at so many 
Nort.h Americaiu• have " vt.-.ion of 

. democrw.-y that has on.ly to do ~;th 
mu.wrwlhim. •• The Sa.ndlnhit.ns 'º"PO~ o( 
hl.UTUUI r:ig-hts .ait i.( thoey wen. talking o( 
the ng-htll of a dúld-th" r:ight to 
nJoct•tve fn.im t.he bountitulnf!'>l.!I of th~ 
11~u-but ... ven t.he humblest co.ntpea-tno 
kno...,H what it m6&1Ut to h&ve t.he ri,¡rht 
to ~ \\"e aru Jefending.'º Pablo Vega 
lllUd ... the rig-ht uf man to be.•• 

WcU. Reverend Father. we be.ar 
you. For we AmeridUUI belleve wit.h you 
that t>Vcn the humblost ca.m~ has 
the right to be t'rPe. lfy fellow citizena, 
Membel'B uf t.he HoWte. Jet u.s not take 
tho path o( l~t Tesist.anee in Ce.nt.raJ 
Ame.rica ~ Lut us keep {ajt.h with 
theee bMlve people IJU'Uggting for their 
~om. Give t.hcm. ¡rive me. your •UJ>
port; and toget.her, let ua aend t.hia mee
&aKe t.o the world: that Americ:a la atill a 
bcw:un o( hope. stiD a light. unto t.he 
nat.ions. A li¡,ht t.hat ~ta it..e giow 
&CfU8S the land and our eontinent 4nd 
..Vl"n baclt ll.d'ONI t.he c:entun.e=o--keeplng 
!a.it.h Wlth a dn!aln o! long ag.:>. • 

l'uhlishc>d by the Unll.ftf S~ O..poort.ment 
or sr.au. • Blln>&U or Puhlie- Al!'&lrl!I 
om.,,., ur PubUc Cotnmw:Ueabon • Editorial 
DIY1l'll<>n • W-....J'lina'Wn. o.e .• July 19Hfi 
Editar: Co!J-n S...-...:. • 'nil• material U. m 
the public domam and m.ay be ""P~'<i 
Wlthout pott"m1-.lon; ct&tJon of U... ...,= 1111 
app~~ 
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THE PRESIDENT 

Peace and Democracy for Nicaragua 

.Pr.•id••'lt R~a9a11 '$ add>'t'U to the 
nation on F•bruar¡¡ ~. 1989.• 

I want to begin tonight by ttilling a 
story, a true sto~ of couraM;e a.nd hopti. 
It cono:crns a small nation tu our 
.50uth-EI S.i.lvador-óUld tht> atroggle 
O( ita people to thrOW Off Yt":l.n OÍ VIO
JeOCC and oppr ... :u1ion ;i.nd li..,e in 
freedom. 

The El Salvador Ellample 

Nearly 4 years ago. [ addre,,setf you as 
1 do toni~ht and ... _.1ked for .>·our help m 
our etrort.4 to support those br.t"e p..o
ple a¡ralnat a communist insurgtincy. 
That W1U one of the harde>:1t-fought pc.
lltical battles o( this Admlnlatrv.tion. 
The P'@Oph1 of El Salvador. we heard. 
were not r-eady far democ:i-.icy; the only 
choice wa.s between the left-wing ífUCI"· 

rillaa and the violent ri¡¡;ht. and many 
inalated that it w:u the guerrilla.:1 who 
U'Uly had the ba.:klng ar t.he ~ple. 

But with your support. we were 
able to send help In time. Ou.r pack..1i;:e 
of military &.id for El Salvador p&.9.1h.•d 
Congresa by only fou.r vote,,.__but 1t 
pa.aaed. Sorne o! you may remember 
Lhoae atirring scenea aa the people of 
El Salvador br¡¡ved commun1st gunnre 
to turn out in record numbers at the 
polla and vote cmphatically for 
democracy. 

Observers told of one woman. 
wounded in a communist attack, who 
ret'used to lea.ve the line at the polb to 
have her ""·ounds treated until &!ter she 
had voted. They told of another •••ornan 
who det'lantly anawered communi.!it 
death thnau aaying, "'You can kili me, 
you can k1U my family. you c:1n kill my 
neiKhbors, but you c.an't kili us ali. -
That la thtl' voice of a people determined 
to be t'n!-e. That is the voice o/ the pe<>
ple ot Central America. 

In t.hese laat severa! years, the~ 
hav. been many auch times when your 
11upport ror ~istance saved the day for 
democracy. The story o! wha.t ha. hap-

~':,~~ ~atth~~:~!;. ~ef;:~o"m.mñ! 
d.ay El Salvador, Hondur.a.s, Guat..emala, 
- weU aa Coac.. Rica, choo- thelr gov
ernment. in free and open democratlc 
electlona. Jndependent courta prot..ect 
Lhelr human righ~. and their people 
ean hope for a bett..!or lite lol"' Uiemselvea 
and thelr chlldren. Jt Is a record of suc
ceaa that ahould make ua proud. But. -
Lhe record Is aa yet incomplet..e. 
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Sandlnista Threat to Rr1rion.1d P.ace 

This is a map o! Central America. A!I I 
!l:úJ. Guatemala. Honduras. El Sal· 
"-ador, and Costa Rica are ali fnendly 
and <iemcx:ratic. fn the1r m1d<'lt, how. 
e,,..er. lies a thre:1t that could M!ver.oe 
th ... dt>mocr..1tie tide .a.nd plung"' the r-e
Jl'lun into a cycle of chaos and subver· 
!lion. That is the communist regim" in 
S1cal"':l,.:-ua ealled the Sandinista..s.--a r"
¡tlme .,.·ho!le allit>s rant>e from commu
nist d1ct.a.tor !-~idd C:L'>tro uf Cubc to 
terron!lt-!lupp<)rter Qa<ih.úi of L1bya.. 

~,;¡!~et'.rn~~~t imf-ortotnt a..J.!y 1:1 th .. 

\.\'ith Cuban amJ So,,.·i ... t-bloc aid, 
Sicara~.a is beui¡t tr:1nsfunn"'d into a 
beachhP.ad fol"' ag¡Cl"P:l!lion ;¡¡g-ainst the 
United States; it .s the nrst. st .. p in a 
stratelC)" to domínate the entire n-g10n 
o( Central America and thl"'l'aten ~e:o;-
1co a.nd the ~n--.ma Can.i.I. That i!I why 
the cause of freedom in Central Am ... r· 
ica ia umted with our national ,;eeunty. 
That is why t.he sa.f..ty of democracy to 
our south 110 dlreetly atrecta the :ta.fety 
of our own nation. 

But the people of Nicaragua. !ove 
freedorn just a... much ali tho"e in El 
Salvador. You :tee. when it bec.1me 
clear the direction the Sandin.i5t.l-' .,..en! 
L:t.k.ing, many who had foug:ht ai.:-ain:'lt 

Contra Struicitle and PC'ace 
:"ie~otiut1ono1 

~ .. :::a~~~t~!";~~~~~~~~ ~~~~~~~ 
named them ..-0 .. lr<.1!1, but the tl"\Jth u.·' 
th ... y .are freedam fÍl{hl"l""'I. The1r ~1'14: 
cwus :-tru,;;:J .. ha:i ~t-!p .. J huy the sur
roundin"' democracu•,. pr<:>c1ous time 
.;1mJ • .,..lth. th1:1r ht.'ro1c effort:i. th•y ~ 
h .. lpm¡;c ~viro fre<:>dom a ch .. nce in Sic. 
aragua. A ycar-and-a-halr ,;¡go, Con. 

~;~~rn[~~ f~~~:.~<~~J f;~'h:~~~~'"~¡~~li~~ 
they've be-en wmmng m.aJor vto::tones in 
the 11eld .and domg .,.,·ha.t many at l'int 
thought 1mp.,,1sibl.,._bnngin¡¡; the eo111• 
rnumst S.andinistas to the negQt.iatln¡ 
table and forcmg tht>m to negotiate 
.9t>Mously. 

F'rom the bt'ginning. the United 
St.atP!I ha.9 n.ade "\·ery ef'fort to ne¡tQti
ate .a peaee settl .. ment.-b!Jatera.lly, 
mult1l.at.erally, In other diplomatie set. 
tlng<'I. !\o{y t:!nvoys ha\·e traveled to the 
region on at :e~t 40 differ-ent occa. 
sionl'I. But until th1s la.!lt year, these 
negoliations draggt"d on fruitle11sly bf,.. 
eatJse the Sa.nd1mst:a.s had no incentive 
to change. Last Au¡¡ust, ho.,.·ever. witb 

Central America 

--·---------
Oepartmen1 of S1a111 Bullettn 



u.S. Support f>'acka.¡ee 
Yet at t.has crucial rnoment, th .. i-e a<"e 
those '"'ho wv.nt. to cut off a...'l!IL,.taru:<" to 
the fl""'edom nw;hte" :ind tak .. th~ pr .. 'i
'Ul"ft otf. Tomorrow the Hou"e of R"pn"· 
sentatives ,.,;.u be votin¡¡;; on • 
s:;i6-m1llion bi\1-a supp~rt pa::k..ag,. to 
the fr-eedom n¡i;htel"'S. :-.1'1nety p .. rcent l!I 
Cor nonlet.hal suppQ~ suc:h ;i.s food. 
dothing, and medk1ne and the means 
to deUver IL Ten percent \s for ;;o.m
inunit.ion. That amount v.,11 be sU!!.
pomd~ until ~al"Ch .3Ut to deterTnio"' 
whetheor the Sandirui!llaB ar" t.aklng Ir· 
f'!:Yer111ble 11teps tow:ü"d democracy. 1 
am hopeful t.his w1U ~ur. Howf:"vl'r, 1f 
V\ere Is no pru~eo!l!I t.oward a negoti
.ied ceue-n.re, I w1ll ma\!.e a dec1s1on 
to release t.hese additiona\ supp\i.o::e-
but only &!ter weighirig cat"l'fully ~nd 
thorou¡¡;hly the adv1c:e from Con~':i" 
at1d the democ-rattc president.s oí Cen
ua.1 Amer1ca. 

Ovtlr the past !levera1 days, l have 
mel W\th many ~embeo oí CongTrs~ 
Republican:1 and D-:mocrat;'---<'oncern· 
1flg my propoul. 1n the ap1ri.t ar b1pa.r
tiaanahip, l will tomorrow aend a \eu.er 
to tbe CIUlgt-e,.aiona1 \ea.der5hip t.a.king a 
turthflr 1tep. At \.he appropri.-.1.-e time, 1 
wfil invite Con~ss to act by what l!i 
calkd a mens.e-aC-Congreu res.olutLon on 
\he questlon oC whether the Govem
ment oC Nicara~a \s in compliance 

There Is no vote 1u::hedul~ tomonvw in 
th" 5ov1t:t Un10n on continuo:d ~
siat;&.nce to the Sandini.sta...; th¡¡.t a&· 
sistance w\I\ continue. and it wUl nnt be 
ju!lt humanitanan. 

Our pnlicy of n..-got.iations, b;u:kcd 
by the fre.,dom f\ghter'!I. ii. working. 
l-1ke thc brave freedom fi¡.:;hten 1n 
A!gh:mistan who ha.ve .raced down the 
Soviut A:rmy and conv1nced lha Soviet 
Cnton that 1t must ru•got1ate iu Wlth
drawal from tht:1r country. tha freedom 
fi¡thters 1n !'O'icar:i.~a can ""in tho! day 
!or demo.:ra.:y ¡n Central An1erica. But 
aur ~urF<-•rt. is nccded now; tomorro .... · 
1o•r\\l be to•> l.ite. H ,,., ... cut. thcm off. the 
fre<!'dom !;ghters Wlll soon beirin to 
wither as an effecth·e forco?. The11, w\th 
the pr.i~sure hfted, the Sandin1~t~ will 
be frt!e to continue the consolidat1on af 
tho:tr total1t:ui.a11 regirne. the n11\1tary 
bu1\dup imnde Nic3.Ml¡,rua. and cornmu
mst subversion oC thetr nei¡thbors. 
Even toda)-. with the spotli¡¡;ht of wor\d 
opinion focused on the rw.acc proees!i. 
the Sanduust..u openly b<>a.st that they 
are annuig and trainang Salv.1dor.\n 
j¡\.lernlliLS.. 

We know th:t.t t.he Sandini!\ta:i.. who 
t.alk ar a revolution wi.thout borders 
reachin¡¡ to Me:dco, have aln.-ady 1nfi\. 
trated guerrilla~ lnto nlli"lghb<>ring coun
tnes. Imagine what th""Y wil\ do 1! the 
presaul't!I is lüted. \Vhat. .... ·\\\ be OUJ:' re· 
sponse a..s the ran~ o! the gucrnl\as in 
El Salva.dar, Guatemala .... ven Honduras 
and unarmed Costa Rica. ~¡tin to 5we\\ 
and those fra¡;¡le demoerac1e.s a.-.. 
npped apart by the strain~ By then thc 
freedorn íi¡thters ..... ,u be diabanded, r<'f
U1tces. or worse--they w1ll not be able 
to come back. 

Cnncern• for U.S. !'iational Security 

Let me exp\ain why this should be and 
would bt!" such a tragedy, such a dangt!r 
to our iut\onal security. lf we r-eturn to 
the map for a moment, wo can see the 
1trategie 1ocat\on of ~icarag'l.la. C\ose 

THE PRESIDENT 

Y..'e must. a.."'k our.ielves why the Sc:>
Ytt!t Unlon, beset by an economie cnsis 
at home. 111 spentlin¡C billl.:ins of dol!ars 
to subsidi:te the m1lita.ry bu1\dup In Nic· 
uagua. Baeked by 1'!ome :?.000 Cuban 
ami Soviet-bloc a.<\vi1rnr.1, the Sa.ndinista 
milit.u-y is th" largcst Centra.\ A.menea 
h¿a o:ver seen. War!111.W ~et enlC'"""'''" 
are completing a deep·.,...·ater port on 
thu Canbbe:t.n eo:u1t-sim¡l;.r to the 
nav-.i.l baite in Cuba !or S<,,,.iet !'>Ub
mari.ne,,._and the rec.-ntly v-.opanded 
.:urfie\ds out'<lde !'.tanagua ean handle 
any ~rcr-af~ 1n the s .. v1et .;irs .. na\. in
clud1ng the Bear \.'.>Qmb .. r. "'hose 5.::!00-
mile rang.,. coven\ n•ost af the continen· 
tal Cn1tt>d Statt!S 

S11.odlnista. :"o1ilitary -s-Year Plan-

Out th1s is only the beginnmg. Laat 
October a hlgh-rankin~ S•ndmista of
ficer, Roger M!randa, defected to thi!i 
count.ey. bnnglng with him a series oC 
5-yea.r p\a~rawn up arnong the 
S;i.ndinist.as. SoVit"U, and Cuban11--for a 
ma.o>sive mi1itary bul.ldup in Nicar11gua 
e~t.endin¡¡: through \995. These p1a.ns, 
whieh ~1.ajor ~tiranda makl':S ele.ar :Lre 
to be! put 1nto eCfect. whet.her the free
dorn fi¡ht.ers receive aid or not, cal\ Cor 
quadruptin¡¡: the Sandin1e.ta ar-rned 
rorce:s.-to 600,000. or one out of every 
fi...-e men, women, and children In the 
counti-y. 

Aa t 1peak t.o you tonight, severa! 
t.housand Nicaralt'J.ans are t.aking 
coursea m lhe Soviet Union and Cuba. 
to learn to openi.te naw hi¡h-tech mis
:sile:s. a.rt.i1\ery. and other advaneed 
W>!apons systems. or grave concern is 
the íact. that thO!! Soviets have !iehe<iuled 
delivery of Soviet. MiG aírcr&!t to Nic
ar.igua. U these were just the cl~ms oC 
one defector, no rnatter how hitz:hly 
placed and credible. some might 5titl 
t'l.nd rea.son to doubt. But even before 
Ma.Jor Miranda's r'f!'velationa were made 
public, h\s old boa.a. Oeíense Mln\&tlU' 
Humb<!rto Ortega. cont\n"t:led them in a 
public speech-adding lh11.t ir Nicat-agua 
cho5e to aeq"Uire ~iGs, it "'""a.11 none of 
our business. 

with the ~n JoM! declaration. Ir Con
l"U adopta 1u.c:h a reso\ution within 10 
4-ya eoftt.ai:ún& f.hi• ftndin¡t, then 1 w\U 
honor thla action a.nd withho\d del\v· 
eriea ar ammunitioa In lh¡..,. pa.cka¡¡;e. 
One lh.ing is c:lear. th~e br.a.ve Creedom 
tf&hters cannot be 1ert unaMned a¡¡-.inst 
communist t~ny. 

to our southern border. w"ithin stnking 
dlstanee or thtl Panama Canal, domirrn.
tion oC Central A.menea wou\d be an 
unprecedentffl str.r.tegie victory !or the 
Soviet. Union and \t.s a\lies. A.nd t.hey're 
willirlg to pay far it.. Cubana a.re now in 
Nic&riacua eoMtruct.\n¡: mmt. .. ry CaciH
t.iea. nyu:ig eornba.t. m1aslon11, :t.nd help· 
in¡¡ run the see~t poUce. The Soviet 
Unían a.nd Sovi.et-bloc eountrle!' have 
s~nt. over ~ bitUon in arms. and mfütary 
iud a.nd econorruc aid-20 t1rnes lhe 
-.mount that the United St.a.t.es h~ PT"O
vid~ the democnitic !nedorn t'l.11hters. 
lr Congre!ls votea tomonuw &Kal.nst 
aid. our as11o\stance Will Vf!l"y qulckly 
come to an entl-but Soviet deliver\e!I 
wiU not. 

The int.roduction of !diGs into Nic
at"a¡tUa would bE. so serious an escala
tlon that memMr.ii of buth partlea ln 
the ConaTesa have a-.Id the United 
StatAHI s1mply cannot tolera.toe it. 

Sandlnl1t• .. Promis.es .. 

Sorne say that rnilita.ry supplíes :u-. 
not neees11oary, t.hat humanit:u-ran a.id is 
enou11h. But there ia noth1ng human· 
ita.rlan abaut aaking peop!e to ¡¡;o up 
a¡riU.nst Soviet helicopter ¡,fUnsh\p"' with 
nathins mo~ than !)ot,)t.t, and banda¡¡;es. 

Apnl 1988 

The ~iranda r-evela.tlons cannot help 
but make ua a1c.eptka\ oC the recent 
Sandiniata. promlae,. to abíde by the 
Guatemala ~a.ce accord. The argurnent 
u,, made t.hat t.he treedom nghte?""S "'"" 
unneceuary, that we can trust the 
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Sandinistaa to keep their word. Can 
we? It is import..ant to remember that 
W1!I a~ady have a negotlated settle
ment with the SamJimst:u-the ,;ettle· 
ment ot 1979 th•l helped bnng them to 
power, in which they prombed-1n 
writlng--democracy. human ri¡¡:ht111, ami 
a nonali¡p1ed íoreign poUcy. 

Of course, they haven't kt"pt a •un
&le one or tho>'<:!' promi.:Jes. and we now 
know that they never mtended to. 
Barely 2 month!I aíter assumin,¡ Pº"""'r. 
t.he S.;1ndinista leader.oihip dra(lec'I a ,.._ •• 
eret. rrport, cal!ed the .. 72-hour docu
ment, .. outllning theu· plans to e,;tabli!\h 
a communist dkta.tor-5hip 1n Skar:i.¡;"tl;t. 
and 1p~ad !1Ubve~1on throu1othout Cen
tral America. This 1s the documO!'nt 1n 
which they deta1led theu· deception. ft 
ia now pa.rt of lh<> public record. a~·;ul
able ror ali to see. 

One day alter that 72-hour me .. t
in¡r, Presldent Carter, unaware o( th .. ir 
&ecret plans, received Daniel Ort"'Kª 
here In the \Vhite House and offored his 
new ¡rovernment our friendiihip and 
help. 1endln¡r over $100 nullion aid. 
more than any other country at the 
Ume, a..nd arranging for miJUons more 
in loana. The S.andinista.a a.ay !t wa..... 
U.S. beUll¡'erence that drove them mto 
the hands of the Soviet.a. Sorne 
belli&'erence. 

A short while later. the S.andinista 
COTnOndant1s made their flr.st omcial 
trip to Moacow and :1igned a communi
que expreaalng support for the fo.-ei.rn 
poUcy goala ol lhe Soviet Union. But 
that, one might say, was only the pa
perwork. Already Soviet milita.-y pl.an
ners were In Nic~agua, and the 
S&ndlnista subver.iion of El Salvador 
had be,¡i.i,_.a.11 while ou.r hand was ex
tended ln friendship. 

ThJa la not a n:cord that gives one 
rnuch !a.ith in SandinisU. prom1ses. Re
cently Daniel ~ga Wa3 up in Wa.sh
incton apin. this time talkmll' to 
Members ot Con~ss. givin¡- them ~
aurances of hi.a commitment to the 
Guatema!a peac:e process. But we now 
know th.at at the !Same time. bilck in 
Mana,¡i.ia, the Sandini.stAA were drawin¡c 
up plana for a m.assive mllit:Lry e.tcala
Uon in Nlc&n1llfl.la and aggre,,sion 
•¡ra.ln.tt their Deighbors. 

M the S&ndirtisY..s aee the vote on 
ald to the freedorn t'lghteni nearing. 
they a.re making mure promU.es. For
ctve my skeptlci.sm, but 1 kind of reel 
that every time they start maklng 
promi.11e!S 0 llka lhat fetlow In the huzu 
COmrnercial. there should be subt1tles 
under them tellin¡r tht• rieaJ sto.-y. 

One may hope they'r., 'lincere this 
time. but 1t ha.-dly seem:1o w1se to staktt 
the (uture of Central Ameri<:"a .vid thd 
nation.il sc-cunty of the United State:1o 
on 1t. The írt!edom fighteri are our :n
surance policy in case the S¡¡ndi111sta!t 
o:ice again go b;.i.ek on their worrl. The 
Sandin111t.;ui themselves admlt that the 
hmited steps they h"ve t;,i,kcn to eomply 
w1th the peace accords were pronuseJ 
m o.-de.- tu innucnce the •ote in Cnn· 
gre,;s. \\'a.11 th••re e\el"' a hettel"' arh"U· 
ml"nt far a:d~ 

Even now. w1th thl" .-ntll"'l" ""or!J 
watchmg. the Sar.dimsta.s h.1vt> ha-
r:i.:. .• cJ and heat .. n human r.i;;rhts ac11~·
i5t!S .i.nd arro•sted ,,e~eral !eader:s oí the 
peaccful democrat.c oppo:s1t1on. 1nducJ. 
mg th•• .. dito.- oí L.i. P~nua. Before be
m;.; 1nterrogatoi.d. sorne woi.re 5ealeJ far 
over an hour in metal \oekers, 3 r .. .,t 
squa.-e on the floor and 7 (eet high. 
Sa1J one eomandarcfe o( the oppoiution. 
they are Mscorpions. They should return 
to their hale"· o.- we will crush thcm. -

Just a shol"'l wh1le ago, the San
dini,.tas made their true intention:I 
clear. E ven 1( they we.-e forced to hold 
electlons and lo:it. they said they would 
never 1f1Ve up po'•:t>r. IU!sponding to the 
~uumate that the S.i.ndin1stas have n•l 
mo.-.~ than 15"\> popular support. an
other eom.a•1dante re!lpondt.>d by say
ing. ·'"That·,, all right. \\.'e can hold on to 
power with only 5<:lo.'" Thest.> .31"'1!' not the 
wo.-d.s. they are not the acuon.s oí dem
ocratic refonn"''""'· 

Tho.se who wanl to cut off the rrec
dum fighte.-s rnu"t explain why we 
should bt>lieve the promiat.>:J the San· 
dmi>1ta communi.,;t:i make tryin¡¡ to in
nuence Congres" but not the th~at.s 
they make at home. They must e.-..plain 
why we !!hould listen to them when 
they promise pe;;t.ce and not ""hen they 
t..alk o( turnin&' alt Central America into 
ont! '"revolutlonary flro'" and boast o( 
carrying their nght to Latin America 
and ~exlco. 

IC we cut off aid to the frel!'dom 
nghter.i. then the Sandini:1ta" can ¡o 
back to their old waya. Then the nl'"go
t1ation.s can become, once again, what 
lhey were be(ore--high-blown words 
and proml1es .and convenient covoi.r 
while the Sandlnista communisu con
tlnue the consolidatlon o( their dlc
latorial regime and the •ubve.-sion o( 
Central America. 

Contra Succ:esses 

During the la.st vote In CangTe:!l!I, many 
who voted for a.id to the freedom flght
en set canditlons on turther assl.stance. 
They aaJd the l'reedom fi¡¡hters mu!lt 

show that lht!y a.-e a viable flghttn 
force and wtn !lupp_ort !rom the Pe 1 
The latest v1cl<H""Y 1n the L:u ~in~Ple. 
a.r~a proved that. For sevrr:i.I ,..,...,.,q 
noi.arly 7 ,000 fre•"lom fig!it@.-s mane• 
vered m secr:et th.-oughout the eoun~· 
try-~ometh1ng they could only ha.,..., 

~~~oiof"~~~ r~r;~~t ~~11~~';.j~~~~~¡°o~ In 
Nk·ara)fUan h1story. they ovoirran en. u:a 
emy h<:>adqu;;i..-t..-r.s. routo:d :i.~y bar. 

~~~¡.,~~~! t~l~:s.u~n~m0~~uen:t:::1~i~i:;p,, 
:-;;.,.e~~~~;t :~=r~º~~;nt~L c~!'i~~~ ~ 
hnard.,,j far the arrny. The íreedom 
l"i¡;ht"n op ... n«J thr 1Joo~ and 1nv1ted 
tht.' hun~y pcoplt.' or the a.-ea to t;i,;¡11! 

14-hat the;,· neo;Jo;d 
The íro:ednm !i..:ht ... r,¡. ar .. 1nslde 

!'l1earagua today b"'c;;i.usoi "'"t' m;;t.de a 
comm1tmt>nt to them. Thry have done 
wh.tt Con¡,.'Te~s a!lked; thl"y have pruven 
the1r effecu .. ·enes!I. Can '""""'· as a mora¡ 
peopl ... ;a. moral natton. withd.-aw lh.at 
commum .. nt now .i.nd Jea..-e them at the 
mt!'rcy ...,, the Sandin1>1ta regi.me! Or 
turn them !ore~rr into .-.. tugees--refu
l{ees írom the eountry far whtch lhey 
are making such a h .. .-oic sacl"'tfiee~ 
\l/hat message will that ,¡end to the 
wo.-ld. to our allies and íriends In r~e
dom"!' What me!Ssage w1il it send to our 
ad~enar1es~ That Am..-nc:. is a fair
weathe.- friend, an unrí.'h:i.ble ally'! 
Don·t count on us. becauiie we may not 
be thl!'re to baek you up when the ¡01n¡: 
gets a httle rou¡¡:h. 

By fight111g to .,.."in bi.ack their coun
tl"')'. the freedom fl¡.:hters are preventtn¡ 
thl!' permarient conso\id.ation o( a Soviet 
m1\1t.a.-y p.-esenee on the Ame.-ican 
mainland; by riitht1n, ra.- their (reedom. 
they ~r., helping to p.-otect our nationa.l. 
11ecur1ty. \\"e owe the:n ou.r thanks, not 
abandonment. 

Some talk oí ~containment ... but we 
must not repe:i.t th~ mistake we made 
in Cub:i.. If "cont:unmcnt'" did not work 
for that island nation, how muc:h less 
e(fect1ve w1ll it be for an eltp&n!lionist 
Soviet ally on the American mainland! 
1 will tell ynu truthfully tonight, there 
Wlll be no second chances tomorrow. lf 
Can¡¡r.-ess votes down aid. the (reedom 
t'lghters may "ºº" be ¡ron.e and. with 
them. ali effeetive pre!SaUN on the 
Sandinlsu.s. 

Our goal In Nicaragua ls slmp\e-
peace and democracy. Our poUcy has 
consistent\y supported the effort.s ot 
those who seek democracy throughout 
Central America and who reeo¡puze 
that the freedom tighten are easentlal 
to that prooees:i. 

Oepartment el Stata BufleUn 



conc:h••ion 
_ "'y fellow Ameru:an11. ther-e can bt!! 
:;o,Tl'll•t..a.ke about th111 vote; lt i" up or 

~-;r:;i;,~:C~'~/c~~~~;1~t1 ~11 .... ;1:11 ":r 
to Ameru:a·1 nat1onal o0ecuri.t;t. :1 ~c;l!'7!~~~11~h~ ~¡~¡~~:: :~"'!~:.:=~ 

n for plae1n¡c thts l(Ttc>&t and i(ood 

F::~: ;;~:;7"."'~~;:t~:rhy~~:-:.:~ ... 
,,.e ha,,·e enJoyed the ble11,,.:"no\':5 "f 
i-•e-fn.oe for almm1t t""" ~ .. ntunr" 
011w from the tru1tedy •>f for.,1~ ª>tKT"~ .. -
fion on our mainland. Help us to k._.. .. µ 
tf¡at preeu>ua 1tt1ft s~ure. Ht'lp •.J11 to 
w\1\ 11upport far thoi<<' who .~tl"U¡i;¡.tlt' foi
lhl!' :l&ln9 freedom~ we hold d,.ar. In 
doinic so, we w1\i nut JUst be helpm~ 
them: we w1ll be helpmg oun;elve!I, our 
eh1ldren. and all the peopl .. 11 uf the 
world. We w1U be J .. mon11tnaun~ that 
/,.menea 111 11till a beaeon oí hop ... .ittll a 
light unto the .natinns. Yt!s, a gT"eat op
partunity av.-a1t11 us, an opponunity to 
&how that hope atlU bunis bn¡;¡:ht 1n thi1' 
land a.nd over our conun~nt. caat1ni;t a 
¡tow a.croas the centuMe!'t, n1ll 1'{\11d1ng
nuaaion-to a fUtuTe or pt!ace and 
free-dom. 
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The Struggle Against Terrorism 

s,.f:T'etary Shult;:S addrus b,.fors 
rhs A"ti·D,.Jarnaho" L,.aQUll of B'rtat 
B'nth º" fhfl OCCOSIO'I of N'CIMt .. ,.(1 ths 
Jnitc¡Jh. P...,:;11 for'" Humuu R1ghts 1n 
l'nl•" a .. ach, FloMda., 0•1 f;.bM•ary l.!. 
:<J.~.'f.• 

f'rom time to t1m••. pt.'opl-"pec1a!t:.' 
our fnent1.s ,J.brn;i.d-hav .. a,;k.,d me 
·.•:nat tloo;,; hun1,J.n n~ht!!o have to •lo 
wah Am .. ncar. ÍOr'>'ll[Tl ¡-..1ltcy'.' w .. u. the 
an!lwer l!lo ~tr:u~htforwarli. Huma.n 
r1p::~ts ~ at the ht!U.!"1; of our for,.1¡.tn 
p"L1cy b .. cau.se human nw;ht!I are at !he 
h.,.art <)f .:.lll' C•>n!ltltut1on .i... a nat1on. 

l.;u.t yea.r, c .. lebratirHt the Con· 
3t1tut1on's b1t'entenrual, Pre!!o1dent Rea· 
l(an <'alled our nat1ona.I charter a 
"covenant Wlth ali m:>.nlund. •• Amen<'a 
hnld!'t ,.t the center o( it" value!I the 
worth ..nd dign1ty o( the mdh·1du.U. \\' .. 
ª"" a gn,at nauon be<:aur.e we ha.ve 
º"~·er for1totten our fallh.1n the un1que 
VlLIUe of every human bem¡;c-. And our 
public p<iUcy-if we are to be tI"'\le to 
ourselve_.must al,.,-ay!I renect tha.t 
ra1th and comm1tm<!nt. Qur adva<:acy oí 
human ri¡¡hts 1s. therefor'I", a natural 
part o( our foro;1gn policy. The dental uf 
t.hose Mghur.. wheth.°"r throuith un1u11t 
laws or unju!lt action, arnus~s our an· 
l{er and offends our !'tense of ju.st1ce. 

or counoe, as the times chan1te. "º 
does the challen¡e to human n¡;;chts. 

~l1l::~~.,~~:f!=n~n~aiª;~~:·~,j~~t~~n. 
our Con11t1tutlun. Today, we continue t.o 
nbserve tholle fun~a.mental pnnc1ples. 
Twn deca:ctes al{O. 1t meant e1vtl nl(hts 
and opt1n1ng Amenca'a prom1se to ali of 
?Ur c1t1%ena. Ten yellr!I agc;i. 1t meant an 
1ntern~ional corle at llel,;1nkl. poUti· 
caUy bmding on A.:11 thP pP.rtic1pant
lncluding the Soviet Un1on. Tbday, we 
<'onunue our comrn1tment to that ideal. 
And when 1 meet Soviet For'l"tl{ll ~in1s
ter Shuvardn.ad.ze ln Moaeow la.ter this 
month. human righu. including the 
plight or Soviet Jew-ry, ineiuding the 
plight o( thoae who are divided {rom 
the1r huabanda or wi~·es. w1U be at the 

very 1~0rh~! !r!:cf:.0~~-1mportant pa.rt 

:f.~h:i:~~rt!: !~~"~11.~~~~i" t~~~ 

:OSZeª 
r their 

ed. ~oth
lni;r could be more repugnant to Amer· 
ica'• comm.itment to the nghta and 
dignaty of the individual. 

f'ortun¡itely, we are not a.lone in • 
the fight a¡;ca.m.st terronsm. A.mong our 
allie11, larael. 1n part1cul1Lr. has ::1hown 
u"' a l(Tt!'at e~ample. Cour-a¡;ce, !1ok1U. and 
pubhc 11upport a.re the watchwords o( 
the l11rael1 ~ffort al(&mst terronl'lm. We 
have been proud to work w1th Israel on 
th1::1 problem. a.nd we w11l conunue ta 
do ,;o. Y.'ht?n the .itorY ,,. .,...ntten o{ how 
the .t ... m1><:ra<:1e.r. b.,at tht:" terror1.!lta. let 
<>Ur nam""' app ... a.r to¡cether. 

,.truJ~~eª~~ª~~\~~~~~~ (~~r ~ur 
tdl you. a.>1 ciearly u l can. that the 
n!(ht polic1o;11 are 1n pi.u.ce. :-.lot on\y ~ 
~hey in place, they ~re worlung. lt'B 
been 11 toui:;;h f)ght. and we have had 
our ~hatP. of b1twr e:itpe!"lences. But it 
lit po&YtnM: oíf. 

To !loucceed against terrorism. we 
ha\'e to understand the terroriftta' a1ms 
and strate1'Y and how terrona.m atrecta 
us. That <:ornea f\rst. Second. we need 
umely and aceurate intelli11:ence. That 
"!ten mean11 p<ioli.ng re11ource11 with 
uther concerf'led governmenu. Thtrd, 
we mu11t strengthen sec:uMtY meaaure11 
to protect A.menean clti..zena t'rorn ter
ron:it attack at home and abroad. And 
fourth. very 1mpol"t.an'-• Jeíenee ia not 
eno1.;1¡;¡:h. We have to go on the of!'eruilve 
to d1!1rupt terron11t operatlon.s, de.r.troy 
the1r networks, and bnng them to 
JUlltice. 

Undenit.andlnir Ten-urbt 
Aim• and Stratea 

So. first. we muat unden1t.and ter1"0M11t 
a.1.m11 and strategy. The racts show th•t 
mu11t acta oí terr-oriam are conun1tted 
al(a.in.r.t the c1tu:ens ar the democraclea. 
That ia not JUst becauae they oppoae 
.:.ur polic1e11. Te~nsta &?"e drawn to at
uack democracies be-cause they believe 

~~t~ª1~t~u~ ~l~ .. ~=/ºThh ... ~~ to 
ph1y our compiua1on for the innocent 
av:amst our inatinct for sel!-defenat!I. 
The tel"l"Onsta uy to us. ªLook. it's 
very Mmple. Change your poUcy, al'ld 
no more planea are hajacked. r-igure 
out a way to give u:s wha.t woe want. and 
no more ch1ldren .... 11t be k.ilh:d. \\'e'll 
releaae your hon . .ai;e11 i( yau Cree our 
br"Others or pay us a ra.nsom .. '1ter all, 
inJustice has ma.de u11 de11perate.~ 
That '$ the con JOb they try ta put O'ller 
on you. 

Our flnt responafl' to th111 challenge 
muat be clear th1nkin¡¡:. Turronam natu
raHy ;a.rousea our emotiona. ?ur anger, 
our compa.aBlon. I ha.ve (elt 1t. and you 
havoe felt 1t. 1 am saying, however. that 
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