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Este trabajo forma parte del Proyecto de investigación 1474 en 
el que abordamos “La prensa escrita en Salta en tiempos de 
represión y censura (1975-1983)”. En este caso indagamos a 
través de las editoriales de los periódicos y 

 el papel que jugó la prensa escrita durante el año 
1975, previo al golpe militar de 1976.

Nuestro objetivo es examinar comparativamente las 
estrategias discursivas presentes en los titulares y editoriales de 
los periódicos, las tematizaciones y modos de estructuración del 
discurso y los silencios en relación a tópicos relacio   os con la 
violencia política y la libertad de prensa.

El análisis se realiza a partir de la identificación de marcas 
discursivas que permitan reconocer las estrategias dis   sivas de 
confrontación o apoyo a las acciones políticas, el gra o de 
homogeneización de tópicos como violencia política, distribución de 
los ingresos y crisis inflacionaria de 1975, año consi  rado clave 
para comprender el comportamiento de los medios de 
comunicación escrita frente al golpe del ‘76.  

This paper is framed on the Research Program Nº 1474 called: 
“The press in Salta in the time of repression and censorship (1975-
1983)”. In this case, we investigate the roll played by the 
newspapers El Tribuno y El Intransigente during 1975,  he 
previous year to the beginning of the Military Dictato ship in 1976.

Our goal is to find by comparative examination the discourse 
strategies, subjects, ways of discourse structuration  nd silences 

El Trib uno  El 
I nt ran sige nte ,



upon topics related with political violence and freedo  of 
expression.

The analysis proceeds by the identification of discourse 
markings that allows us to recognize: ways of give sen   to 
concepts, kinds of configuring homogeneous topics and   ans-
discoursive doxa, and its uses for support or confront tion of 
political actions. Through this, we analyze the roll of the press in 
the context of political violence, the struggle for di   ibution of 
social resources and the inflationary crisis raised on 1975. This 
year holds the key to understand the roll of press in  976 
dictatorship.

Prensa escrita; Discurso periodístico;  Esquemas 
argumentativos; Configuraciones discursivas

Press; Journal discourse; Argumentation; 
Configuration discursive
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I.

II.

I n t ro du c c ió n

An á lis is  c o m p a ra t iv o  d e l d is c u rs o  p e riod ís t ic o  d e  
: Ac lara c ion e s  Te ó ric o -

Me t o d o ló g ic a s

Este trabajo forma parte del Proyecto de investigación 1474  
La prensa escrita en Salta en tiempos de represión y c nsura 

(1975-1983)  En este primer avance indagamos a través de las 
editoriales y notas políticas de los periódicos y 

 el papel que jugó la prensa escrita frente a los 
conflictos económicos, sociales y políticos de 1975 en Salta, año 
considerado clave para comprender el comportamiento de los 
medios de comunicación escrita frente al golpe de 1976.

Las unidades de observación seleccionadas son las nota  
editoriales y políticas de los periódicos  y 

. En el primer caso  las notas políticas dan cuenta de 
la situación provincial y se titulan Entre Bambalinas firmadas bajo 
el seudónimo de “Cadillo”. En el segundo caso, con el  ítulo de 
Aquí Buenos Aires, se da cuenta tanto de la situación nacional 
como la provincial, y son realizadas por Martín Cruz.

Nuestro objetivo es realizar un análisis comparativo del 
discurso periodístico a partir de  la homogeneización tópica de sus 
enunciados y su configuración mediante esquemas argumentativos 
de asociación- disociación, esquematizaciones cuasi-lógicas, 
esquematizaciones de representación o prefiguración de la 
estructura de lo real.1

   

El trabajo se estructura a partir del análisis del discurso 
periodístico como discurso de intervención que busca a través de 
mecanismos de convencimiento y persuasión generar efectos de 
sentido sobre el modo de entender la realidad social.  

La retórica argumental presente en los discursos periodísticos 
se configura en torno a repertorios tópicos, esquematizaciones, 
representaciones y refiguraciones que expresan la tensión entre 
conservación/ innovación de las creencias, valores y v siones del 
mundo que  circulan en una época histórica determinada.

Este enfoque no disocia contenido y forma, es decir, lo que se 
dice y la manera de decirlo, sino que une pensamiento   acción, 
analizando las distintas configuraciones discursivas,    
esquematización y los efectos de sentido que proponen los textos 
periodísticos.2       

1
Tomamos como base los esquemas argumentativos propuestos por  Perelman y Olbrechts-

Tyteca (1992), pero lo reinterpretamos a partir de los aportes de Paul Ricoeur (2008) en 
cuanto a las noc iones de configurac ión, esquematizac ió , refigurac ión.
2

Luc ien Jaume,  en AA VV, 
 (Madrid: Asoc iac ión de Historiadores Contemporáneos,   04).   
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Hemos tomado como unidad de observación en el análisis    
los artículos periodísticos, las 
en los cuales se pueden identificar los vínculos entre pensamiento 
y acción que se ponen de manifiesto en la escritura de  texto 
periodístico. Analizar tales artículos periodísticos s pone adoptar 
premisas teóricas y metodológicas sobre la especificidad del texto 
de intervención, sobre la escritura como forma de construcción de 
la historicidad del pensamiento y determinar  su  efecto de 
sentido. 

En la nota periodística se encuentra conjuntamente una serie 
de supuestos teóricos y una incitación a la acción, sobre la base de 
un conocimiento común compartido por la comunidad. Los efectos 
de sentido de los textos de intervención, expresan un pensamiento 
que intentan hacer compartir, sobre el Estado, el pode , la 
democracia, el modelo económico, el orden, la violenci  política, 
etcétera. 

La homogeneización tópica pone en común determinada 
tematización y el modo de configurarla discursivamente da cuenta 
de una praxis de intervención que se pone en ejercicio, para 
legitimar cierto pensamiento en función de ciertos problemas 
estratégicos para un público determinado y en relación con un 
proyecto  político-social en disputa para alcanzar la hegemonía.

Los textos de intervención se estructuran 
argumentativamente, a través de esquematizaciones 
argumentativas que permiten legitimar o deslegitimar los códigos 
interpretativos vigentes, que eufemizan o enfatizan ci   as 
tematizaciones en un esfuerzo de producir efectos de sentido sobre 
la realidad.

Este tipo de examen no se reduce al contenido literal  el 
mensaje, ni al conjunto de significaciones de las que    portador, 
sino a los acercamientos y distanciamientos, repeticiones y 
ocultamientos que se ponen en práctica para que los destinatarios 
acepten o modifiquen una determinada percepción de la      dad 
socio-política.

En el caso del diario , las editoriales se caracterizan 
por el privilegio dado a la tematización de la polític  económica 
llevada a cabo por la gestión del ministro de Economía  Gómez 
Morales.3 Los enunciados sobre el tópico económico se estructur   
en una red de relaciones conceptuales como: desarrollo de la 
agricultura, producción de petróleo, políticas energét  as, políticas 

3 Al ministro de Economía Gelbard, le sucede a partir del 21 de octubre de 1974 Alberto 
Gómez Morales, quien permanece en el cargo hasta el 2  e Junio de 1975, fecha en la que 
asume como nuevo ministro de Economía Celestino Rodrigo. Este último anunc ia la 
devaluac ión del peso, el aumento de los precios de combustible, gas y electric idad.

e d itoria le s y  los artículos de  o pinión,  
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de inversión de capitales extranjeros, política impositiva y  
desarrollo del turismo.       

La esquematización de los argumentos en el tópico económico, 
se organiza a partir de enfatizar la creencia de un escenario 
excepcional para la Argentina, a pesar de la recesión que a nivel 
mundial afecta a los países industrializados por la su   del precio 
del petróleo.

De este modo, la editorial del diario en enero de 1975  
curiosa-mente, instituye al país en un estado de excepción dentro 
de la crisis mundial. Mediante un procedimiento argumentativo 
cuya esquematización se expresa en términos de asociac  n-
disociación, la nota editorial afirma que mientras los países 
industrializados se encuentran en un camino de recesión, la 
Argentina se halla en proceso de crecimiento, siendo el Pacto 
Social propuesto por el gobierno peronista una de las variables que 
permiten  su consolidación. Así, puede leerse:

  
Esta línea se mantiene a lo largo de todo el mes de enero de 

1975. En otras notas editoriales, bajo el título Los argentinos 
podemos ahorrar, se argumenta a partir de un procedimiento que 
intenta disociar a la Argentina del contexto de crisis económica 
mundial. Asociando crisis – reactivación económica, sostiene que 

”. 5

Mediante una esquematización argumentativa de tipo 
pragmática y con el objetivo de establecer solidaridad s entre los  
éxitos obtenidos por la política económica y una expec ativa de 

4
AyBHS. Diario El Tribuno 02 de enero de 1975. 

5
 AyBHS. Diario El Tribuno, 4 de enero de 1975

“Nos h allam os  e n lo s um bra le s d e l nue v o a ño.  Las 
proy e ccio ne s  d e  lo s político s y  e co nom ist as  coincid e n    
qu e  s e rá d ifícil,  cas i ca ta st ró fico  (…) lo s gra nd e s país e s 
indu st riale s  de l m und o o ccid e nt al han e nt ra do 
ab rup tam e nt e e n e l cam p o a m argo de  la re ce s ión (…)  e l 
añ o 1 975  a m e na za se r m ás du ro aú n p ara lo s paíse s e n 
v ías  de  de s arro llo qu e p ara lo s in dus trializad os…  (Pe   )… 
La  arge ntina  fe lizm e n te  e s tá  e n  e l cam ino de  se r u na 
e x ce p ción.  ( S u b ra y a d o n u e s t ro )  S e  halla e n  un  proce so de 
cre cim ie n to  ind ust ria l (…)  e stá m ultiplica ndo s us 
e x porta cion e s t radicion ale s  con  lo  que  e s cap a a la 
dict ad ura de  lo s p re cios  e urop e os  y  (…) ha log ra do 
co ns titu ir un m e canism o , e l Pacto  S ocial ( S u b r a y a d o  n u es t ro )  q ue  
just am e nte  aplica do p ue d e div idir la s cargas  y los 
be ne ficios  so bre  e l capit al y  e l trabajo,  at e n uan do su 
co nt rad icción  e co nóm ica  y  n at uralm e nt e  las co ns e cu e ncias 
po lít icas  d e  e sa  cont radicción”.4

“… la cos a v a a  cam biar (…) porque  se  po ndrá e n ju e go  n a 
po lít ica e conó m ica in te gral ( …) no ha brá dev aluación d   pe s o (…) 
s e  abrirán  cue nta s de  a horro  rea ju st able s …

                                           



futuro que permita generar optimismo a pesar de la situación de 
crisis sostiene:

En el mismo sentido el 23 de enero argumenta: 

Estos enunciados tienen la finalidad de convencer sobre la 
veracidad o plausibilidad de una Argentina en crecimiento 
económico. Por otro lado, el carácter persuasivo de lo  argumentos 
apunta a generar en la opinión pública un efecto de optimismo y 
confianza en el desarrollo económico de la Argentina, aún cuando 
el panorama se mostrara “ ”.   

El argumento  acerca del “
 morigerado. El propósito es producir en el público 

lector, la aceptación de cierta base de racionalidad que permita, 
por un lado, convencer de la veracidad de la afirmación y, por 
otro, enfrentar posibles objeciones o refutaciones a partir de 
estrategias discursivas que operan colocando en el futuro la 
posibilidad de su realización. De éste modo, se enunci    … 

esto depende
in 

embargo, se dotaba de fuerza argumentativa a la predicción
El discurso se adelanta a las 

posibles objeciones utilizando modelizadores como “
, 

”.9

Por otro lado, se insiste que “… 

6  AyBHS. Diario El Tribuno, 5 de enero de 1975.
7  AyBHS. Diario El Tribuno, 23 de enero de 1975.
8  

AyBHS. Diario El Tribuno, 02 de enero de 1975.
9

 AyBHS. Diario El Tribuno, 02 de enero de 1975.

“. . .  Volv e rá a se r p os ib le  e l pa ís  de l a horro y la 
capit aliz ació n de  lo s tra baja dore s  (…) la no ticia e s 
óp tim a.  Oja la lo s he chos  se  co rre s pon dan  a  e lla y  ha brán 
de  corre s po nde r porqu e  com o e s  s abido  ( …) la po lít ica 
de l actu al Minis te rio de  Eco nom ía se  e ncam in a al logro 
de  t re s ob je t iv o s: increm e ntar (…) e l a horro ( …)  re du c   
e l d é ficit  fis ca l ( …) m e jo rar e l ab as te cim ie nt o de l 
m erca do por m e d io  de  una  po lít ica de  p re cios m ás 
re alist a q ue  pe rm ita  a las  em p re sas  t e ne r utilidade s 
razo nab le s (…) Re s ulta  e nt once s im porta nt e  se ñ alar q ue 
los  an ticip os e fe ctu ado s (…)  tra duce n  un  realism o  e n  e   
cual co nfía n ple n am e n te  lo s dis tint os  s e cto re s de l 
qu e h ace r naciona l”. 6

“… los 
ob se rv ado re s po líticos  m iran ate nt am e n te  e l de s arro llo y  la 
s e cu e ncia d e  la m ov ilización de l FMI  y  e l Ba nco Mu ndial,  d ond e 
Gó m e z Morale s  pu do palpa r de  ce rca u na e sp e cia l afe cción por 
nu e s tro país ”. 7

ca si cat as trófico
luga r de  e x ce pción  d e  la  Arge ntina 

e n  e l m un do” e s

e s tá  e n 
cam ino de  se r una  e x ce pción,  pe ro no  lo e s aún ”,  
“de  la faculta d dem o crát ica d e in fluir e n  e l de st in o n acio nal”.  S

 “e l 
po rv e nir e s tá  e n n ue s tra m ano s”.8

e s  p osible  e l 
de sa rrollo  e n la  Arge ntin a” “t al v e z hay  q ue e s tar con te nt os co n 
qu e  las co sa s no ha n m e jora do,  pero,  tam p oco han  e m pe ora do

fre nt e  a to dos  los  com e nta rios 
qu e  se n tim os  e n n ue st ros café s  ace rca de  la crisis m un  a l,  fluy e 

                                           



cie rt o opt im is m o de  las  d e claracione s de l m in is tro de    on om ía por 
la sit uació n de  la Arg e nt ina e n  e l 75”.  Com o m odo  d e  s up erar un a 
po sible  in com p at ib ilidad  de  argum e nt os,  so st e n ía

, “… e l país e s  po te ncialm e n te  rico y  e st a 
cond ició n ay u da rá a s ort ea r las dificulta de s

“La  Arge nt in a t ie ne  ( .. . ) una  po sición  d e p riv ile gio  ya 
q ue  n o e s tá  le jo s de  ser au to suficie nt e  e n su 
a bas te cim ie nt o d e  pe tróleo  (…)  po dría  co nte m plar 
t ranq uila  e l de ba te  qu e  s e p ro duce e n e l re st o del 
m u ndo  e n tre  e x porta dore s  e  im porta do re s ,  po rq ue  la 
Arg e nt ina no ne ce s it a e st ar e n n ingu no de  e llo s (…) 
Pe ro e st a sit uación ide a l re qu ie re  lle gar cua nt o ant e s a 
la au to suficie n cia.  De be n re m ove rs e  to dos  los 
o bs táculos  p ara q ue  e l aut oa bas te cim ie nt o de  pe tróleo 
s e a  u na re alidad  e n la  Arge nt in a“.1 1

se  le  a sign a a la Arg e nt ina un ca pítulo  aparte  com o 
facto r de  de sarrollo  e n Am é rica Lat ina.  Hay  que  de s t ac    ,  pue s a 
po co  an dar,  e l país a ce le ra lo s pro ce sos  de  un a re v olu  ó n e n 
pa z. . .”.1 2

“Fe lizm e nte  p ara nos ot ros la e con om ía arg e nt ina e s  cas i 
un  á m bito  cerra do (…)  De  m ane ra  qu e  se  v an a produ cir 

 que si bien 
Argentina no podrá escapar a los flujos y reflujos de    crisis 
mundial  sin embargo 

…”.10

En la edición del 27 de Febrero del 1975, bajo el título ¿La 
Argentina al margen de la crisis?, detalla las características de la 
crisis mundial y esboza un argumento sustentado en la    onomía 
de la Argentina en relación con la crisis. De este modo s stiene 
que la misma podía ser comprendida en términos de dos grupos: 
por un lado, los países exportadores -Medio Oriente- y, por otro, 
los grandes países importadores -Europa-. Frente a esos dos 
grupos se sostiene:

La idea del carácter de excepcionalidad de la Argentina es 
reafirmada por la editorial, en numerosas notas referi as a los 
recursos naturales, la agricultura, etc. El recurso de apelación a la 
autoridad, como garantía de los argumentos esgrimidos, es 
utilizado en reiteradas oportunidades. Así, por ejempl   se recurre 
a un informe de la CEPAL sobre la tasa del crecimiento de la 
producción en América Latina, calificándolo de sorprendente por 
cuanto “… 

      Aún cuando la crisis no puede ocultarse, la nota edito ial 
apela al optimismo; las medidas son recesivas, pero so  las únicas 
que pueden tomarse frente a la crisis mundial. Recién   partir de 
marzo de 1975 comienza a reconocerse la verdadera situación 
económica del país. Así, por ejemplo, en la nota que l evaba por 
título La devaluación monetaria dice:

10
AyBHS. Diario El Tribuno, 07 de febrero de 1975.

11
AyBHS. Diario El Tribuno, 27de enero de 1975.

12 AyBHS. Diario El Tribuno, 16 de enero de 1975.

                                           



alg una s alzas  p e ro n o e n los ru bros e s pe ciale s.  En e st a 
é p oca cuan do to do e l m un do atrav ie sa  un a p rofun da 
de pre sió n e con óm ica ,  una  de valua ción  e n  nu e s tro p aís 
cons tit uy e  e n re s um e n  la m e jor m a ne ra de  s aca rle  bu e n 
pa rt ido a un a m ala circuns t ancia ”. 13

El In tran sige n te ,

Nunca com o e n e s to s m o m e nt os  s e  h a p e rdido el 
s e nt ido nacio nal (…) la Arge nt ina co n s u ine quív o ca 
v o ca ción de m ocrática  t ie ne  e n  e st os  ins ta nt e s e l de b er 
ins oslay ab le  de  e n fre n tar co n tino  la s gran de s 
dificult ade s que  se  h an produ cido  y aú n s e  produ ce n 
e n  la m archa  d e  la na ción (…)  No s e  trat a de  aludir 
qu e  hub o y  habrá  o bst áculos  m ie nt ras no  s e e na lte z ca 
e l alm a arg e nt ina,  e se n cia de  to do un siglo de  v ida 
na cion al,  aje t re ada  por d e s e ncue n tros  pa rcia le s que  
hu nd ie ron  co n ra íz  profund a los  de s tino s de  la  
na cion alid ad (…)  Para d e fin ir e st e  p unt o de  la  v ida 
arge nt in a,  se  han  ab ie rt o d os ve rtie nte s:  la ult ra 
izq uie rda y  la ultra d ere cha q ue  al m arge n de  s us 
proclam acio ne s  ide ológica s –se  de be  acot ar que  “la 
ide ología e s la re pre s e n tación fa ls a de  la  re alidad ”-
ha n v olcad o a  la  re púb lica  le jos d e  s u re alidad 
au té nt ica.  Fav ore cido s los e x trem ism o s por la 
cond ició n at íp ica de  n ue s tra naciona lida d han 
cultiv a do e n  s u m e dio lo s m ás  s órd idos  p ro pós it os .  La 
na ción  q uie re,  p art icularm e n te  e l int e rio r de l país ,  s lir 

En relación a las notas políticas Entre Bambalinas, la 
homogeneización tópica se organiza en torno a un apoyo a la 
gestión de la intervención federal en Salta del Dr. Mo quera.

En los argumentos esgrimidos se evidencia la finalidad, por un 
lado, de causar temor en los destinatarios por la reap   ción en la 
escena política del ex gobernador de Salta Miguel Ragone y su 
posible candidatura a gobernador aliado con el Partido Radical y la 
Unión Provincial. Y por otro, enunciados tendientes a      ecer la 
figura del interventor federal Dr. Mosquera y su gesti   de 
gobierno.    

En el caso del diario  la tematización se 
encontraba vinculada a tres ejes: la violencia polític   la necesidad 
de sostener las instituciones democráticas y la persec ción a la 
prensa local. 

En el eje referido a la violencia política, su tratami   o 
adquiere la forma de denuncia frente al accionar de los grupos 
políticos armados, etiquetados como grupos de “ultra i  uierda” y 
“ultra derecha”. De este modo, en la nota editorial ti   ada, El 
sentido nacional, se expresa:

 “

13 AyBHS. Diario El Tribuno, 05 de marzo de 1975.

                                           



de  s u m a ras m o.  Bu sca o tras  po sibilid ade s (…)  A la 
ne ce sidad  v is ib le  d e  q ue  e l p aís a dqu ie ra  concie ncia 
de  la urge ncia de  a rm o nización e conóm ica a lo e fe ct os 
de  orque st ar lo  que  e n u n m om e nto  se  llam ó 
re cu pe ración n acion al,  s in  v anas  altiso nan cias  ni 
an tigu os  e go ísm os . La e ncrucijad a n acion al as í lo 
re clam a.  Y de algu na m ane ra  ha brá q ue  at e nd er los 
re clam a s de  la p lu ra lida d de  m anife s ta cione s d el 
orde n arge n tino ”. 14       
    

“Nad ie  pue de  n e ga r q ue  la  UCR cum pla un p ape l 
fund am e n ta l y  de cisiv o e n e l afianz am ie n to  de  la 
Re púb lica.  S u s lide re s (…) coincid e n e n la n e ce sida d d  
pre s erv ar,  por so bre  t od as la s co sas ,  la cont inuida d d  
s is te m a d em ocrá tico  cu y a re s tauració n cost ó m u ch os 
añ os  de  luch a (…)  e l rad icalism o e rigid o e n e l m ay o r 
re as e guro  de l sist e m a ,  cobra  e s pe cial sign ifica ción e n 
e s t os m om e n tos  cuan do ju st am e n te  re flot an  an tigu os 
int e nt os  g olpist as  de  un o u o tro sign o y  s e  a sist e  a u  
e s t ado  g e ne ral de  a gud a e x pe ct at iv a”

El In trans ige n te

 “La  dire cción de  El I nt ran sige nt e  cursó e n la v ís pe ra 
te le gram as  a la Pre side n te  de  la Nació n,  Minist ro  de l 
In te rior,  S e cre tario  d e  Pre n sa y  Difus ió n de  la 
Pre side ncia  de la Re p ública y  a la Asocia ción  de  
Ent idad e s  Pe riod ís t icas Arge ntin as.  El t ex t o de l 
de s pa cho  e s sim ilar al rem itido  al m in is tro Rocam o ra y  
al tit ular de  p re nsa  Villon e,  ex pre sa  lo  siguie nte : 
De n uncia m os  sis te m á tica a gre sión  e con óm ica  y  
pre sion e s  de  otro  tipo  po r p arte  de  la I nt erv e n ción 
Fe de ral de  S alta  e n d e sm e dro de  la  libe rtad  de  
pe n sa m ie nt o y  e x pre sió n cons agrad a por s u g obie rno.  
S olicit am os  su  alt a int e rv e n ción  a fin d e re s titu ir la 

En las notas políticas tituladas Aquí Buenos Aires se denuncia 
la situación de gravedad institucional en la que se encuentra la 
Argentina, mediante una esquematización argumental de    ación 
secuencial, coloca al principal partido opositor, la Unión Cívica 
Radical, como garante del mantenimiento de las institu iones 
republicanas para evitar consecuencias autoritarias. A   puede 
leerse en la nota del 5 de abril de 1975:

.15

Por otro lado, denuncia la agresión de la que era víct ma el 
diario  por parte de la intervención federal en 
Salta. De este modo aparecen en las notas editoriales enunciados 
como:

14
AyBHS. Diario El Intransigente, 07 de abril de 1975.

15
AyBHS. Diario El Intransigente, 05 de abril de 1975.

                                           



norm alidad  y  garan tizar la  fue n te  de  t rabajo de  cie n 
fa m ilias .  Co n dist ingu id a co ns id e ra ción  Lucio  Paz,  
dire ct or de l Dia rio El I ntra ns ig e nt e ”.1 6

El I nt ra ns ig e nt e  ,

 “Pre s id e nt e  hoy  ha  d e m os trado  q ue  lo s ant e ce de nt e s 
no le  ca be n  y  e st á u tiliz and o e l ban co para h ace r 
fa v oritism o s o  de s atar pe rse cucione s ( …) Toda  su 
pre t e nd ida fria ld ad y  s upu e st o le galism o de  ningu na 
m ane ra pu e de  e ncub rir su dispo sición  de  su m ar su 
e s fu e rz o a lo s que  se  re a liz a la  I nte rv e n ción de  Sa lta y  
e n procu ra  de  sile nciar la  vo z d e l I nt ran sige nte  ( …) 
Fre nt e  a e st a sit uació n sólo hu bie ra a pre cia do su  va lor 
de  m an ife s ta r co n s ince rida d s u afán pe rs e cu to rio y  no 
pre t e nde r un  le ga lism o q ue  no  ap lica e n ta nto s ca sos .  
S u actit ud lo in co rpo ra rá de finit iv am e nte  a l re cu e rdo y  a 
la s an é cdotas  de l qu e ha ce r prov in cial.  De m as ia da 
pe q ue ñ a su  d im e nsión  p ara e l cargo qu e  ocu pa”. 17

El I nt ra nsige nte

“En div e rs as op ortu nidade s la pre side nt e  de  la Nació n ha 
form ulado  re com e ndacion e s o pa ra  que  se  ado pte n 
e s t rict as  norm as  de  aus te rida d e n la a dm inist ración 
pú blica ( …)  En s u o port unida d los  in fo rm e s  de  los 
go be rna dore s  sobre  la  situ ación  fina ncie ra d e  las 
prov in cias  fue ron  p oco  ale nta doras,  pu e s t oda s e lla s se 
ha bían  e x ce dido e n  s us ga st os  y  no  p odían  s in o acudir a 
cont ribu ción  d e l t e s oro  n acion al.  En  t al se n tido ,  S alt  no 
fue  una  e x ce pción,  que da ndo  de m ost ra do  m e d ia nte  e l 
le n gua je  irre fut able  de  las  cifras,  lo s pe rfile s  d ram á  icos 
de  s u e st ad o e n ta l orde n d e co sas  ( …) Na die  ig nora de 

Además, se reproduce una solicitada de Miguel Ángel Martínez 
Saravia, quien denuncia la persecución política y econ mica que 
sufre por parte del gobierno  cuyo objetivo es -
según el diario- producir el quiebre de la empresa editora. Entre 
sus párrafos más importantes se puede leer:

En cuanto a la situación provincial el diario 
adquiere en su tematización tópica, un papel opositor   la 
intervención federal de Mosquera. En sus páginas denun ia tanto 
la aplicación de la ley de prescindibilidad, las cesantías arbitrarias 
a empleados de la administración pública, la aplicació  de una 
nueva ley de impuestos realizada de manera inconsulta. Del 
mismo modo, acusa al gobierno por los gastos de trasla os por 
cuenta del Estado provincial del interventor Mosquera y el 
interventor del Partido Justicialista, Oscar  Valdéz.   

Así, sostiene en la nota editorial titulada ¿Autoridad o 
dilapidación?: 

16 AyBHS. Diario El Intransigente 09 de Abril de 1975.
17 AyBHS. Diario El Intransigente 09 de Abril de 1975.

                                           



los  m uy  fre cue nt e s  v iaje s  d e l t it ular d e  la  I nt erv e n ción 
fe de ral y  s u s é qu it o a s u Córd oba na ta l,  con prolija 
re gu larida d,  los  rea liza  dos o tre s  v e ce s po r se m a na,     
m e d ios aé re os”. 18   

El Tribu no

El I nt ra ns ig e nte

El Tribun o 

:

En oca sión  de  los  2 5 a ños  d e  profe sión  d e  R ago ne  los 
am igos org aniz aron un a gas ajo,  do nde  los  op osit ore s 
po lít icos  a la  int erv e n ción fe de ral qu ie re n a prov e cha r 
pa ra re organ iz ar fuerza s e n t orno a Rago ne…”. 19  “La  
Me sa Dire ct iv a de la C. G.T –Re gio nal S alta , an unció  q ue 
ha brá dos  list as:  la  de  la un id ad co n Brav o He rrera  y     
op os ició n form ada por rag onis tas -rad icale s : Guille rm o 
Alz aga  ( Pe ligros a Alia nza )”.2 0

IV. Es q ue m a t iza c io ne s   a rg u m e n t a le s  e n  e l d is c u rs o  
p e rio d ís t ic o : 

El c a s o  de l d ia rio  

El Trib u n o  y  El I nt r an s ig e nt e

El Tr ib u no

Para identificar la forma en que se estructura el discurso 
periodístico en relación a los tópicos y las estrategi   
argumentativas utilizadas por los periodistas, recurrimos a la 
noción de esquemas argumentativos de enlace y disociación, 
esquematizaciones cuasi-lógicas, de representación o reflejo de la 
realidad y que refiguran  la estructura de lo real.  

Con el objetivo de dar cuenta de ellos, hemos tomado c mo 
unidad de análisis, en el caso del diario , las notas 
políticas que llevaban por título Entre Bambalinas, cuyo autor 
utilizaba el seudónimo de “Cadillo”. En el diario 
tomamos las notas editoriales cuyo editor responsable  ra Lucio 
Manuel Paz y las notas políticas que llevaban por título Aquí 
Buenos Aires, realizadas por el corresponsal Martín Cruz, en las 
que se daba cuenta tanto de la situación nacional como la 
provincial.

Durante el mes de enero de 1975, el diario da 
cuenta de la posibilidad de una alianza política en to no a la figura 
de Miguel Ragone. En las distintas ediciones del diario puede 
leerse

 “

Con la finalidad de deslegitimar la “peligrosa alianza” que 
significa la convergencia entre ragonistas, radicales y durandistas, 
Cadillo recurre en sus argumentos a esquemas de disoci    n 
utilizados como técnicas de ruptura, afirmando que estaban 
indebidamente asociadas concepciones políticas que deberían 

18 AyBHS. Diario El Intransigente, 11 de abril de 1975.
19

AyBHS. Diario El Tribuno, 03 de enero de 1975.
20  

AyBHS. Diario El Tribuno, 04 de enero de 1975.

                                           



permanecer separadas e independientes. Este esquema es 
utilizado a los efectos de mostrar la incompatibilidad entre las 
posiciones políticas mencionadas. Así, argumenta que n  se 
entiende la presencia del radicalismo, que fue en el pasado 

para continuar 
argumentando:

En la edición del 6 de enero de 1975, denuncia un cont    nio 
entre ragonistas, radicales, durandistas. Frente a ello introduce la 
voz del interventor federal del Partido Justicialista, Oscar Valdéz, 
quien frente a la posibilidad de una candidatura produ    de 
alianzas, sostiene:

Con la intención de realzar la figura del gobernador,    
configura un enunciado en base a esquematizaciones 
argumentales cuasi-lógicas expresado en términos de 
condicionales. Así puede leerse: “… 

…)

Para terminar colocándose por encima de las 
disputas políticas y las posibles objeciones a su gestión, utilizando 
el recurso de apelación a la figura de Perón, para sos ener su 
propia legitimidad. Así, mediante un esquema argumentativo que 
establece la estructura de la realidad a partir de su 
esquematización a través de un modelo, en este caso Perón, 
sostiene: ”… 

En los días sucesivos Entre bambalinas, intenta generar a 
través de sus notas una imagen positiva del intervento ; para ello, 
ensalza su

Resalta su 
reconocimiento nacional, por cuanto

21  
AyBHS. Diario El Tribuno, 07 de enero de 1975.

22  AyBHS. Diario El Tribuno, 06 de enero  de 1975.
23  AyBHS. Diario El Tribuno, 11 de enero de 1975.
24

AyBHS. Diario El Tribuno, 11 de enero de 1975.
25

AyBHS. Diario El Tribuno, 12 de enero de 1975. 

“… u no 
de  los  partido s que  m á s fu st ig ó a Rag one , no  s e e nt ie n e  cóm o  se 
da  e l a ce rcam ie nt o de  la UCR  al p eronism o …”,  

 “… En cua nt o a  la  pre s e ncia  de l Mov im ie nt o 
Po pu la r S alte ño ,  e llo trad uce  igu al a ct it ud  q ue  la ra dical,  y  a  la ve z 
e s  e x pre s ión de  las dife re ncia s in te rna s que  e l m ov im ie n to e n  lo 
qu e  re spe ct a a su  v in culación co n e l FREJULI…”.  2 1

 “… S alta  e s  peron is ta  y  re sp ond e a  la s
e x pe ctat iv as de  la alt a con ducción  p artidaria,  n o hay   lquim ias ( …) 
El part id o (…)  s obre v in o y  sob re v ivirá  (. . . ) S u trajin   s e  pare ce  a 
e s as  carav a nas  d el d e s ie rt o que  av an za n a  v e ce s,  pero   co st a de 
de ja r e l cam ino  s em b rad o de  cadáv ere s…”. 2 2

S i m e  pre g unt an qu é  gru po 
po lít ico m e  g ust a (  Re sp ond eré  q ue  ningu no,  m e  gu st an lo s 
bu e n os pe ron is ta s y  fun dam e nt alm e nt e  lo s o bje t iv os  qu e  fija  e l 
m ov im ie nto  (…) S i m e  pre gu nt an sob re  el a poy o p opu lar   m i 
ge st ión,  la re s pu e st a se ría q ue  (…)  e st am os  e n u n p e ríod o de 
e x pe ctat iv as…”. 23

Mi prim e r de ber e s p acificar e st a pob la ción  po rque 
Pe ró n v ino a dar la  v id a por la  Paz ¿Yo no pu e do  d ar pa rte  de  m is 
día s por S alta?. . . ”.2 4

 “m ilita ncia e n  e l m ov im ie n to pe ro nist a”,  “s u juv e nt ud ” 
y  “s u m isión  de  e st ar e n  fu nción  de l p ue b lo”. 2 5

 “… e logian  a Mo squ e ra por s u 

                                           



ge st ión de  go bie rn o”26 ,  y  
Mo squ era e s  u n po lít ico de  e st irpe .  Une 

e x pe rie ncia y  ca pacidad  (…) n o re s ig na ningú n a tribut o d e  s u 
au to rida d ni e nt ra  e n dem a gogia  (. . . )  no  tran za con  ning ún 
s e ct or…”.  27

 “… Es  de  d e s ta car la im age n de 
go be rna nt e  q ue  p e rfila.  Re fle ja in quie t ud  por ha ce r y      e s 
ale nta dor.  La política  s e  m id e  por los  re s ulta do s y  e sp eram os  q ue 
e n  lo  que  t oca a Mo sq uera se an  p os it ivos …”. 2 8

“… El Dr.  Mosq uera se  s e nt ía e n 
s u sals a a noche  e n Ce rrillo s.  Much os ve cino s lo s alud aro n de s de  la 
v e re da y  ot ro s se  a grupa ro n p ara e st re ch ar s u m ano e n la  calzada 
e n  m e dio de  un a m ultit ud ab ig arrad a y  bulliciosa…”.2 9

 “… la int e rv e nción  n o quie re  prov o car 
ce sa nt ía s e n form a in discrim in ada  s ino co m e nz ar la re orga nización 
de l apara to  e s ta ta l (…)  la m e d id a se  a plicará con  e q uidad  y 
jus ticia…”. 30

 “… q ué d e ns e  tra nqu ilo  lo s em p le ado s 
pú blicos   “… se  a plicará la  n orm a de 
Es t ado  de  sit io  a  qu ie ne s  q uieran alte ra r la  t ran quilidad  pú blica 
con e l pre te x t o de l de cre to…”. 3 1.

 “… Mo sq ue ra 
ins is te  e n la  n e ce sida d de  hace r u na rev o lu ción agra ria e n  e l Valle 
de  Le rm a,  no  e x pro pian do o  e n b as e  a la v io le ncia,  s in  
orga niza ndo  la pro ducción  d e  m o do que  cada  cam pe -s in o p ue da 
re aliza rs e  e co nóm icam e n te …”. 32

Cons ulta do a 

 pondera  la figura del interventor con 
epítetos como “

Por otro lado, mediante esquematizaciones argumentales 
coexistenciales intenta caracterizar a Mosquera a partir de sus 
acciones como el mejor candidato posible para gobernar la 
provincia de Salta, así sostiene:

Pretende 
constituirlo en un gobernante popular y reconocido por la 
ciudadanía; para ello enunciaba: 

Mediante este conjunto de estrategias argumentativas, 
pretende atemperar las acciones de corte anti popular     
gobierno de la intervención federal, como la ley de 
prescindibilidad. Señala que

Pero al mismo tiempo, apela a la falacia de apelación 
a la fuerza diciendo

…” pero tengan en cuenta que

      Otro tipo de argumentos se elaboran con esquematizaciones 
de disociación-asociación que resignifican el sentido usual de los 
términos, con el propósito de mostrar que las políticas 
conservadoras del  interventor no son “reaccionarias”, sino 
“revolucionarias”. Sostiene nuestro periodista:

Párrafo aparte merece el análisis de la manera en que Entre 
Bambalinas expresa la concepción del peronismo ortodoxo. Así, 
desde el primer número del año 1975 sostiene: “

26
AyBHS. Diario El Tribuno, 16 de enero de 1975.

27
AyBHS. Diario El Tribuno , 24 de enero de 1975.

28
AyBHS. Diario El Tribuno, 28 de enero de 1975.

29 AyBHS. Diario El Tribuno, 30 de enero de 1975.
30 AyBHS. Diario El Tribuno, 17 de enero de 1975.
31
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dis tint os  s e ct ore s,  la  I gle s ia,  los sind icat os , e l hom bre  com ú n de 
qu é  m odo  e spe ra n e l añ o 197 5,  e s  im port an te  re scatar la v o z de 
los  s in dica list as  q ue  dice : Duro fu e  e l 74 .  Pe rd im o s a Perón,  pe ro 
la v e rticalid ad no pue de  ser q ue bra da.  Las co nqu is ta s     a le s 
die ron  gra nde s pas os.  Los  infiltrado s que daron  al de s cu bierto  (…) 
Lo cie rt o e s q ue  197 5  ( . . . ) s e rá e l año  de  la R e co ns trucción 
na cion al

“Pau la tinam e nte  la líne a orto dox a de l pe ro nism o 
his tó rico  y  la  g uardia ( …) ha n re co nqu is ta do la 
cond ucción de  una  lucha que  n o h a s id o fá cil.  No h ay  
qu e  o lv id ar qu e  d e trás  de l gob ie rn o ha y  e st ru ct uras 
po lít icas  y  sind icale s  qu e  tie ne n s us  prop io s obje t iv os . 
Los e n te ndido s dice n  q ue  falta  la últim a  v u elta  d e tu e rca 
pa ra  afianz ar e l v e rt icalism o  por lo q ue  se  e sp e ran 
m od ifica cione s a corto  p la zo de  la Carta  Orgán ica para 
qu e  e sos  as e s ore s s e a n de signa do s por e l Con se jo 
Na cion al Partidario…”.3 4

“El just icialism o de  e s te  pe ríod o t ie nde  a  e n cua drarse 
de nt ro  d e  la m ás  a bs olut a v ertica lidad.  La fu e nt e  de  e  a 
v e rticalida d e s  la  se ñ ora Pre side nt a y  la v ía  de 
com un icant e  al partido  a  t ra vé s  d e l Co ns e jo Nacio nal.    
s u v e z e l cana l de  e nlace  con  los  dist rit os  lo hace  e l 
Co ns e jo S upe rior por co ndu ct o de  su s in te rv e nt ore s.  Es 
un a e st ruct ura de line a da po r Pe rón d e  m a ne ra que  h ay 
qu e  re s pe tarla y  s e r co nse cu e nte  con  e l d e s apare cido 
líde r just icialist a…” 3 5  “… El Con se jo  
Na cion al de s apare ce rá p ara da r lugar a l Com an do 
Tá ct ico Naciona l que  a  se m e jan za de l que  e xist ía  h ast a 
19 55  in te g ra rá  la s t re s ram as : p olít ica,  grem ial y 
fe m e n ina (…)  Es e  in st ru m e nt o de n tro d e  la  s im b ología 
pe ro nist a se  ajus ta  m á s a la  m íst ica  inicial partidari  po r 
s u e st rict a co nno tación de  v e rt icalidad  ya  qu e  ope rará 
t ot alm e nt e  e n  la cim a,  com o vé rt ice  ab solu to,  la  im age n 
y  a ut orid ad d e la pre s ide n te ,  s e ñora María  Est e la 
Ma rt ín e z  d e  Pe rón. . .”.  3 6

”.33 En otra noticia política sostiene:

Similares argumentos son sostenidos un mes más tarde en 
las notas políticas, con el objetivo de reafirmar la autoridad del 
partido frente a las posibles objeciones que los dirigentes locales 
pudieran realizar a la labor tanto del interventor federal como del 
interventor del partido, confiriéndole un carácter de  utoridad a 
sus acciones políticas, que se sustentan en el mismo cuerpo 
doctrinario del partido.

33 AyBHS. Diario El Tribuno 2 de enero de 1975.
34 AyBHS. Diario El Tribuno 21 de enero de 1975.
35 AyBHS. Diario El Tribuno, 27 de enero de 1975.
36 AyBHS. Diario El Tribuno, 11 de marzo de 1975.

( S u b r a y a d o  n u e s t r o )

                                           



Durante febrero de 1975, la línea de la columna políti   Entre 
bambalinas se mantiene. Sin embargo, comienza a dar cuenta de 
un malestar por declaraciones del presidente del parti o, Oscar 
Valdez, frente a la oposición que había surgido por dirigentes 
partidarios frente al nombramiento de interventores en Güemes y 
El Bordo. En ese contexto, Valdez sostiene que “…

Cadillo argumenta de modo 
justificatorio ante estas afirmaciones que 

Un recurso para sostener frente a los ataques del propio 
peronismo la figura de Valdez, es incorporar en las 
esquematizaciones argumentales otras voces, con el pro ósito de 
sustentar su legitimidad. Así, Cadillo afirmaba que co versó con 
miembros representativos de los grupos Reconquista, Co   ción del 
Interior, Lista Azul y Blanca. Los que coinciden en sostener que

Por otro lado, aparecen algunas 
noticias sobre la posibilidad de llamar a elecciones en Salta, 
vertidas por el ministro del Interior, Rocamora. Ante estas noticias 
Entre bambalinas enuncia: 

Durante el mes de marzo de 1975, Cadillo no puede dejar de 
reflejar el fastidio causado en los sectores políticos por los 
cesanteados en la Administración Pública Provincial. Sin embargo, 
mediante la utilización de esquemas argumentativos cuasi-lógicos, 
pretende mostrar cierta forma de convicción que permit     darle 
al argumento veracidad. Entre estas esquematizaciones, hay 
algunas que apelan a la estructura lógica de la parte    todo, 
recurriendo al principio que en toda partición a veces se cometen 

37 AyBHS. Diario El Tribuno 4 de Febrero de 1975
38
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39

 AyBHS. Diario El Tribuno, 11 de Febrero de 1975.

 a lg ún se ct or n o 
ha bía com pre ndido  caba lm e nte  s u m is ió n,  e  in clus o adv i tió qu e 
e ran  algu nos  p oco s con ducto re s d e  café ,  qu e  nun ca traba ja ro n 
s e riam e nte  po r e l pa rt id o…”.  

“… Valde z  no  po día 
de m os trarse  blan do  a nte  m a nife st acio ne s  con traria s a la 
cond ucción de  la In te rv e nció n Fe d e ral y  la In te rv e nció n de l Part id o 
Just icialist a.  Hay  qu e  t e ne r pre s e nt e  q ue  uno  e s  de le g do de l 
po de r de l go bierno ce n tral q ue pre side  la s e ñ ora Peró n y  otro 
re pre s e nt a la m ás alta aut orid ad part idaria ,  cuy o co n e jo t am b ié n 
pre s ide  Isab e l Pe ró n. 3 7

 “… 
los  e ne m ig os de l pe ro nism o,  a sí ta cham os  a qu ie n q uie re n 
de st ru irno s,  n o con se guirá n arra st ra rno s a la t em p e s tad  ( . . . ) S a lta 
ne ce sita  d e  n ue s tra unida d política  y  de  u na acción de  go bierno 
e fica z.  Y e n e s o e st am os…”. 3 8

“. ..  El re m e dio fe de ral tam b ié n e stá 
pre v is to  p or la  cons tit ución ,  se  trata de  un he cho e x c   ion al. 
I m porta nte  s erá sabe r cuán do se  e s tim a que  s e  h an cu ra  o lo s 
m ale s s alt e ño s (…)  Por lógica,  qu e  e l d ia gno st ico e s tá  a carg o de 
qu ie ne s cons ide raron ne ce s aria  su  ap lica ción  de l re m e dio.  Es a 
cura  e st á a cargo de  Mos qu e ra y  s us co la boradore s que      rán 
qu e  ir de m o st ran do  cuá le s e ra n los m ale s y  cu ále s  fu e r   
s upe rad os .. .”. 39

                                           



equivocaciones y que los cesanteados forman parte del   arato 
político, por lo que su despido es de alguna manera ju    icado.

De éste modo argumenta: 

40 “… 

…”. La 
dificultad se presenta porque “… 

 el todo de las partes”: “

”.
El 10 de marzo de 1975, la nota política refleja las 

declaraciones realizadas por Oscar Valdez. En esta oportunidad 
Cadillo, mediante una esquematización argumental de 
transitividad, sostiene que las connotaciones filosófi as –léase 
difíciles de comprender- han sido mal interpretadas Apela en este 
caso a una argumentación basada en una definición descriptiva 
para señalar cuál es el sentido que tienen las palabras de Valdez 
en un cierto ambiente y en un momento dado.

Dando a la definición un carácter argumentativo pretende 
justificar y valorar los dichos de Valdez e intenta establecer el
código interpretativo correcto. El argumento se configura así del 
siguiente modo: 

En el diario El Intransigente se denuncia permanenteme  e 
las políticas antipopulares del interventor Mosquera.  n la nota 
editorial del 5 de abril de 1975, bajo el título Racionalización 
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41  AyBHS. Diario El Tribuno, 04 de marzo de 1975.
42  AyBHS. Diario El Tribuno , 03 de marzo de 1975.
43  AyBHS. Diario El Tribuno, 10 de marzo de 1975.

“… A to do  e s to ,  e n  S a lt a se  a plicó 
la pre scindibilidad.  Est a ve z le s to có  a  los  funciona rios  p olít icos  de 
las  e x  Cám aras  de  Dip uta dos  y  S e na dore s . No e s  la prim  ra ve z 
qu e  e n “re v olus alto s” ant eriore s s e ce s ant ea ro n a t od os  lo s 
s e cre t ario s”. Po r lóg ica,  q ue  e l de cre t o 2 39 q ue  de ja sin 
pre s upu e s to  a 45 funcio narios y  e m ple ado s de l Pode r Le gislat iv o 
ha  t e n id o una  n at ura l im pa ct ación  p olít ica , ya qu e afe cta no  s ólo a 
pe ro nist as  s in o a hom b re s de  v a rias  e x tra ccion e s  p artidarias

La m e dida ha  s id o de  carácte r 
ge ne ral,  com o to das ,  pero lo  q ue  sea  e v ide n te m e nt e  in ju st o s e 
rem e d ia rá “se p arand o … La In te rv e nción 
inform ó qu e  s e  e s tu diab a4 1 cada  ca so y  qu e  la a la rm a e s  
t ot alm e nt e  infun dad a.  La s cifra s o ficiale s  se ñala ban  q e  lo s 
afe ct ado s no lle gan  a  2 00. . . 4 2

.  

“… El int e rv e n tor con form e  a un  p rincip io  a ut é nt icam e n   
pe ro nist a,  pu nt ualizó  qu e  la única  fue n te  de  au to rida d 
s on las ba se s .  Pe rón  re p it ió e sa  conce pt ua liza ción  d e s   
19 46  y  e lla  re sp ond e s e g ún e l m ism o Pe rón  a la m á s 
pu ra  e s e n cia filo só fica  part idaria ( …) Las  b ase s s on  la 
infra e st ruct ura po lít ica y  los  nive le s  dife re nt e s d e 
s upe re s t ructu ra s lo que  de nt ro  de l partido  no  pu e de n 
conce bir dirige nt e s con  re al pre s tigio,  s i care ce n d e 
s ust e n ta ción o cim ie n tos ”.  43

El c a s o  de l d ia rio  El I n tra ns ig e n t e

                                           



Administrativa la nota editorial mediante esquematizaciones 
argumentales en base a la incompatibilidad práctica de los 
argumentos de la intervención federal, da cuenta  de la falta de 
compatibilidad del discurso con las situaciones reales, a partir de 
lo cual invalida las decisiones políticas y económicas tomadas. 

El 8 de abril del año 1975, con el título Facultades de la 
Intervención Federal, se denuncia la aplicación de una nueva ley 
impositiva para la provincia, que afecta a los sectores productivos 
y medios de la población. Recurre a un esquema argumentativo 
sustentado en la relación causa-efecto, configurado en torno a la 
premisa: ocurrido un acontecimiento es fundamental evidenciar el 
efecto que resulta de él. En este caso, se realza los   ectos 
causados por la aplicación de la ley impositiva.  Veamos lo que 
expresa la editorial:

 “
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” … El gob ie rn o com o e n  las  v ie ja s é po cas  d e l “frau de 
p at riót ico” so lam e nte  ha  produ cido ce sant ías con 
d iv erso s argu m e nt os  de  o rde n s im p le m e nt e 
a dm inist ra tivo ,  hacie nd o p e lig ra r la  e s t abilidad de  los 
a ge n te s prov inciale s co ns agrada  a t ra vé s d e la s an ción 
y  p rom u lgació n d e l Est at ut o y  Esca lafón de l Em plea do 
Prov incia l (…)  En  los últim os  t ie m pos  s e  h a e cha do 
m a no –con dis cre cion alid ad e n  n ue s tra provincia- de  la 
le y  d e  pre scin dibilida d y lu e go de  las  a trib ucio ne s q u  
e x ce pcio nalm e n te  t ie ne  un a m is ió n fe d eral al cad uca r 
e l ju e go  libre  de  las  ins titu cion e s.  En v irt ud de  e llo, 
p ue d e  ve rse  la ce sa nt ía  m a siv a de  e m ple a- do s púb licos 
p arte  de  los  cu ale s  fue ron re in te grado s a s us  ca rg os 
o rigina le s p e rdie nd o an tigü e da d.  Es  de cir n o hu bo 
“re in te gració n” sino  “de sce ns o” e n  fun cione s,  lo qu e  no 
p ue d e  s in o s e r inad m is ib le  e n  un  go bie rn o q ue  se  
p ro clam a p opu lar y  rev olucio nario.  Racio naliza ción 
a dm inist ra tiva  - hay  q ue de cirlo-  n o e s só lo u na actit ud 
t e n ta tiva ,  hay  qu e  sabe rla e ncarar con  e sp írit u 
e cu ánim e  y  un a e va lu ación  e quit ativ a…”.4 4

El pu e blo de la prov in cia h a re cib id o con  m arca da 
s orpre sa  e l a nu ncio de  fu tu ras  m e didas  de  ley e s de 
fon do que  d is pon drá la  In te rv e nción Fe d e ral, com o e l 
d e cre t o re glam e nt ario de  la nu ev a  le y  im po sitiv a Nº  10 
p ro m ulgad a e l 2 1 d e l m e s  últim o (…)  Ta l t ipo de 
ins trum e nt o le ga l,  qu e p or s u m ism a  com ple jid ad 
o blig ab a a u n e st udio prev io e x ha ust iv o y se re n o,  con 
la particip ació n de  aq ue llas  inst itu cione s y a q ue  e n 
e st os  m om e nto s no fu ncio na la  le gis la tu ra prov in cial, 
q ue  e n  t al caso  h ubie ra obv ia do las circun st ancia s,  la 

                                           



q ue  se  a grav a  a ún m ás  s i se  t ie ne  e n cue nt a que  d icho 
cue rpo  le g al h a sido  e la borad o por pe rso nas  e x t ra ñas  a   
m e dio y  que  po r lo tan to ,  a dole ce n  de  un ló gico 
con ocim ie nt o de  los proble m as y  la  idios in cras ia  de  la 
p oblación sa lte ñ a (…)  La alte ración  d el ord e n 
ins tit ucio nal,  cu y as  m o tiva cion e s nun ca  he m os 
jus tificad o,  n o significa pe se  a se r u n he cho 
con sum a do,  q ue  lo s s alte ños  h ubiéram os  re nu ncia do 
e n lo m ás  m ínim o e l de re cho  co nsa grado  e n la 
con st it ució n na cion al provincia l ace rca de l dere cho 
p le no de  n ue s tra au ton om ía (…)  Por e so  e s  nat ural q ue 
e l pu e blo de  Sa lt a,  s in d is tinción de pa rtid os  po lít ic    
a sp ire  a re cobrar cuan to an te s  s u a ut onom ía ; e n ta l 
s e n tido  e n te nde m os qu e  y a se  ha n sup e rado  tod os los 
m o tiv o s reale s  o apare nte s  q ue  p udie ran  h abe r 
jus tificad o e l e n v ío de  un a m is ió n n acio nal,  p or lo cu l 
con side ram o s que  e s uná nim e  e l clam or d e  la  p obla ción 
local para que  e l go bierno na ciona l conv oqu e e n e l m ás 
b re ve  plaz o p os ib le  al e le ctorad o de  la  prov in cia para 
q ue  e lija  s us  p ro pias y  au té nticas au to rida de s …”. 4 5

“La  e x pe rie n cia m is io ne ra an im a rá  al go bie rno naciona l 
a  de v o lv er a la s prov incia s in te rv e nida s s u sob e ranía 
p opu la r.  Má s a ún  cu and o e n e l cas o de  a lgun as de 
e llas ,  com o  la  d e  S a lt a,  e l co m is io nad o fe de ra l 
re cono ce  q ue  han de sa pare cid o las caus as  q ue 
m o tiv aro n la  m e dida de  e x ce pció n.  Ya que  h ablam o s de 
la prov incia  no rte ña ,  cab e  cons igna r de  acue rdo a 
t rasce nd id os  que  la ge st ión de l ab oga do Ale ja ndro 
Mosq ue ra e st aría sie nd o e st ud ia da co n d e te nim ie n to a 

El 9 de abril de 1975, en las notas políticas Aquí Buenos Aires, 
bajo el título “Ahora Misiones, luego quizás Salta”, s  plantea la 
necesidad de convocar a elecciones en la provincia de   lta y 
denuncia que Mosquera se extralimitó en sus funciones    
interventor federal, promulgando leyes como la imposit  a.  

Bajo la forma de un esquema argumentativo pragmático 
muestra, por un lado, que este acontecimiento tiene consecuencias 
desfavorables y, por otro, considera sus consecuencias y su 
importancia para la acción política. En este sentido,  a fuerza de 
los hechos no necesita demasiada justificación para que se admita 
la validez del argumento. Así, el acontecimiento de la 
promulgación de la ley impositiva debe ser evaluado en relación a 
sus consecuencias políticas; la injusticia económica de la ley, 
muestra la ilegitimidad política de la medida, lo que impulsa el 
urgente llamado a elecciones.

Dice la citada nota editorial:
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raíz de  alg uno s he chos  p ro tag oniz ado s por e l ab oga do 
q ue  al m ism o t ie m po e s dipu ta do de la  prov in cia de 
Córdob a ( .. . ) S ie m pre  al e s tar la s fu e nt e s  cit ada s,  e l 
d ip ut ado  Mosq ue ra e s taría a trave sa ndo  p or u na 
s itua ción  m uy  difícil y a q ue n o s e  lim itó a cum plir 
fun cion e s de  Ad m in is trad or de  la co sa p ública sino q ue 
incursion ó por áre as  re s ervad as  a  los  pod ere s 
le g is lat iv os,  que  com o  se  sa be  e s tá n tam bié n 
int e rve nidos  (…) La a pro ba ción de l llam ad o Có digo 
fiscal t od o un im pre sio nan te  p aqu e te  de  ley e s 
im po sitiv as,  que  s e  a probaro n por s im p le  d e cre to de  la 
int e rve nción  sin da r pa rticipa ción a lo s dist int os 
s e cto re s  d e  la s fue rz as  v iv as,  org anism o s sind icale s  y 
a grupa cione s de  profe s iona le s,  o riginó  profun do 
m a le st ar e n la po blació n y a que  e n a lg uno s ru bro s las 
t as as  s e  in cre m e n ta ro n de  fo rm a  s id eral…”. 4 6

.  

 “… u n a de fe s io té cnico que  s e 
pre t e n de  inje rt ar e n la  p oblació n (…)  y  p or un anim idad  s e  aco rdó 
la re sist e n cia al p ago  d e  e s te  caro t rib ut o im p ositiv o. .. ”. 4 7

“No sólo fu im o s los  s alte ños  los que  con jus tificad a 
am arg ura as im ilam os e l duro  im pa ct o d e 
av as allam ie nt o d e  a ut ono m ía  prov incial,  tam b ié n los 
cord obe se s d e  don de  prov ie n e n la s aut oridad e s de  la 

En relación a lo anterior, en el mismo mes, bajo el título
Multisectorial. Repudio total, se denuncia la resistencia de toda la 
ciudadanía frente a ley impositiva promulgada por la i tervención 
federal.

La nota política referida da a conocer que en una reun ón 
multisectorial realizada el 8 de abril de 1975  se  congregaron los 
partidos políticos y empresarios para  realizar un categórico 
repudio al gobierno de la intervención federal Informa además 
que todos los sectores políticos de la producción y el empresariado 
ratificaron dicho repudio y resolvieron crear una comi ión para 
elaborar un nuevo sistema impositivo. Realiza la advertencia de 
que se había tomado la decisión de agotar todos los es uerzos para 
derogar lo que se calificó como

El 12 de abril de 1975, bajo el título Justa Reacción, la nota 
editorial, recurriendo nuevamente al uso del argumento 
pragmático, sostiene que el éxito de la reacción de to    los 
sectores frente a la medida impositiva de orden económico pone 
de manifiesto la ilegitimidad política del gobierno. P    lograr que 
la transferencia de valores de una dimensión económica a una 
dimensión política, el argumento se configura en torno a la 
premisa de que la medida económica es condición necesa ia y 
suficiente para que ocurra la reacción política.  

46
AyBHS. Diario El Intransigente, 9 de abril de 1975

47
AyBHS. Diario El Intransigente 10 de Abril de 1975.

                                           



act ual in te rv e nció n e n S a lt a (…)  No ne ce s itam o s bue no s 
ni m alos  int e rv e n tore s sino go be rna nt e s e le g idos  po r e l 
pu e b lo  ( …) Y e s to e n  e st os  ins ta nte s e s  lo que  d e s ea e l 
pu e b lo  de  S alta ,  que  con side ra qu e  la  m isión  fe de ral h a 
conclu id o y a su com e tido  si se  tie n e n e n cue nt a las 
nít id as  disp osicio ne s  e s ta ble cid as por la cons t it ució n 
Na cion al.  Tal re clam o p úb lico  se  v ue lv e  aú n m ás 
jus tificado  cu an do (. . . ) se  adv ie rt e  cie rta  alarm a (…) 
qu e  la in te rve nció n fe de ral n o e s  m ás  que  d is tribuir car-
go s (…)  casi to dos  e llos  a pe rso nas  e x t rañ as  a S alt a 
ob v iam e nte  s in  re lació n ni co no cim ie nto a lg uno  d e  los 
prob le m as de l m e d io ( …) e llo n o pod ía s in o s us cita r la 
re acción  de  to dos  los se ctore s pos it iv os de l p ue blo 
s alte ño com o  se  ha  pod id o a pre ciar e n los  últim os 
t ie m pos  a  t ra vé s  d e  s ignificat iv as m an ife s ta cion e s.  No 
e s  y a só lo e l av asa llam ie n to d e  la  a uto nom ía prov in cial 
lo que  de  po r si jus tificaría  la pro nt a re paración  s in o 
t am bié n  los ex ce s os  co nsu m ado s e n e l e je rcicio de l 
po de r lo que  hace  p e re nt oria la con clus ió n de  un a  
m isión  naciona l cuy os frut os son  ne fa s- to s pa ra  e l 
int e ré s s alte ño. . . ”.4 8

El I nt ran sige nte

“Ano che  e nt re  la s 2 0-2 2 grup os de  pe rs ona s no 
ide ntificad as re partie ron  e n e l ce n tro d e  la ciu dad 
v o lante s  re prod ucie n do do s solicitada s apa re cida s e n la 
v ís pe ra e n un diario  loca l y  que  co nt ie ne n  conce pt os 
ag rav iant e s  co ntra ciu dad ano s e  ins tit ucion e s  d e l 
m e d io.  Lo s o rigina le s d is tribuido re s,  algu nos  de  e llos 
jóv e ne s,  ha cían  os te nta ción  de  arm as  d e fue go e n la 
cin tu ra.  Dis tribuido s p or grupo s e n dist in ta s e sq uinas 
de l radio cé ntrico , v arios de  e llos  fue ron  re co gido s p r 
un a cam ion e t a d e  color m orado con  fran ja s am arillas 
qu e  e n la parte  t ra se ra lle v aba  las in scripcio ne s  de  
Vialida d de  S alta”.4 9

 Por otro lado, el diario  denuncia la violencia 
política ejercida por un grupo de jóvenes cercanos al gobierno que 
reparten panfletos y realizan ostentación de armas de  uego, con 
el objetivo de amedrentar a las personas e institucion s que 
manifiestan una clara oposición a la ley impositiva. La noticia dice:

Del mismo modo, denuncia la censura que el gobierno 
nacional ejerce sobre las manifestaciones culturales q   expresan 
algún tipo de oposición a la política del partido gobe nante, con el 
propósito de hacer visible la concepción autoritaria que la 
sustenta. En la nota editorial del 30 de marzo de 1975, cuyo tí ulo 
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era Folklore y Nacionalidad, los esquemas argumentativos a 
través de los cuales se configura el discurso del peri dista 
pretenden develar la tensión entre imposición ideológica – libertad 
de expresión. 

El argumento hace hincapié en la forma autoritaria en  a que 
se impele a los artistas a interpretar en todos los festivales música 
nacional, bajo el precepto de exaltación de la doctrina nacional, lo 
que hace inevitable el conflicto con la libre expresió  artística. Así, 
Lucio Paz argumenta en la nota editorial: 

Por otra parte, la editorial del diario  bajo el 
título El por qué de la lucha,  explicita  cuál es el rol que debe 
cumplir un diario independiente del poder de turno. As , sostiene 
que la prensa en su “ ” se 
constituye en un modelo de los periodistas. Mediante una 
esquematización argumental cuasi lógica, define el 
comportamiento del diario en términos de conducta moral y 
autónoma de los intereses de quienes detentan el poder  El diario 

  se auto referencia como ejemplo del modelo a 
seguir; de esta manera el periodista argumenta:
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“El Pod er Eje cut iv o Na cion al acaba d e re glam e nt ar a 
trav é s d e  la re s olució n N 5 20 la o rg aniza ción  de  
fe st iv ale s  folk lóricos  e n  t odo  e l t erritorio  arge n tino  y  
de le gó e n la S e cre ta ría d e  p re n sa  y  d ifus ión d e  la 
pre side ncia d e  la  n ació n e l cuidad o de  e st as 
disp osicio ne s  ( …) e l artículo n ov e no  e s ta ble ce  qu e  se  
de b e rán de t allar la m úsica y  las  le tra s a int erpre t arse  
(…)  t od os los fe st iv ale s  t e ndrá n q ue  te ne r u na un id ad 
co nce pt ual,  e x alta ndo la doctrin a n acio nal ( …) Cabe n 
dos  cons ide racio ne s  y  un in te rrogant e  (…)  El d e tallar 
co n ant e lació n la  m ú sica y  le t ra s a in te rpre t arse  s upo  e  
una  s ue rte  de  m orda za o ce ns ura,  s obre la crea ción 
artíst ica y  / o in te rpre tat iva a la v e z  qu e  p rivará de  
e s pon ta ne ida d y  fre scura los e sp e ct áculos ( …) por otra 
part e  e x altar la do ctrina  n acio nal e s  una  figura 
im p re cisa  qu e  pue de  lle v ar a  la cre e ncia qu e  lo  qu e  se  
pre t e nde  e s e x altar la  d oct rina o ficia list a.  Ello  s urg e  de  
la  n o e sp e cificació n de lo  q ue  se  e n tie n de  por doctrina 
naciona l ( …) e l in te rroga nt e  e n to nce s na ce  de  lo 
in m e dia tam e nt e  pre ce de nt e  ¿S e  a dm ite  oficialm e nte  
co m o v á lida  la ce ns ura artís tica  a la v e z q ue  se  
co nfund e  n acio nalidad  con pe n sam ie n to  po lítico 
gob e rnan te ?. .. ”. 5 0

El  In tran sige n te ,

s agrada m isión  crítica y orie nt adora

El In trans ig e nt e

 “De s de  la  iniciació n m ism a  de l pro ce so in st it ucio nal 
q ue  e n e st os  m om e nt os se  pro cu ra e s fo rz ada m e nte 

                                           



con solidar e n e l país,  e l In trans ige n te  s e  con st it uy ó    
u na tribun a de  abie rto  a poy o al m ism o,  re cog ie ndo  e l
s e n tim ie nt o u nán im e  de  to dos  los se ct ore s 
re p re se n ta tiv o s y  de l pue blo e n g e ne ra l.  En e l caso 
p articu la r de  S alta,  hem o s e v ide n ciad o s ie m pre  una 
a ct it ud  de  franca co labo ración q ue  n o sign ifica ba 
e m pe ro e l s ile n ciam ie n to d e  un a crít ica  s an a y 
con st ructiv a qu e  cu and o s e  cre y ó o portu no o cupó 
n ue s tras  pá ginas  con un claro  s e nt id o d e  la m is ión 
p e rio díst ica y  de  nu e s tra v olun ta d d e  se rv icio  a l inte ré s 
g e ne ral ( …)  Ese  fu e  e l e squ em a t raza do p ara e l 
d e s e nv olv im ie nt o d e nue st ra do ble fun ción  diaríst ica -
p ré dica e  in fo rm a ción-  d e s de  que  e s t uv o  al fre nt e  de l 
g obie rno e l p re side n te  pre m at uram e nte  falle cido ( …) 
Lue g o de  su  m ue rt e,  n ue s tra actit ud no ha va riad o un 
á pice ,  se g uim o s e n la de fe n sa le al y  firm e  de  las 
ins tit ucio ne s  re pu blican as.  Y a sí lo he m os se ñalado e n 
d iv ersa s op ortu nidad e s , y  aú n no  lo he m os  pod ido 
callar cua ndo  se  produ jo  la  int erv e n ción fe d e ral a 
n ue s tra prov incia p or im pe rio in sos lay a ble  de nue st ras 
con v iccio ne s ,  pe ro s in  án im o  de  opo ner e s co llo s al 
cum plim ie nt o de  s u m is ió n,  qu e  cre íam os –con toda 
raz ón-  b re v e  y  acorde  co n los  fin e s que  pa ra  ta le s 
m e dios  e x t ra ordinarios e st able ce  t ax a tiv am e nt e  la 
Cons tit ución  Nacio nal (…) Pe ro  n o po r e llo fue 
re t acead a e n lo  m á s m ínim o  nu e st ra a ct it ud  de  a poy o 
claro  y  se re no  al nu ev o  gobie rno , po rq ue  co nce pt uam os 
q ue  as í lo  ind icaba n la s circuns ta ncias  e n b ie n de  los 
int e re se s  s upe riore s  d e  la  p rov in cia.  Est a e s tá  p or s obre 
t od as las ba nde rías  y  toda s la s fraccione s o n úcle os y 
e n t al te situ ra  tam b ié n e n  la s d is cre pa ncia s s on 
con st ructiv as y  de s pe jan  e n los  m o m e nt os  crítico s lo s 
p re ju icio s de l p ode r.  Ello e s  - de n tro de  la  co nce pción 
q ue  te ne m o s d e  la Re p ública y  la De m ocra cia-  u na 
n e ce sida d in e ludible  y  u n fa ct or pos itiv o  de  e q uilibri  
p olít ico  y  de  sana  e x t e rioriza ción de  la opinió n p ública, 
d e  la cual e s e l p e rio dism o la  ne ce s aria  caja de 
re s ona ncia  (…) La  pre n sa - se g ún un  no ta ble  pe n sador-
n o ne ce s it a qu e  la  am e n,  s ino qu e  la  com pre n dan  e n  su 
s ag rad a m is ión crítica  y  o rie n ta dora”.5 1

El Tribun o,

V. Alg un a s  c o n c lu s ion e s  p ro v is o ria s :

La homogeneización de las tematizaciones tópicas presentes 
en ambos periódicos permiten dar cuenta de dos líneas editoriales 
que se perfilan claramente. En el caso del diario  la 
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línea editorial durante los meses analizados adquiere   a 
connotación de apoyo y justificación de las políticas    gobierno 
tanto nacional como provincial. Contrariamente, el diario 

 se configura a partir de un perfil opositor, 
caracterizado por la denuncia permanente a las acciones de 
gobierno tanto provinciales como nacionales. 

En ambos periódicos es notable observar que tanto las notas 
editoriales como las notas políticas tomadas para el a álisis se 
estructuran en enunciados no sólo informativos, sino 
particularmente explicativos - argumentativos que intentan 
justificar la toma de posiciones ante los acontecimientos y generar 
efectos de sentidos frente al público lector.

Los esquemas argumentativos utilizados por los periodi  as en 
ambos periódicos se basan en procedimientos de disociación –
asociación de nociones y esquematizaciones argumentales que 
adquieren dos formas básicas: aquellos que se estructuran sobre 
procedimientos de enlace cuasi lógicos, y aquellos que intentan 
fundamentar la estructura de la realidad, a partir del  modelo y la 
autoridad. Sin embargo, es posible apreciar que en uno u otro 
diario prevalecen conforme a las configuraciones discursivas de 
legitimación o deslegitimación de las acciones de gobierno rasgos 
diferenciales. 

En el caso del diario , prevalecen los procedimientos 
de enlace cuasi lógicos caracterizados por unir elementos distintos 
y establecer entre ellos una solidaridad dirigida a permitir 
estructurarlos o valorarlos. Los argumentos se configuran en torno 
a la legitimación del accionar del gobierno, adquiriendo 
modalidades que intentan presentar sus enunciados como 
verdaderos, utilizando esquematizaciones comparables a 
razonamientos formales, apelando a la incompatibilidad  la 
transitividad y la relación parte-todo. 

Por otro lado, prevalece el uso de  definiciones y la   elación 
a la autoridad, en particular a la figura de Perón, recurriendo a los 
mismos cuando el acuerdo sobre lo que se expresa corre el riesgo 
de ser discutido. En la mayoría de los casos constituy  la única 
garantía o prueba para sustentar la verdad de dichos argumentos.  

En el caso del diario , las configuraciones 
discursivas se estructuran en torno a la asunción de una posición 
crítica al gobierno y prevalecen las esquematizaciones 
argumentales basadas en representaciones o reflejos de la 
realidad, y en particular los argumentos pragmáticos.    
argumento pragmático es utilizado frecuentemente como    ma de 
evaluar las acciones económicas y políticas del poder   bernante 
con arreglo a sus consecuencias presentes o futuras, a los efectos 
de mostrar la importancia directa de la acción para la conservación 
del orden institucional. 

Por otro lado, con la pretensión de auto referenciarse como 
diario independiente, las notas políticas recurren a menudo a 
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esquematizaciones que intentan prefigurar un modelo de 
comportamiento que sirva para fundamentar la función d  la 
prensa en instituciones democráticas, con la pretensió  de 
constituirse en el paladín de la defensa de la liberta     opinión y 
la conservación de las instituciones democráticas.
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