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Introducción 
 

El presente trabajo pretende describir las características del tratamiento informativo de 

Clarin.com y LaNacion.com sobre los linchamientos durante marzo-abril de 2014 y 

establecer qué relación tienen con los rasgos del “pánico moral” descripto por Cohen. 

Esta investigación surge por el interés académico de determinar la forma en que estos 

medios de comunicación masiva difundieron la información sobre estos fenómenos de 

violencia social, descubriendo la reproducción de representaciones discursivas que 

apuntan a crear una visión propia de la realidad, buscando así influir en la opinión de la 

sociedad sobre la criminalidad y la seguridad.  

El problema de investigación no presenta antecedentes de investigación específicos, ya 

que, si bien, trabajos anteriores han abordado el tema de los linchamientos, lo han hecho 

desde perspectivas ajenas o parciales en cuanto al estudio de la comunicación y la 

criminología. 

Este trabajo, se basó en la recopilación de las noticias relacionadas con los 

linchamientos, publicadas por los portales noticiosos ya mencionados, entre el 1 de 

marzo y el 30 de abril de 2014. Estos discursos serán comprendidos a partir del “análisis 

crítico del discurso” (ACD), en el cual, además de analizar el empleo de determinadas 

estrategias discursivas, se ubicará a los discursos dentro de un contexto socio-político 

que permita determinar sus antecedentes, comprender su génesis y desarrollo. Se 

utilizará una matriz de análisis que es una adaptación realizada por Browne Sartori junto 

a otros académicos, quienes toman como punto de partida los estudios elaborados por 

van Dijk. 

Para finalizar, se pretende aportar elementos que sirvan a la aproximación de estudios 

discursivos mediáticos a través de un andamiaje comunicacional y criminológico; así 

como recomendaciones que pudieran servir para mejorar la información de carácter 

criminológico. 
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CAPÍTULO I: MARCO CONCEPTUAL 

1.1 Tema 

El presente Trabajo Final de Grado se enmarca en las áreas de la Comunicación y de la 

Criminología. Esta investigación realiza un análisis crítico discursivo del tratamiento 

informativo sobre los fenómenos sociales denominados linchamientos, publicadas por 

los sitios digitales argentinos Clarín.com y LaNacion.com, durante los meses de marzo 

y abril de 2014. Se consideró importante determinar la forma en que estos medios de 

comunicación difundieron la información sobre estos fenómenos de violencia social. A 

su vez, esto también permitirá descubrir la reproducción de representaciones discursivas 

que apuntan a crear una visión propia de la realidad, buscando así influir en la opinión 

de la sociedad. De esta manera, una vez conocidas las características informativas de 

estas noticias, sería posible establecer si las mismas se corresponden con las nociones 

que componen el fenómeno criminológico denominado “pánico moral”. 

 

1.2 Estado de la cuestión 

La elección del tratamiento informativo sobre los linchamientos ocurridos en Argentina 

durante el 2014, llevó a la búsqueda de antecedentes en artículos, libros, tesis, así como 

cualquier otro documento científico referido al tema de investigación. En los últimos 

años se han publicado varios trabajos académicos realizados en América Latina sobre 

los linchamientos, analizando sus orígenes y desarrollo teniendo siempre en cuenta el 

trasfondo cultural de las sociedades estudiadas. En estos escritos, si bien suele 

mencionarse, no se ahonda en el tratamiento informativo brindado a estos fenómenos 

sociales. La mayoría de los trabajos de investigación se refieren al análisis de la 

problemática en los países de Guatemala, El Salvador, México y Ecuador. Es 

importante resaltar que hasta principios de 2014, la cantidad de estudios sobre la 

temática a nivel latinoamericano contrastaba con los escasos estudios locales sobre los 

linchamientos (Caravaca, 2014, p. 31). Luego de los sucesivos casos de linchamientos 

ocurridos en marzo y abril de dicho año, surgió una modesta cantidad de artículos sobre 

el tema. En mayo de 2015 hizo su aparición un extenso trabajo de investigación, cuyo 

propósito es describir la realidad de los linchamientos (“ajusticiamientos populares”, 

según los autores) en la Provincia de Buenos Aires, a partir de casos registrados por la 

prensa en el periodo 2004-2014. Si bien utiliza la prensa como fuente de datos, el 

análisis realizado es de carácter cuali-cuantitativo, en el cual el discurso mediático es 

tratado en segundo plano. 

De acuerdo a los trabajos académicos consultados, el linchamiento puede ser 

caracterizado como una acción colectiva, de carácter ilegal, que puede ser anónima, 

espontánea u organizada, la cual puede provocar la muerte de la víctima, en respuesta a 

supuestos actos o conductas de ésta, y quien se encuentra en inferioridad numérica 

abrumadora frente a los linchadores (Vilas, 2003, p. 21; Fuentes, 2005, p. 8). El 
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linchamiento es entonces una forma de violencia colectiva en donde un individuo o 

varios son ejecutados (o se intenta ejecutarlos) sumariamente sin juicio alguno. Puede 

decirse entonces que el linchamiento implica la tortura de un presunto delincuente 

(Convenio Construcción de la Paz, 2011, p. 23). En estos casos, los autores no son 

delincuentes habituales que actúan de forma individual o en bandas criminales, sino, en 

su mayoría, ciudadanos comunes que ingresan a la categoría de delincuentes por 

participar en este hecho criminal (MINUGUA, 2000, p. 3). 

Es posible distinguir entre linchamiento consumado y tentativa de linchamiento, según 

se produzca o no el hecho de privar de la vida al supuesto ofensor (Rodríguez Guillén & 

Veloz Ávila, 2014, p. 51). Los linchamientos consumados también podrían ser 

clasificados según su grado de coordinación, dividiéndose en “Grado de coordinación 

Alto” (se presentan acciones ritualizadas), “Medio” (No presentan acciones ritualizadas, 

presentan acciones de violencia complejas o acciones de protesta organizadas, y metas 

explicitas o negociaciones con las fuerzas del orden), y “Bajo” (No presentan acciones 

ritualizadas, acciones de violencia complejas o acciones de protesta organizadas, ni 

metas explicitas o negociaciones con las fuerzas del orden) (Gamallo, 2012, pp. 124-

128). 

Algunos autores (Vilas, 2001; Villamil Uriarte, 2006), refiriéndose a países como 

México, afirman que las comunidades rurales son el espacio de la violencia social que 

expresan los linchamientos, como expresión de los usos y costumbres. Sin embargo, 

muchas de estas situaciones han ocurrido en zonas urbanas, aun en países con gran 

presencia rural, lo que demostraría que estos hechos están más relacionados con el 

grado de irritación social y la falta de confianza en las autoridades a nivel local y/o 

regional (Rodríguez Guillén, 2012, p. 67). Más aún, al revisar la prensa, se tiene la 

impresión de que estos actos grupales de violencia pública ocurren a escala nacional y 

obedecen a un cierto efecto mimético de repercusión: reverberan y remodelan la 

imaginación colectiva (Guerrero, 2000, p. 467). El clima de inseguridad generalizada,  

muchas veces acrecentada por la prensa, y la convicción respecto de la inoperancia o la 

complicidad de las instituciones públicas, definen el trasfondo social de los 

linchamientos, los cuales tienen mucho de explosión de ira, lo cual contribuye al 

carácter brutal e incluso desproporcionado de la violencia que ejercen contra sus 

víctimas (Vilas, 2001, pp. 128-129). Es importante destacar que en muchos casos los 

líderes locales, sean o no autoridades legales, pueden incentivar o evitar los 

linchamientos mediante la exposición de sus argumentos (Gutiérrez y Kobrak, 2001, p. 

62). 

En Argentina los delitos contra las personas parecieran ser los más importantes 

detonantes de este tipo de accionar (González et al., 2011, p. 179). Sin embargo, el 

descontento social que estos fenómenos expresan rebasa al hecho inmediato: no se 

puede explicar la indignación individual y menos colectiva meramente por un robo, u 

otro hecho; sino que cuando la sociedad actúa al margen de las instituciones es porque 

pone en duda a las mismas instituciones y sobre todo a quienes las tienen bajo su 

responsabilidad (Rodríguez Guillén y Veloz Ávila, 2014, pp. 54-55). Los linchamientos 
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pueden entenderse como reacciones frente a un Estado que se percibe como ausente o 

ineficaz. Estos actos se comprenden a partir de la transformación del Estado a propósito 

del capitalismo neoliberal, causando un trastocamiento del campo social (Fuentes, 2005, 

11-12). 

A pesar de ser un acto criminal, en el Código Penal Argentino el acto de linchamiento 

no se encuentra tipificado como un delito. Sin embargo, si durante la agresión de varias 

personas, el agredido sufriera lesiones, los autores serian acusados según la gravedad de 

la mismas, pudiendo ser leves (art. 89), graves (art. 90) o gravísimas (art. 91). En cuanto 

a la figura que debería aplicarse en caso de que el linchamiento terminara en la muerte 

de la persona agredida, existe un fuerte contrapunto entre los especialistas jurídicos. La 

primera postura refiere a encuadrar los linchamientos mortales en la figura de homicidio 

doblemente calificado por haber sido cometido con ensañamiento y el concurso 

premeditado de dos o más personas (art. 80, con accesorias de los incisos 2 y 6), con 

pena de reclusión o prisión perpetua. La segunda postura recurre a la figura del 

homicidio en riña (art. 95), con penas aplicables de dos a seis años
1
. 

A pesar de la gravedad social y jurídica de estos actos de violencia social, el tratamiento 

informativo de estos fenómenos brindado por la prensa suele ser cuestionable en la 

mayoría de los casos. La discusión pública que despertó en Argentina la serie de casos 

de violencia colectiva hacia supuestos delincuentes en la vía pública durante 2014, fue 

caratulada en los medios masivos de comunicación como casos de inseguridad urbana 

ante los cuales la ciudadanía intentaba defenderse “por mano propia” (Focás & 

Fernández, 2014, p. 15). La representación mediática de los linchamientos generalmente 

estereotipa a los acusados como “culpables” y a quienes efectúan el linchamiento como 

“feroces” (Pontón Cevallos, 2008, p. 12). Este tipo de acción puede mostrarse como una 

suerte de frontera social, que delimita un “ellos” como la figura del peligro, del miedo, 

de lo “linchable” y un “nosotros” como la figura del “buen vecino” que, si bien 

temeroso, se muestra (y es mostrado) como un posible usurpador del monopolio de la 

violencia de Estado (Caravaca, 2014, p. 38). 

Al retratar a la víctima de linchamiento como una persona de conocido comportamiento 

perjudicial para la sociedad, el “ajusticiamiento” no solo se vuelve legítimo sino 

necesario como medida de seguridad (Santillán, 2008, p. 66). A pesar de la necesidad de 

condena sobre los linchamientos, algunos periodistas han llegado a cuestionar 

seriamente a la administración de justicia cuando logra dictar una condena contra los 

responsables de un linchamiento (MINUGUA, 2003, p. 307). Incluso el presentar como 

intentos frustrados de linchamientos casos de personas detenidas por ciudadanos y 

entregadas a las autoridades, sin ejercer sobre ellos ningún tipo de agresión, en nada 

contribuye a la disminución de los linchamientos, al presentar la falta de violencia como 

la excepción y no como la norma (MINUGUA, 2003, pp. 310-311). 

El tipo de sugestión fomentado por el fenómeno masivo de los linchamientos, en los que 

subyace un sentimiento de frustración o descreimiento respecto de la eficacia de las 

                                                           
1
 Código Penal de la República Argentina (2011). 10ª edición. Buenos Aires: ERREPAR. 
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instituciones públicas para la prevención de los actos que los agravian, la reparación de 

sus efectos o el castigo de los culpables, posibilita la regresión a un estado de escisión 

extrema de las representaciones mentales. Este efecto alimenta lo que algunos autores 

denominan “pánico moral”, es decir estados de conciencia colectiva caracterizados por 

un estado público de ansiedad que se manifiesta en el miedo a ciertos espacios urbanos, 

la estigmatización de ciertos biotipos y sectores sociales, el reclamo de políticas 

represivas, y el uso de acciones violentas para luchar contra reales o supuestas amenazas 

al grupo (Vilas, 2006; citado en Alvarito y Schvartzman, 2015, p. 200). Si bien pueden 

estipularse efectos a largo plazo, la espectacularidad, narrativización y serialización que 

proponen las agendas del delito y la violencia generan pánico de inmediato. Esta actitud 

-cuya incidencia en la vida cotidiana se multiplica a partir del uso del sistema de 

medios- es funcional a las  lógicas más conservadoras de la mano dura y el control 

social (Luchessi, 2007, p. 7). Se construye una interacción dinámica entre los medios de 

comunicación, los políticos, el público e importantes líderes de opinión pública, con el 

agregado de que la gran mayoría de quienes opinan son personas ajenas al estudio de la 

criminalidad,  los profesionales criminológicamente capacitados (Dammert & Salazar, 

2009, p. 86). 

 

1.3 Planteamiento del problema 

El 26 de marzo de 2014 en Argentina se difundía la noticia del fallecimiento de David 

Moreira
2
, un joven de 18 años, como consecuencia de la brutal golpiza propinada cuatro 

días antes por un grupo de vecinos de la zona oeste de Rosario. El motivo esgrimido 

había sido un intento de robo de la cartera a una mujer en el barrio Azcuénaga, 

supuestamente perpetrado por Moreira junto a un cómplice. Los medios de prensa 

escrita más importantes del país, Clarín y La Nación, informaron del hecho en sus sitios 

digitales una vez ocurrido el deceso del joven, no habiendo informado sobre la agresión 

al momento de ocurrida. Entre el momento en que se conoce el homicidio de este joven 

y los cuatro días siguientes, surgen noticias sobre episodios similares ocurridos en 

diferentes regiones del país en los que grupos de personas agreden a presuntos 

“delincuentes” que habrían cometido robos en la vía pública. 

Este trágico hecho inauguró entonces una serie mediática de brutales episodios 

difundidos públicamente bajo diversas denominaciones pero, mayoritariamente 

presentados como linchamientos. La aparición de casos de violencia colectiva hacia 

personas acusadas de cometer algún ilícito en la vía pública fue caracterizada en los 

medios masivos como una “ola de linchamientos”, los cuales fueron presentados como 

casos de inseguridad urbana ante los cuales la ciudadanía intentaba defenderse “por 

mano propia”, generando así una intensa discusión pública. Durante los meses de marzo 

y abril varios sucesos similares fueron cubiertos por la prensa en contextos variados y 

provocaron una discusión pública en torno al fenómeno, su alcance, sus posibles 

                                                           
2
 Inicialmente se informó erróneamente que el nombre era David Moreyra. 
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explicaciones, su relación con otros procesos sociales; discusión en la que incluso 

llegaron a esgrimirse algunos argumentos tendientes a la justificación de los 

mencionados episodios de violencia social. 

Los autores materiales de estas violentas manifestaciones populares pregonaban una 

supuesta incapacidad del Estado para administrar justicia como forma de justificar el 

intento ciudadano de reapropiarse del poder punitivo, pero sin las garantías procesales 

que deben acompañar todo proceso penal, consideradas por los mismos como 

ineficaces. A su vez, la información generada en los medios de comunicación mostraba 

un uso del lenguaje que expresaba contradicciones respecto de la legalidad, legitimidad 

y aceptación de estos acontecimientos; lo que se sumaba a la exposición desordenada de 

las declaraciones sobre estas manifestaciones de violencia, formuladas por diversos 

líderes de opinión pública, reconocidos a nivel nacional, pertenecientes a los ámbitos 

político, social y jurídico. Este tratamiento informativo parece compartir varios aspectos 

en común con el concepto de “pánico moral”, que fuera acuñado por Stanley Cohen en 

la década de 1970 en Gran Bretaña. El concepto de “pánico moral” refiere a problemas 

sociales existentes que los medios presentan como si fueran “nuevos” o como si 

experimentaran un dramático crecimiento. Los medios dramatizan hasta el extremo una 

situación para demostrar que las partes sindicadas como autores de esos actos son un 

problema, logrando que la población perciba que el presunto peligro no es algo trivial, 

sino una amenaza al orden social mismo. 

Periodistas, políticos, analistas, activistas de derechos humanos y público en general, 

todos ellos hablaban sobre el tema que los medios resaltaban a diario. Los mismos 

proponían soluciones que iban desde la implementación de políticas de inclusión social 

a la aplicación de implacables medidas represivas contra el delito. De esta manera, la 

agenda mediática se impuso en la agenda pública. Ello fue notorio en los sitios digitales 

informativos Clarín.com y LaNacion.com, medios derivados directamente de los dos 

principales medios escritos nacionales, como lo son Clarín y La Nación. En la 

Argentina la prensa escrita aún mantiene una gran influencia sobre los demás medios de 

comunicación, constituyéndose en un gran responsable en la construcción del clima que 

domina la opinión pública, prestigio que se ha traspasado en gran parte a sus ediciones 

digitales. Esta influencia les permitió incidir en la agenda pública logrando que los 

linchamientos surgidos en las crónicas policiales pasaran a las páginas de la sección 

política, editoriales y notas de opinión, logrando que políticos y otros "líderes de 

opinión" se expidieran sobre la cuestión. Una parte de estos actores sociales condenaron 

explícitamente estos actos de violencia, proponiendo como solución mayor inclusión 

social, mientras que otros los justificaron implícitamente al culpar de su aparición a la 

inseguridad “descontrolada”, demandando mayor control policial y castigo penal. 

Indagar acerca de las similitudes y diferencias entre las características del tratamiento 

informativo de los linchamientos de marzo-abril de 2014 en Argentina y las nociones 

del “pánico moral”, podría permitir aproximarse a una explicación sobre la importancia 

de los medios de comunicación masiva en el desarrollo de una serie de sucesos sociales 

de gran impacto, como es el caso de los linchamientos. 
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1.4 Pregunta de investigación 

¿Cuáles fueron las características del tratamiento informativo de Clarin.com y 

LaNacion.com sobre los linchamientos durante marzo-abril de 2014 y qué relación 

tienen con los rasgos del “pánico moral” descripto por Cohen? 

 

1.5 Objetivos 

El objetivo general de esta investigación será: 

Describir las características del tratamiento informativo de Clarin.com y 

LaNacion.com sobre las noticias relacionadas con los linchamientos durante 

marzo-abril de 2014 y establecer qué relación tienen con los rasgos del “pánico 

moral” descripto por Cohen. 

El objetivo general de la investigación, para poder analizarse debidamente, se desglosó 

en los siguientes objetivos específicos: 

Analizar críticamente el lenguaje utilizado por Clarín.com y LaNacion.com en el 

tratamiento informativo de los linchamientos durante marzo-abril de 2014. 

Identificar las características del tratamiento informativo de Clarin.com y 

LaNacion.com de  los linchamientos durante marzo-abril de 2014. 

Determinar si las características del tratamiento informativo de Clarin.com y 

LaNacion.com de  los linchamientos durante marzo-abril de 2014 tienen relación 

con los rasgos del “pánico moral” descripto por Cohen. 

 

1.6 Justificación 

En Argentina las noticias de inseguridad suelen aparecer en los medios de comunicación 

cada vez más como asuntos de nivel nacional. No importa si el delito ocurrió en un 

pequeño pueblo. El periodismo lo muestra como algo cotidiano que amenaza a toda la 

sociedad, sin límites geográficos. Sin embargo, no se trata de todos los delitos sino de 

aquellos implican algún tipo de violencia física. La criminalidad es percibida como los 

hechos de robos callejeros o asaltos a viviendas. De esta manera, empieza a cubrirse el 

delito como un elemento de todos los días, en todas partes, en todo momento, como algo 

que tiene que ver con la vida diaria. El periodismo tiene la tendencia a ver escaladas u 

olas de determinado delito con mucha facilidad. Esta serialización permanente 

construye un clima siniestro, donde la proximidad del delito y la sensación de 

inseguridad, fomentan una sociedad del miedo (Lagos & Dammert, 2012; Rincón, 

2008). 
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Esta tendencia a informar supuestas olas delictivas adquiere más impacto a medida que 

los medios de comunicación que las difunden gozan de mayor prestigio. Este es el caso 

de Clarín y La Nación, los dos principales diarios nacionales, los cuales a través de sus 

sitios digitales Clarin.com y LaNacion.com, han extendido su influencia directa a todo 

el territorio nacional. La Nación, diario surgido al calor de la generación del `80, ha sido 

desde siempre partidario del orden social mediante la aplicación irrestricta de las leyes. 

Dicho motivo es el que lo llevo a apoyar el Golpe de Estado de 1976, cuyos líderes 

militares prometían lograr la “Reorganización Nacional”. Clarín nació junto con el 

peronismo, aunque siempre se miraron con recelo. Estandarte de la clase media 

industrial, ha sido un defensor de la estabilidad económica por sobre todo, incluso de los 

gobiernos democráticos. 

De esta manera, conocer como medios digitales de comunicación tan reconocidos como 

Clarín.com y LaNacion.com retratan una situación de violencia colectiva en un marco 

de sensación de inseguridad que invade a la población, vuelve importante el tema de 

investigación, pues surgen diferentes teorías sobre este fenómeno y estudiar cómo 

informan sobre estos hechos es de particular interés. De acuerdo a la limitada cantidad 

de trabajos que aborden suficientemente esta temática en particular, la pertinencia de 

este trabajo de investigación radica en la necesidad de un estudio que parta desde los 

medios de comunicación y sus coberturas informativas –en este caso, los portales 

digitales de los periódicos–, ya que, si bien, trabajos anteriores han abordado el tema de 

los linchamientos, lo han hecho desde perspectivas ajenas o parciales en cuanto al 

estudio de la comunicación y la criminología. Los medios de comunicación poseen la 

enorme responsabilidad de dar a conocer a la población los acontecimientos sociales, 

convirtiéndose en el canal por el cual se da a conocer la información respecto a un tema, 

una persona, un suceso. Por ello, el tratamiento informativo que expongan a la sociedad 

puede tener un gran impacto en la manera en que las personas juzguen y actúen ante los 

mismos. Esta afirmación se basa en que, como postula Gomis (1991), “el periodista 

interpreta la realidad social para que la gente pueda entenderla, adaptarse a ella y 

modificarla” (p. 35). 

La realización de la investigación fue factible, pues se pudo obtener la información. Las 

notas periodísticas digitales necesarias para el análisis se encontraban disponibles en los 

sitios Clarín.com y LaNacion.com, comprendiendo los sesenta días seleccionados como 

muestra para la investigación. Dichos sitios cuentan con buscadores que proporcionan 

los enlaces a todas las notas digitales publicadas sobre el tema “linchamiento”. En los 

casos en donde el enlace se encontraba desconectado, el contenido del mismo pudo ser 

recuperado mediante el uso de la función cache de Google
3
. 

En cuanto al material bibliográfico y metodológico necesario para la investigación, se 

accedió a copias impresas y digitales, según el caso. Se contó, por lo tanto, con la 

                                                           
3 

Google almacena instantáneas de todas las páginas web a modo de copias de seguridad que se pueden 

utilizar en caso de que no esté disponible la versión más actualizada de una página. Las páginas 

almacenadas pasan así a formar parte de la caché de Google. 
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información necesaria para poder realizar el análisis discursivo de los textos escogidos 

para la investigación. 

La presente investigación tendrá la utilidad de aumentar y complementar la escasa 

producción investigativa sobre el fenómeno de los linchamientos en Argentina, y, más 

específicamente, su representación a través de los medios de comunicación, sirviendo 

así como como una fuente de conocimiento teórico y experiencia práctica para futuros 

estudios. De esta manera, el material tiene como propósito convertirse en un apoyo 

didáctico para las áreas de la Criminología y de la Comunicación, tanto para estudiantes 

como para docentes. En este sentido, el valor teórico de este estudio  aspira a ser un 

antecedente para futuros trabajos relacionados con la temática, de igual manera, sentará 

un precedente en cuanto a investigaciones abordadas en el tratamiento informativo de 

las noticias en los medios periodísticos digitales nacionales. 

Esta investigación también servirá como recomendación para los periodistas de cómo 

pueden ser abordados graves hechos de violencia social, como lo son los linchamientos. 

Al ser los encargados de construir las noticias, se hace necesario que los mismos sean 

profesionales críticos que eviten utilizar enunciados tendenciosos en las noticias, con el 

fin de no seguir potenciando la discriminación y criminalización de ciertos sectores 

sociales comúnmente estigmatizados. Por su parte, los criminólogos tendrán una serie 

de aspectos sobre los cuidados que deben tener al momento de emitir opinión sobre 

temas tan sensibles. Como profesionales capacitados en asuntos tan importantes como 

son la seguridad y la criminalidad en relación con los derechos inherentes a todas a las 

personas, es necesario que tengan presente la gran responsabilidad que tienen al 

momento de formular posibles soluciones a problemáticas sociales. Este estudio 

pretende servir como un referente para futuros estudios que busquen visibilizar y 

erradicar el uso de enunciados peyorativos en sus informes, ayudando a evitar que sean 

utilizados para generar sensaciones de pánico moral en la sociedad. 

 

1.7 Supuestos 

Luego de una primera lectura (comprensiva-exploratoria) del corpus surgieron los 

siguientes supuestos. Primero, los sitios Clarín.com y LaNacion.com mostraron un 

lenguaje inicial de justificación indirecta de los linchamientos, que evolucionó a uno 

final de moderado rechazo. Este cambio en el lenguaje coincidió con la intensidad de la 

cobertura mediática, partiendo desde la imposición de la idea de una “ola de 

linchamientos” hasta su  declive, periodo en el que el denominado fenómeno colectivo 

comenzó a correrse de los principales titulares hasta prácticamente desaparecer. Este 

cambio de lenguaje en la cobertura mediática fue acompañado de una serie de opiniones 

de líderes públicos con pertenencia a diferentes espectros ideológicos. De esta manera, 

el tratamiento informativo de Clarín.com y LaNacion.com sobre los linchamientos en 

Argentina durante marzo y abril de 2014 tuvo características que guardarían relación 

con la noción de pánico moral. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 La Comunicación 

La comunicación puede ser considerada como el fenómeno social de mayor 

importancia, ya que ha permitido el desarrollo del hombre y de las sociedades durante 

siglos. Una de las primeras definiciones conocidas es la formulada por Aristóteles en su 

clásica obra Retórica, en donde definía a la comunicación como la búsqueda de todos 

los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance. Según Aristóteles, el objetivo 

principal de la comunicación es afectar de manera intencional al receptor de la misma. 

Es decir que para él, la naturaleza de lo que en aquel entonces era la retórica, tenía un 

fin ineludible e indiscutible: la persuasión. Es decir, “el intento que hace el orador de 

llevar a los demás a tener su mismo punto de vista” (Berlo, 1984, p. 4). Generalmente, 

la intención de quien comunica es cambiar o reforzar el comportamiento de aquel que 

recibe la comunicación (Martínez de Velasco y Nosnik, 1988, p. 11). Así, el objetivo 

fundamental de la comunicación para el hombre es convertirse en un agente efectivo 

que le permita alterar la relación original que existe entre su organismo y su medio 

circundante. El hombre se comunicaría, entonces, para influir y afectar 

intencionalmente en los demás (Berlo, 1984, p. 7).  

Aristóteles sostuvo que la comunicación está constituida por tres elementos básicos: 

Orador (Emisor: la persona que habla) Discurso (Mensaje: el discurso que pronuncia) 

Auditorio (Receptor: la persona que escucha) (Berlo, 1984, p. 17). Ya en el siglo XX un 

modelo más desarrollado es propuesto por Harold Laswell, el cual es publicado en 1948 

por la revista The Comunication of Ideas. En el artículo científico la comunicación es 

dibujada a partir de la interacción de cinco componentes. Lasswell retoma el modelo de 

Aristóteles interpretado, manteniendo el quién, el qué y el a quién, pero agregándole el 

cómo y el para qué (Cisneros, 2002, p. 54). El modelo lasswelliano explica que: 

 “Una forma apropiada para describir un acto de comunicación es responder a las 

siguientes preguntas:  

¿Quién  

Dice qué  

A través de que canal  

A quién  

Con qué efecto?” 

(Lasswell, 1948, 84) (Citado en Wolf, 1987, 30) 
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2.2 Medios de Comunicación Masiva 

Es apropiado decir que medios de comunicación existieron desde tiempos prehistóricos. 

Es impensable el desarrollo de la cultura sin ellos. Ejemplo de ello son los papiros, las 

tablas de arcilla, las señales de humo y muchos otros medios. Sin embargo, no es hasta 

la aparición del periódico moderno cuando podemos hablar de Medios de 

Comunicación Masiva (denominados en inglés como mass media). Estos medios llevan 

un mensaje único y masivo. Se convierten en un lugar donde se discuten los grandes 

temas de la opinión pública y su influencia llega a toda la sociedad. Luhmann (2007, p. 

2) define al sistema de los medios de comunicación de masas como al conjunto de 

aquellas comunicaciones sociales que se sirven de medios técnicos de reproducción 

masiva para propagarse. Para la teorización de Luhmann, el aspecto central del sistema 

de medios de comunicación de masas corresponde al acto comunicativo elemental: 

“entre el emisor y el receptor no debe haber interacción entre presentes” (2007, p. 3). Se 

trata de una comunicación que se encuentra “desacoplada” y requiere de una doble 

selección que no se puede coordinar en el mismo acto comunicativo: por un lado, el 

emisor debe suponer por parte del receptor (el público masivo) el interés y la capacidad 

para aceptar su oferta comunicativa; mientras que por otro lado, el receptor debe 

suponer la disposición del emisor a generar dicha oferta. 

 

2.2.1 Periodismo y mass medias 

En el plano de las definiciones formales, el diccionario de la RAE define al periodismo 

como la captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la información en 

cualquiera de sus formas y variedades. Por su parte, el Diccionario Espasa de la lengua 

española expresa que es la actividad que consiste en la recogida, clasificación y 

elaboración de la información, especialmente la que refiere a las noticias de actualidad, 

para difundirla en los diferentes medios de comunicación, prensa, radio y televisión. 

Desde el ámbito académico, Leñero y Marín, en su Manual de Periodismo, definen a 

esta profesión como “una forma de comunicación social a través de la cual se dan a 

conocer y se analizan los hechos de interés público”. Y añaden que la información 

periodística “responde a las preguntas esenciales qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por 

qué respecto del acontecer social” (1986, p. 17). Fraser Bond (1965) sostiene que los 

objetivos y funciones del periodismo son informar, interpretar, guiar y entretener (citado 

en Pino Contreras y Rebolledo Ríos, 2008, pp. 18-19). 

El nacimiento del periodismo tiene directa relación con el sentimiento inherente del 

hombre de conocer los acontecimientos diarios que se desarrollan a su alrededor. Este 

deseo se ha mantenido desde las antiguas civilizaciones hasta la actualidad. El medio 

más identificado con el periodismo es la prensa escrita. El concepto prensa escrita se 

refiere a publicaciones impresas que se diferencian en función de su periodicidad. Las 
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publicaciones diarias son denominadas Periódico o, también, Diario
4
. El periódico 

puede ser definido como un medio de comunicación que tiene como objetivo difundir 

los acontecimientos de relevancia y trascendencia, tanto del ámbito local, nacional e 

internacional, entre el mayor número de personas posibles. Ciertas publicaciones 

pueden ser consideradas como antecesoras del periódico moderno. La llamada Acta 

Diurna, una hoja con información de negocios públicos, eventos sociales y políticos, 

fue creada por orden de Julio César en la ciudad de Roma partir del siglo I a.C., con el 

fin de poner a los ciudadanos poderosos al tanto de los sucesos que tenían lugar en la 

ciudad (Guillamet Lloveras, 2004, pp. 44-45). 

Sin embargo, la aparición y desarrollo del periódico moderno está ligado a la invención 

de la imprenta de Gutenberg en 1450. Desde su nacimiento, el desarrollo del periodismo 

moderno ha estado determinado por el progreso de la tecnología. El constante avance 

tecnológico en el arte de la impresión mecánica, llevó a poder imprimir más noticias 

con mayor rapidez, acelerando la necesidad de conseguir información velozmente. De la 

frase larga y pausada, se pasó a la corta, rápida y que mejor describa los hechos 

presentados. El  primer  periódico  impreso se publicó en Alemania, en 1457, con el 

título de Nurenberg Zeitung. En 1609, en la ciudad de Praga,  nació  el primer periódico 

regular con el nombre de Avisa-Relation oder Zeitung. En el año 1660, en Alemania, 

hace su aparición el primer periódico diario, el Leipziger Zeitung; seguido por 

publicaciones similares en Inglaterra, Rusia, y Francia. En 1785 se publica por primera 

vez The Times, seguido por The Observer en 1791, ambos en Gran Bretaña (Macionis & 

Plummer, 2011, p. 654). 

El primer periódico de Latinoamérica fue la Gaceta de México y Nueva España, el cual 

apareció en 1722. Siete años más tarde inició su publicación la Gaceta de Guatemala y, 

en 1743, la Gaceta de Lima, en Perú. En Argentina, la Gazeta de Buenos Ayres apareció 

en 1810. En Estados Unidos el primer periódico fue el Public Occurrences Both 

Foreign and Domestick, editado en 1690 sin periodicidad fija. El primer periódico de 

tirada continua en la colonia americana fue el Boston News-Letter en 1704. El primer 

periódico de tirada diaria estadounidense nace en Filadelfia, el Pennsylvania Evening 

Post en 1783. En 1833 aparece la primera edición del New York Sun, pionero de la 

prensa barata que dominó el mercado periodístico de este país hasta finales del siglo  

XIX y que dio paso al periódico moderno destinado a una audiencia masiva. 

 

2.3 Periodismo Digital 

La difusión masiva de Internet a nivel mundial causó un revuelo entre los medios de 

comunicación. Prensa escrita, radio, televisión, tuvieron que adaptarse a la nueva era 

digital. De todos estos medios, la prensa fue la primera en aventurarse en experiencias 

                                                           
4
 Esta periodicidad puede ser diaria (en cuyo caso suele llamarse diario o periódico); también, puede ser 

semanal (semanarios o revistas), mensual como en el caso de muchas revistas especializadas, o anual 
(anuario). 
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on line y por tanto la primera en lograr una mayor adaptación a las características del 

medio (Cabrera, 2004, p. 403). Entre los años 1993 y 1995, un puñado de empresas 

editoras de prensa diaria, en su gran mayoría estadounidense, decidió aventurarse en 

Internet y concebir primitivos sitios digitales de información general. El primer sitio 

digital de información diario fue, en 1992, el del diario estadounidense The Chicago 

Tribune. Otro de los adelantados, al que muchos autores consideran como el primero, 

fue el Mercury Center, un desprendimiento del diario impreso San José Mercury News. 

Desde una perspectiva cronológica, Pavlik distingue diferentes etapas en el desarrollo 

de la prensa digital, clasificándolas de la siguiente manera: 1) paso de lo publicado en 

papel a digital sin modificación alguna; 2) los contenidos se preparan y complementan 

para su edición en la Web, y, 3) se generan noticias e historias pensando exclusivamente 

en los lenguajes de Internet (citado en Martínez Gutiérrez, 2013, p. 174). 

El año 1995 es bisagra para el producto de la prensa en papel en todo el mundo. Según 

Luis Albornoz (2003, p. 119), ese año “comienza un nuevo periodo que se caracteriza 

por el crecimiento exponencial del número de publicaciones periódicas (diarios y 

revistas) en la Red […] aunque, por entonces, la producción y el acceso a diarios 

digitales no era homogéneo a nivel internacional”. En el caso de Argentina, los primeros 

portales digitales de diarios nacionales aparecieron en esa época. El primero del país fue 

una versión pesada y extremadamente lenta del centenario diario regional Los Andes de 

Mendoza que se llamó Los Andes on line y que se lanzó en setiembre de 1995. Hasta 

fines del 2000 la portada era una foto del edificio de Los Andes más siete íconos que 

conducían a la versión impresa de los últimos cinco días. En el caso de los diarios 

nacionales, el sitio LaNacion.com entró en línea el 17 de diciembre de 1995, mientras 

que Clarin.com lo hizo el 10 de marzo de 1996. El contenido de los sitios, de carácter 

gratuito, fue evolucionando con el tiempo hasta convertirse en portales multimedia. 

 

2.3.1 Periodismo digital en Argentina 
En Argentina, al igual que en el resto del mundo, los dos principales sitios digitales de 

noticias han nacido como réplica de diarios impresos. Este el caso de Clarín.com y 

LaNacion.com, los cuales tienen como antecedentes a los diarios Clarín y La Nación.  

 

2.3.1a LaNación.com 

En 1870 el ex presidente argentino Bartolomé Mitre funda el diario La Nación. Su 

primera entrega data del 4 de enero de 1870. Durante décadas La Nación junto con La 

Prensa fueron la voz del pensamiento liberal y conservador en el aspecto económico y 

en la valoración del orden social y político. “Rodeando a La Prensa y La Nación se 

advirtió en ocasiones a la oligarquía ganadera, las potencias extranjeras, los sectores 

conservadores, la Iglesia y hasta la masonería, vinculaciones todas ellas jamás aceptadas 

por las respectivas empresas” (Ulanovsky, 1997, p. 349). A pesar de la valoración 

positiva de las instituciones democráticas, La Nación adhirió al golpe militar que en 
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1976 derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón. Su apoyo se vio 

recompensado cuando en 1976, después de la muerte del empresario Gravier, las 

acciones de Papel Prensa fueron transferidas al Estado, quien luego las repartió entre La 

Nación, Clarín y La  Razón. En 1994 el diario dejó de pertenecer a la familia Mitre (que 

quedó con el 10 % de las acciones), y tomó el control la familia Saguier, que quedó con 

el 51 % del paquete accionario, llegando en el año 2001 a controlar el 66 % del paquete 

accionario (Corvaglia, 2009, p. 47). 

La Nación fue el primer diario de circulación nacional en publicar su sitio digital. El 

lanzamiento se produjo el 17 de diciembre de 1995 y se denominó La Nación on line. 

Era un mero volcado de noticias del diario impreso. En abril de 2001, se reformuló con 

una apuesta clara por la actualización constante de noticias. A partir de ese momento, 

las últimas noticias ganan espacio y comienzan a desplazar a los contenidos de la 

edición impresa. Se incorporó mayor cantidad de contenidos audiovisuales, infografías 

y animaciones. En agosto de 2002 incorporó la transmisión de partidos de futbol, 

herramientas de personalización de lectura y un sistema más seguro de encuestas. El 12 

de julio de 2002 inauguró la réplica de la edición impresa (la “edición electrónica” de 

La Nación), el primer servicio de pago (Rost, 2006, pp. 280-281). El salto cuantitativo y 

cualitativo se produjo en 2007, cuando el sitio se convirtió en el primer medio 

periodístico del mundo en abrir todas sus noticias a comentarios de sus usuarios 

(Raimondo Anselmino, 2014, p. 186). 

En el caso de LaNacion.com, desde que se creó, la redacción del sitio digital siempre 

estuvo físicamente junto a la de papel. Claro que sin interrelación entre una y otra. En 

2008 La Nación encaró la convergencia de sus redacciones en dos etapas: la primera fue 

la de “recopilación de información”. Para esto, los editores Claudio Jacquelin, Carlos 

Guyot y Daniel Arcucci, no sólo se dedicaron a leer sobre los distintos procesos que se 

dieron en el mundo, sino que también viajaron a diversos países para ver de cerca la 

convergencia. Este equipo trabajó bajo la atenta supervisión de los jefes de redacción 

Ana D´Onofrio y Héctor D´Amico. La segunda etapa fue la de la “implementación” en 

concreto de la integración. Se produjo el desembarco de unos cuarenta periodistas del 

sitio digital a las distintas secciones de la redacción, pasando a convivir en el “día a día” 

con sus colegas del papel. En julio de 2008 se reformuló el nombre, pasando a 

denominarse LaNacion.com. En febrero de 2015 LaNacion.com estrenó un sistema de 

suscripción gratuito, que obliga al lector, una vez pasado un límite de 20 notas 

mensuales visualizadas, a registrarse mediante una cuenta de mail o a ingresar por las 

redes sociales. 

En resumen, LaNacion.com es un sitio digital de noticias de información general cuyos 

contenidos y servicios son, mayoritariamente, de acceso libre y gratuito (con registro 

gratuito tras sobrepasar las 20 noticias leídas por mes).  El único contenido de pago es la 

versión en formato PDF del diario impreso La Nación (“edición electrónica”). 
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2.3.1b Clarín.com  

Clarín fue fundado el 28 de agosto de 1945 por Roberto Noble. Clarín sostuvo no tener 

vinculaciones ni compromisos con ninguna de las agrupaciones políticas tradicionales 

(Clarín, 1997, p. 18). “Clarín salió a la calle con la idea de apoyar los cambios de un 

país tradicionalmente agrícola-ganadero que ahora aspiraba a hacerse fuerte en grandes, 

medianas y pequeñas industrias y a desarrollarse más dentro de fábricas que en el 

campo” (Ulanovsky, 2005, p. 109). El rasgo más distintivo fue su adhesión en la década 

del ‘50 al ideario desarrollista y a sus representantes, posición que mantuvo hasta los 

años ‘80. En 1969 muere su fundador y asume el mando su viuda, Ernestina Herrera de 

Noble. Los editoriales de marzo de 1976 siguieron la línea de atribuir al fracaso del 

sistema económico los problemas que se registraban en las otras esferas. Durante la 

presidencia de Néstor Kirchner, el Grupo Clarín, creado en 1995, acompañó el trazo 

grueso de las principales políticas del Ejecutivo y recibió favores importantes. Esta 

relación se rompió en el 2008 durante la cobertura del conflicto del gobierno nacional 

con el campo por la Resolución 125 que imponía retenciones móviles a las 

exportaciones. Entre 2009 y 2013 Clarín sostuvo un litigio judicial contra el Poder 

Ejecutivo Nacional que lo eximió de cumplir la Ley de servicios audiovisuales en lo que 

respecta a los topes de cantidad de licencias y participación en el mercado. El 30 de 

octubre de 2013 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó la 

constitucionalidad general de la Ley. 

El lanzamiento de Clarín.com –entonces llamado Clarín Digital– se produjo el 10 de 

marzo de 1996. El 20 de agosto de 1997 inauguró su primer rediseño. Entre las 

novedades, añadió enlaces para escuchar las emisiones en vivo de la BBC. También 

comenzó a ofrecer audios de partidos de futbol y de los goles, así como foros de 

discusión y servicios de noticias deportivas por correo electrónico (Rost, 2006, pp. 273-

274). Con el rediseño aparecen también las encuestas, que por un tiempo estuvieron 

circunscriptas a temas del deporte y de a poco fueron incorporando otros tópicos 

(Raimondo Anselmino, 2010, p. 60). En junio de 1998, con el Mundial de Futbol, el 

sitio incorporó las noticias de último momento (Rost, 2006, p. 274). A comienzos de 

1999 se incorporaron los foros de discusión y se conformó el suplemento semanal 

“Informática 2.0” que contenía una sección denominada “Usted opina”, donde se 

publicaban opiniones de lectores sobre algún aspecto ligado con dicho tema. Allí 

comienza a observarse una peculiaridad que luego será común en otros “espacios de 

participación del lector”: los lectores entablan diálogos entre sí, no solo para establecer 

un intercambio con el diario, sino también para responder a otro lector (Raimondo 

Anselmino, 2010, p. 60). El 4 de noviembre de 2000 Clarín Digital pasó a llamarse 

Clarín.com. Poco a poco, las noticias de último momento comenzaron a ocupar los 

lugares más destacados de la página de inicio. El 12 de noviembre de 2002 presentó una 

edición digital réplica del diario impreso y anunció que comenzaría a cobrar por su 

acceso (Rost, 2006, pp. 275-276). 

Desde 2008, el diario Clarín decidió unir sus redacciones “de papel” y “digital” para 

potenciar el trabajo de la mano de las nuevas tendencias tecnológicas e informativas. 
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Darío D´Atri, editor jefe de Clarín.com, impulsó en marzo de 2008 la integración de 

redacciones. En principio se capacitó e informó al personal de cómo sería el proceso y 

en el mes de julio se integró el primer grupo de "periodistas digitales" conceptual y 

físicamente a la nueva y única redacción. Posteriormente se unieron dos grupos más en 

agosto y septiembre respectivamente. Al final 35 personas se sumaron a la redacción. 

En febrero de 2015 Clarín.com estrenó un sistema de suscripción gratuito, que obliga al 

lector, una vez pasado un límite de 20 notas diarias visualizadas, a registrarse mediante 

una cuenta de mail o a ingresar por las redes sociales.  

En resumen, Clarín.com es un sitio digital de noticias de información general cuyos 

contenidos y servicios son, mayoritariamente, de acceso libre y gratuito (con registro 

gratuito tras sobrepasar las 20 noticias leídas por día).  El único contenido de pago es la 

versión en formato PDF del diario impreso Clarín (“edición electrónica”). 

 

2.4 Teorías de la Comunicación 

Acompañando el proceso de aparición de los distintos “mass media”, aparecen por 

primera vez estudios e investigadores que ponen el centro de atención en los medios de 

comunicación y, fundamentalmente, en los efectos que sus mensajes provocan en las 

audiencias masivas. Casi simultáneamente se desarrollan dos tendencias, una con centro 

en EE.UU. y otra en Europa. La norteamericana recibirá posteriormente el nombre de 

Mass Communications Research (Investigación en Comunicación de Masas). Se 

caracteriza por una actitud de entusiasmo frente a los nuevos medios, dándoles la 

bienvenida, y preocupándose por encontrar la mayor eficiencia de los mensajes y 

corregir o controlar los “abusos” que su uso pudiera producir
5
. 

 

2.4.1 La primera teoría 

La primera pieza del dispositivo conceptual de esta corriente fue la llamada Teoría de la 

aguja hipodérmica (o Teoría de la bala mágica), desarrollada en la década de los años 

20. Ésta teoría se desarrolla entre la primera y segunda guerra mundial, basada en la 

necesidad de estudiar los efectos del tremendo uso de la propaganda bélica, destinada a 

persuadir a las masas de apoyar incondicionalmente a los respectivos bandos (Lozano 

Rendón, 2007, p. 22). Se considera que el puntapié de esta corriente se dio en 1927 con 

el libro de Laswell titulado Propaganda Techniques in the World War, que utiliza la 

experiencia de la guerra mundial de 1914-1918 (Mattelart & Mattelart, 1997, p. 28). 

Wright (1975) afirma que “la postura sostenida por dicho modelo se puede sintetizar 

con la afirmación de que cada miembro del público de masas es personal y directamente 

                                                           
5
 A la corriente europea se la conocerá como Escuela de Frankfurt o Escuela Crítica. Predomina en ella 

una actitud de rechazo y desconfianza. Esta perspectiva acusa a los medios masivos de arruinar la 
cultura y promover la idiotización de los receptores. 
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«atacado» por el mensaje” (citado en Wolf, 1987, p. 22). Esta teoría afirmaba que los 

individuos, reducidos a una situación de aislamiento por la debilidad de los lazos 

interpersonales y de la organización social, eran fácilmente manipulables ante la 

potencia de los medios y de los mensajes que propagaban. Así el emisor se erigía en el 

único elemento activo en el proceso de comunicación. La descripción de la sociedad de 

masas (sobre todo de algunos de sus rasgos fundamentales: aislamiento físico y 

normativo de los individuos) contribuyó por su parte a acentuar la simplicidad del 

modelo E – R (Estimulo – Respuesta) (Wolf, 1987, pp. 28-29). 

 

2.4.2 Two-Step Theory 

En los años cuarenta ya se comenzó a sospechar que la perspectiva psicológica 

conductista era inadecuada para el estudio de los efectos de la comunicación de masas. 

Mientras que en la etapa anterior el objeto de preocupación era el comportamiento del 

emisor, en adelante se desvía su centro de atención hacia la audiencia (Rodrigo Alsina, 

1989, p. 58). A partir de la idea de que los medios de comunicación tienen sus límites 

surge la Teoría de los efectos limitados. Si la teoría hipodérmica hablaba de 

manipulación y propaganda, esta teoría habla de influencia, y no sólo de la ejercida por 

los medios sino de la más general que “fluye” entre las relaciones comunitarias, donde 

la influencia de las comunicaciones de masas es sólo un elemento más (Wolf, 1987, p. 

51). En 1940, Lazarsfeld concibe un estudio acerca de la formación y modificación de 

preferencias electorales, aprovechando la contienda electoral entre Roosevelt y Willkie
6
. 

El lugar elegido fue el condado de Erie (Erie County), Ohio, una población típica 

norteamericana de 46.000 habitantes, a medio camino entre la vida rural y urbana, ideal 

por tratarse de un lugar cuyo comportamiento electoral se había mantenido  lindante con 

la media nacional (Lazarsfeld, 1985, p. 395). Lazarsfeld detectó que la decisión de voto 

dependía prioritariamente del grupo social de pertenencia del ciudadano, relativizando 

la influencia que sobre éste ejercieran los mensajes mediáticos de la radio y la prensa. 

Descubre que los efectos de los mensajes están fuertemente condicionados por el 

contexto social del individuo. 

La sociedad, de este modo, pasaba de ser considerada como un conjunto de seres 

aislados a pensarse como sujetos relacionados unos con otros, en un vínculo social que, 

consecuentemente, influye en la conducta. A partir de estos hallazgos, se describe la 

influencia de ciertas personas, a quienes se les llama “líderes de opinión”. Según 

Lazarsfeld, los líderes de opinión se encuentran más implicados en la campaña electoral 

que el resto de la población. Los líderes de opinión, para ser considerados como tales, 

deben reunir determinadas características. Estas son: se interesan por un tema, el estar 

informados les otorga influencia sobre los demás; tienen una red de relaciones sociales; 

ocupan un lugar destacado en la sociedad; y, difunden sus opiniones (Wolf, 1987, pp. 

                                                           
6
 En las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 1940 se enfrentaron Franklin D. Roosevelt 

(Partido Demócrata) y Wendell Willkie (Partido Republicano). Roosevelt fue el presidente electo y tomó 
posesión del cargo el 20 de enero de 1941. 
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56-57). El líder de opinión conformaría un "segundo paso" entre el mensaje y la 

audiencia, ejerciendo una influencia significativa. Por lo tanto, tiene sentido hablar de 

un movimiento de propaganda de doble vía (two-step flow of communications). Puede 

sintetizarse diciendo que los mass media formales llegan principalmente a los líderes de 

opinión, los cuales los transmiten, a su vez, al resto de la población, por vía oral 

(Lazarsfeld, 1985, p. 405). 

 

2.4.3 Agenda-Setting 

El concepto de agenda setting encuentra sus principales antecedentes en las ideas 

desarrolladas por Lippman y Bernard Cohen. Lippman había planteado en su obra 

Public Opinion de 1922 que la mayoría de las veces las personas acceden a una realidad 

de segunda mano estructurada por las versiones que los periodistas dan sobre los 

hechos. Es decir, los medios de comunicación actuarían como ventanas al mundo sobre 

aquellos asuntos que quedan más allá de la experiencia directa. Por su parte, en 1963 

Cohen expresó que si bien la prensa puede no conseguir la mayor parte del tiempo decir 

a la gente lo que debe pensar, es sorprendentemente capaz de decir a los propios lectores 

en torno de qué temas deben pensar algo (citado en Wolf, 1987, p. 163). Este podría 

considerarse la hipótesis inicial que en la década de 1970 impulsó el desarrollo del 

concepto de Agenda Setting para referirse a la capacidad de los medios de centrar la 

atención de la opinión pública en determinados temas presentados por ellos como los 

más importantes en un momento determinado. El concepto de agenda setting, como tal, 

nace y se populariza con la obra The Agenda-Setting Function of the Mass Media 

(1972), de McCombs y Shaw, centrado en la campaña presidencial de 1968
7
, en la 

ciudad de Chapel Hill
8
. Este estudio fundacional demostró que existe una 

correspondencia sustancial entre los temas que los medios dedican más atención y 

aquéllos a los que la opinión pública considera más importantes. A partir de tal 

comprobación se concluyó que los medios fuerzan la atención hacia ciertos asuntos, 

refuerzan la imagen pública de las figuras políticas y presentan objetos sugiriendo a los 

individuos sobre qué deben pensar, saber y sentir (Lang and Lang, 1966, citado en 

McCombs y Shaw, 1972, p. 177). 

En base a este estudio, y otras investigaciones, se postula que la teoría de la agenda-

setting sostiene que: 

como consecuencia de la acción de los periódicos, de la televisión y de los 

demás medios de información, el público es consciente o ignora, presta atención 

o descuida, enfatiza o pasa por alto, elementos específicos de los escenarios 

                                                           
7
 En las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 1968 se enfrentaron Richard Nixon (Partido 

Republicano) y Hubert Humphrey (Partido Demócrata). Nixon fue el presidente electo y tomó posesión 
del cargo el 20 de enero de 1969. 
8
 “The survey question was: ‘What are you most concerned about these days? That is, regardless of what 

politicians say, what are the two or three main things which you think the government should 
concentrate on doing something about?’ ” (McCombs & Shaw, 1972, p. 178). 
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públicos. La gente tiende a incluir o a excluir de sus propios conocimientos lo 

que los media incluyen o excluyen de su propio contenido. El público además 

tiende a asignar a lo que incluye una importancia que refleja el énfasis atribuido 

por los mass media a los acontecimientos, a los problemas, a las personas (Shaw, 

1979, p. 96). 

En un principio la teoría sostenía que los mass media se limitaban a establecer una lista 

de los temas más importantes. Sin embargo, investigaciones posteriores confirmaron 

que los medios proporcionan algo más que un cierto número de noticias. Proporcionan 

también las categorías y los niveles de significación en los que los destinatarios pueden 

situarlos de forma significativa (Shaw, 1979, p. 103). La razón es que cuando los 

medios de comunicación transmiten un determinado tema a la audiencia, no sólo lo 

presentan, sino que además lo definen, al destacar algunos aspectos por encima de otros. 

La manera en que los mass media resaltan determinados hechos que determinan y 

forman la agenda pública a partir de la agenda mediática puede considerarse como el 

primer nivel de la agenda-setting. En 1994, en un artículo titulado "Influencing the 

pictures in our heads: two dimensions of agenda setting", McCombs acuñó el término 

de segundo nivel, en el que se analiza las influencias que generan en la audiencia las 

opiniones y comentarios que dan los medios de comunicación sobre los temas o 

personajes. Las investigaciones sobre la segunda dimensión de la agenda setting se han 

centrado particularmente en la asociación entre los atributos encontrados en los 

contenidos de los medios y aquellos expresados por los individuos respecto a un mismo 

objeto de referencia (McCombs, Llamas, López-Escobar & Rey, 1997). A este efecto se 

le conoce con el término de framing (“encuadre”, en castellano), el cual se refiere a la 

capacidad de los medios de causar diferentes conclusiones en el público según como se 

le presenten ciertos componentes de la información. La forma de presentar estos 

componentes está teñida con aspectos subjetivos, afectivos y de opinión de los medios 

de comunicación. Esto causa una coincidencia entre el encuadre que realizan los medios 

de los temas que presentan y el encuadre que el público hace de esas noticias 

(Rodríguez Díaz, 2004, pp. 67-69). Desde la teoría de la agenda-seting, McCombs 

entiende al framing como “la selección de un número restringido de atributos 

temáticamente relacionados para su inclusión en la agenda (orden del día) de los medios 

de comunicación cuando se discute un asunto particular” (McCombs, 1997, p. 6)
 9

. 

Entman (1993) afirma que “el texto contiene frames que se manifiestan por la presencia 

o ausencia de ciertas palabras clave, series de frases, imágenes estereotipadas, fuentes 

                                                           
9
 Es necesario aclarar que si bien se muestra el concepto de framing relacionado al estudio de la 

comunicación, el mismo tiene una larga trayectoria. Sus fundamentos conceptuales pueden hallarse 
especialmente en tres áreas de la sociología interpretativa: el interaccionismo simbólico, la 
fenomenología y la etnometodología, cuyas preocupaciones se orientan hacia la construcción social de 
la realidad y a la producción de sentido en la interacción o intercambio comunicativo. El término 
específico frame nació en la psicología de Gregory Bateson (1955) como un concepto de carácter 
psíquico y fue retomado más tarde por el sociólogo Erving Goffman (1974), quien le aportó su 
dimensión social. Desde la década de 1980 los estudios sobre movimientos sociales y comunicación 
retoman esta perspectiva (Koziner, 2013, p. 1). 
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de información y oraciones que proveen hechos o juicios reforzados temáticamente” 

(citado en Koziner, 2013)
 10

. 

McCombs (1998, p. 8) afirma que pese a que ya no se crea en el gran poder de los 

medios sobre las actitudes y opiniones, es una ironía que el efecto framing del segundo 

nivel de la agenda-setting lleve a considerar nuevamente la influencia de los medios 

sobre las actitudes y opiniones. Con ello se ofrece un nuevo enunciado de la frase 

fundacional de Cohen, la cual McCombs (1998, p. 9) reformula expresando que “los 

medios de comunicación no solo pueden decirnos sobre qué pensar, también pueden 

decirnos cómo pensar y quizás también puedan decirnos qué hacer” (citado en 

Rodríguez Díaz, 2004, p. 70). Este planteo coincide con la afirmación realizada por 

Pierre Bourdieu (1992), quien expresó que la opinión pública no existe en la acepción 

implícitamente admitida. Por una parte, habría opiniones constituidas, movilizadas, 

grupos de presión movilizados alrededor de un sistema de intereses explícitamente 

formulados; y por otro lado inclinaciones que, por definición, no son opinión si por ella 

se entiende algo que pueda formularse discursivamente con cierta pretensión de 

coherencia. 

 

2.4.4 Agenda-Setting & Two-Step Flow 

Shaw afirmaba que “la agenda-setting reconoce la importancia de los contactos 

interpersonales para determinar el impacto definitivo del contenido de los media sobre 

el público. La agenda-setting utiliza los factores interpersonales para ayudar a explicar 

las condiciones en las que los efectos de agenda-setting son más pronunciados” (1979, 

p. 97). En consonancia, Brosius y Weimann han formulado una propuesta con un 

novedoso enunciado. En un artículo titulado “¿Quién Establece la Agenda? La Agenda-

Setting como Flujo en Dos Pasos
11

”, expresan su intención de integrar dos tradiciones 

de investigación, la del proceso de agenda-setting y el estudio de la influencia personal 

(two-step flow). “El puente potencial entre estas dos tradiciones en la investigación de la 

comunicación masiva puede conducir a una mejor comprensión del flujo de los asuntos, 

los intereses y los temas entre los medios de comunicación y el público, así como dentro 

del propio público” (1996, p. 561; citado en Otero, 2004, p. 202). 

                                                           
10

 La explicación del segundo nivel de agenda setting (Wanta y Hu, 2003) se ha relacionado con el 
concepto de framing, aunque esta relación ha sido extensamente discutida. El debate teórico más 
decisivo de estos años contrapone a autores que plantean la integración de los estudios de framing 
como un segundo nivel dentro del modelo de la agenda setting (McCombs, 1997; McCombs y Ghanem, 
en Reese, Gandy y Grant, 2001), frente a otros autores que plantean la independencia teórica del 
framing y su complementariedad con la tradición de la agenda (Price y Tewksbury, 1997; Scheufele, 
1999). Sin embargo, Chyi y McCombs (2004) concluyen que “pensar en encuadres como atributos de un 
objeto provee el enlace teórico entre agenda-setting e investigación de framing... La prominencia es, por 
supuesto, el concepto central de la teoría de agenda-setting” (Moreno, Kiousis y Humanes, 2010; 
Vicente Mariño y López Rabadán, 2009). 
11

 Obra original: Brosius, H. and Weimann, G. (1996). Who Sets the Agenda: Agenda-Setting as a Two-
Step Flow. Communication Research, 23(5), pp. 561-580. 
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Brosius y Weimann llevaron a cabo un amplio estudio codificando los temas nuevos en 

las redes televisivas alemanas mayores entre 1990 y 1993, desarrollando encuestas 

acerca de la agenda pública entre septiembre de 1990 y diciembre de 1992 en ambas 

Alemanias, estructurando una muestra de 1.000 sujetos para cada encuesta. En cuanto a 

los resultados, los autores señalaron que: 

El flujo de temas entre los medios y el público resulta ser más complejo que el 

modelo de flujo unidireccional de un solo paso (del medio al público). Ante 

todo, el público no es un receptor monolítico y pasivo de la agenda de los 

medios. Dentro del público, hay ciertos individuos que son más activos en la 

identificación de temas emergentes y en la difusión de ellos al público y a los 

medios (1996, p. 575; citado en Otero, 2004, pp. 202-203). 

Brosius y Weimann sostienen como conclusión que el estudio del flujo de temas dentro 

del público, revela el rol de ciertos individuos que sirven como mediadores entre el 

público y los medios (“early recognizers”, ciertos individuos que son más activos en la 

identificación de temas emergentes y en la difusión de ellos al público y a los medios), 

reviviendo así, en alguna medida, la noción del flujo de la comunicación en dos pasos 

(1996, p. 577; citado en Otero, 2004, p. 203). Las observaciones sobre la coexistencia 

entre las influencias de los medios y del grupo interpersonal han llevado a concluir que 

“es en el estadio de conocimiento cuando los medios de comunicación tienen un mayor 

impacto (...). Después los datos disponibles indican que cuando la gente está evaluando 

una idea para su propio uso, habitualmente consultan con aquellos vecinos y amigos 

cuya opinión respetan” (Abbott & Yarbrough, 1999, p. 13). Así, coincide con la 

investigación moderna de la agenda-setting, la cual sostiene que el establecimiento de la 

agenda de los medios ya no es un canal unidireccional de los medios de comunicación a 

las masas, sino más bien un proceso dinámico e interactivo entre los medios de 

comunicación tradicionales, líderes de opinión pública, los responsables de la 

formulación de políticas y otros (Mohamed Salleh & Abd Rahman, 2010, p. 85). En este 

proceso es muy importante la capacidad de influencia de los líderes de opinión pública. 

La influencia es una manera de provocar un efecto en las actitudes y opiniones de otros 

a través de sus intenciones de actuar. El sujeto que persuade trata de convencer a otro de 

que si obra como él le indica lo hará en beneficio tanto propio como de la sociedad. Lo 

esencial es establecer solidaridad entre el influyente y el influido y entre éste y la 

sociedad. Como medio de persuasión la influencia no se apoya tanto en la aceptación de 

un argumento como en el prestigio o reputación de la fuente de la que procede (Gomis, 

1991, p. 153). Por lo tanto, se deduce que cuanto más conocido y prestigioso sea el líder 

de opinión pública que se refiera a un tema de la agenda mediática, mayor será su 

influencia en la agenda pública de las masas. 

 



25 
 

2.5 Delito y Comunicación: Pánico Moral 

Hace tiempo que nuestra doctrina penal y criminológica justifica las demandas punitivas 

de la población en base a estados, o incluso a veces micro-estados, de "alarma social" 

iniciados en muchos casos por una cobertura mediática distorsionada de la realidad 

criminal. Esta versión extrema del establecimiento de agenda implica la incidencia de lo 

que en Criminología se denomina “Pánico Moral”. El concepto de pánico moral refiere 

a las reacciones públicas y políticas desmesuradas hacia grupos que parecen amenazar 

los valores sociales e intereses. Ello ocurre cuando los medios enfatizan el “repentino y 

dramático” incremento de algún fenómeno social vinculado al ámbito criminal –en el 

número de personas o de eventos implicados– y la “novedad”, más allá de lo que una 

evaluación sobria y realista podría sostener (Aruguete & Amadeo, 2012, p. 183). Los 

pánicos morales se crean a partir de creencias preestablecidas en el imaginario colectivo 

de ciertos grupos, que retoman con seriedad las “ansiedades públicas”. Los individuos 

no sólo reflejan información obtenida de última mano acerca de los fenómenos 

políticos, sino que aplican actitudes u orientaciones previas (Treviño Rangel, 2009, p. 

647). 

El término fue acuñado por el sociólogo Stanley Cohen en su libro Folk Devils and 

Moral Panics en 1972. Partiendo desde la tradición del interaccionismo simbólico, 

Cohen estudió un fenómeno juvenil en auge en el Reino Unido en la década de los 

sesenta: el de los mods y los rockers. Estos jóvenes aparecieron en las playas y en las 

pequeñas ciudades de varios enclaves turísticos de la costa sur de Inglaterra durante las 

vacaciones de Semana Santa de 1964. Aunque Cohen descubrió que el número de actos 

de violencia serios y de vandalismo fue relativamente pequeño, observó que los medios 

de comunicación lo exageraron de tal manera, que mostraban a estos grupos de jóvenes 

como si estuvieran aterrorizando a la ciudad, decididos a destruirla (Macionis & 

Plummer, 2011, p. 662). 

Cohen consideró este fenómeno como un “pánico moral” y lo definió de la siguiente 

manera:  

De vez en cuando, las sociedades parecen estar sujetas a períodos de pánico 

moral. Ello supone que una condición, episodio, persona o grupo de personas 

emergen y son definidos como una amenaza para los valores e intereses sociales. 

Su naturaleza es presentada por los mass media de una forma estilizada y 

estereotipada, y las barricadas morales están a cargo de los editores, obispos, 

políticos; expertos acreditados por la comunidad para pronunciar sus 

diagnósticos, soluciones y formas de afrontar el problema. A menudo, tiempo 

después, la condición desaparece, se sumerge o se deteriora. A veces, el objeto 

del pánico es novedoso. Otras veces, en cambio, se trata de algo que ha existido 

un tiempo antes, pero que irrumpe en el centro de atención en un momento dado. 

En algunas ocasiones el pánico sobrevuela y se olvida, excepto en el folklore y 

la memoria colectiva; pero en otras tiene repercusiones más graves, es de larga 

duración y podría producir cambios en el nivel político, jurídico y social, o 
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incluso, en la forma en que la sociedad se concibe a si misma (Cohen, 2002, p. 

1). 

Estas reacciones a menudo son desencadenadas a partir  de la cobertura mediática de un 

episodio puntual, desatando una sucesión de episodios “espontáneos”. Los desenlaces 

de estas reacciones algunas veces exceden el pánico moral que las creó, llegando a 

límites que sobrepasan su propósito original. Según Cohen, se deben cumplir tres 

condiciones para lograr una construcción exitosa de pánico moral: 

Primero, un enemigo adecuado: un blanco fácil, fácilmente denunciable, con 

poco poder y preferiblemente sin acceso a los campos de batalla de la política 

cultural. Segundo, una víctima adecuada: alguien con quien uno pueda 

identificarse. Tercero, un consenso de que las creencias o acciones que se 

denuncian no son entidades aisladas (“que no es sólo esto”) sino partes 

integrantes de la sociedad o de lo contrario podrían ser (y serían) parte a menos 

que "se hiciera algo". (Cohen, 2002, p. XI). 

Siguiendo a Cohen, se tiene entonces que el pánico moral se encuentra constituido por 

los siguientes elementos: 

(i) Preocupación (más que miedo) acerca de la amenaza potencial o imaginada; 

(ii) Hostilidad hacia los actores – indignación moral hacia los actores (demonios 

populares) que encarnan el problema, y hacia las agencias (trabajadores sociales 

ingenuos, políticos optimistas) que son "en última instancia" responsables (y 

pueden convertirse en demonios populares ellos mismos). 

(iii) Consenso - un acuerdo generalizado (no necesariamente total) de que la 

amenaza existe, es seria y “se debería hacer algo”. La mayoría de la élite y los 

grupos de influencia, especialmente los mass media, deben compartir este 

consenso; 

(iv) Desproporción: esto es, una exageración del número o la magnitud de los 

casos, en términos del daño causado, la ofensa moral y el riesgo potencial, si se 

ignora. Consecuentemente, la preocupación pública no es directamente 

proporcional al daño objetivo; y 

(v) Volatilidad -  el pánico entra en erupción y se disipa de pronto y sin previo 

aviso. (Cohen, 2002, p. XXII). 

Cohen afirmó que, cuando las sociedades entran en momentos de ansiedad y crisis, se 

crean “demonios humanos” para reafirmar los valores dominantes. Para que cunda el 

pánico moral, estas respuestas han de ser desproporcionadas en relación a la amenaza o 

peligro reales. Los medios de comunicación juegan un papel central en el aumento de la 

preocupación y, con frecuencia, amplifican el problema. Para poder comprender cómo 

se produce un pánico moral, es importante analizar el modo en que los medios de 

comunicación llegan a identificar “un problema” y lo presentan de forma de crear una 
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gran histeria colectiva que, a menudo, favorece los intereses de ciertos grupos sociales 

(Macionis y Plummer, 2011, p. 662). El pánico moral es formado en base a discursos 

sociales que los medios crean en base al imaginario propio de cada sociedad. Este 

imaginario es entendido como el conjunto de imágenes, la representación hecha de 

memoria, experiencias y proyectos y/o utopías, de que se vale un grupo social para 

explicar, organizar, ordenar el mundo social, situarse y actuar en él (Martini, 1998). En 

este sentido, los periodistas suelen hacer el papel del bombero incendiario, ya que 

contribuyen a crear el acontecimiento, privilegiando un suceso para arremeter después 

contra aquellos que han echado más leña al fuego que ellos mismos habían encendido 

(Bourdieu, 1997, pp. 92-93). 

La influencia de la idea de pánico moral diseñada por Cohen mantiene su vigencia hasta 

el día de hoy. Prueba de ello son los conceptos teóricos contemporáneos surgidos bajo 

sus fundamentos. En Estados Unidos el sociólogo David Garland (2005) planteó lo que 

dio en llamar “Criminología del Otro”, la cual pretende defender y mantener el orden y 

la autoridad, el afianzamiento de estándares morales absolutos, y la reafirmación de la 

tradición y el sentido común a través de la polarización social y la representación 

estereotípica de los “delincuentes” como “los otros”. Incita a la sociedad a tratar a los 

delincuentes como “criaturas monstruosas”, lo cual ayuda a calmar la conciencia de 

aquellas personas que podrían llegar a sentir remordimientos por el hecho de que se 

encarcele a millones de personas y hasta se mate a algunas de ellas en el nombre de la 

seguridad pública. En Latinoamérica el referente más difundido es la llamada 

“Criminología Mediática”, formulada por el jurista argentino Eugenio Zaffaroni (2012), 

quien sostiene que las personas están influidas por la visión de la cuestión criminal que 

construyen los medios de comunicación. Esta criminología crea la realidad de un mundo 

de personas decentes frente a una masa de criminales identificada a través de 

estereotipos, que crea la idea de una sociedad dividida entre nosotros “los buenos”, que 

deben luchar contra los ellos, que representan “los malos”. Enemigos de la sociedad que 

no merecen la mínima consideración, pero si la mayor rigurosidad punitiva, 

reclamándose a viva voz la implementación de la llamada “mano dura”. Incluso, de ser 

necesario, se justifica el que sean eliminados en nombre de la seguridad pública. 

Gran parte de esta situación puede rastrearse en el hecho de que el periodismo que se 

ocupa del tema delictivo tiene históricamente en la Argentina una relación estrecha con 

los sustentos criminológicos de las fuerzas de seguridad y la justicia. La denominada 

generación de 1880, integrada por los sectores dominantes- intelectuales, políticos, 

profesionales, periodistas y militares- se propuso la constitución moderna del Estado 

argentino, con la organización de la justicia criminal como uno de los ejes privilegiados. 

La Criminología argentina tiene su origen en la misma etapa, adscribiendo a los 

pensamientos positivistas europeos del momento. Cuando la primera Criminología 

argentina produce una profusa literatura en forma de revista esta coincidió en los 

mismos puestos de venta con los periódicos La Prensa (fundado en 1869) y La Nación 

(1870), los grandes diarios que se habían afirmado en la opinión pública como modelos 

de prensa seria. La prensa gráfica acompañó con naturalidad los relatos del Estado 
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nuevo y alentó el pensamiento criminológico positivista. En los últimos años y con 

circunstancias históricas diferentes y mucho más complejas, la prensa de referencia 

retoma actualizando aquellas matrices que criminalizan -explícita o implícitamente- la 

pobreza, la marginalización y el reclamo social (Martini, 2007). 

 

2.6 Linchamiento 

La imagen de un grupo de personas que cercan a un individuo para castigarlo tras haber 

cometido un supuesto delito, configura una escena que aparece en la vida del hombre 

desde las sociedades primitivas. Los castigos populares, sin distinción de etnias o 

lugares geográficos, han apelado desde los inicios de la humanidad a un impulso 

producido por una indignación incontenible frente a un hecho que se considera 

ominoso. Sin embargo, la mayoría de los autores coinciden en que el linchamiento 

moderno nació con la aplicación de la denominada “Ley de Lynch”, expresión que se 

acuñó a finales del siglo XVIII para referirse a la ejecución de un reo luego de haber 

sido enjuiciado sumariamente. Este término proviene del apellido de un hacendado y 

juez llamado Charles Lynch (1736-1796) quien, durante la Guerra de Independencia de 

los Estados Unidos, instituyó en Virginia tribunales privados para juzgar bajo su propia 

y privada ley a conciudadanos sospechados de ser leales a la corona británica. Su 

apellido dio origen a los vocablos “linchamiento” y “linchar”, cuyos conceptos hoy se 

asocian a la ejecución tumultuaria y sin proceso de un sospechoso o reo. 

Durante el siglo siguiente a la Guerra Civil estadounidense, conocida como Guerra de 

Secesión (1861-1865), miles de personas fueron linchadas en Estados Unidos acusadas 

de crímenes supuestos o reales por turbas que no les reconocieron su derecho a un 

proceso penal regular. Según una recopilación, hubo un total de 3.337 víctimas de 

linchamientos (sin distinción de raza) entre 1882 y 1903 (Cutler, 1905, pp. 160-163). En 

las últimas décadas del siglo XIX, el linchamiento de los negros en los estados del sur y 

la frontera se convirtió en un método institucionalizado utilizado por los blancos para 

aterrorizar a los negros y mantener la supremacía blanca. En el Sur, durante el período 

de 1880 a 1940, hubo un profundo y omnipresente odio y miedo hacia los negros lo que 

llevó a turbas blancas a recurrir a la ley de linchamiento como medio de control social 

(Gibson, 1979). A partir de 1922, con la aprobación por el Congreso de la “Ley 

Antilinchamiento Dyer” (bloqueada durante dos décadas por diputados sudistas), el 

número de linchamientos decayó sostenidamente hasta la Segunda Guerra Mundial, 

cuando se convirtieron en acontecimientos relativamente raros. Sin embargo, también 

influyeron cambios sociológicos como la progresiva urbanización del Profundo Sur (la 

mayor parte de los linchamientos se producían en pequeñas comunidades rurales), las 

mejoras en alfabetización y nivel de vida de la clase baja blanca (que formaba la mayor 

parte de las partidas de linchamiento) y sobre todo la Gran Migración, es decir, el 

desplazamiento interior de buena parte de la población negra desde los estados del Sur 

hacia los del Nordeste, Medio Oeste y Oeste, en dos grandes oleadas, de 1910 a 1930 y 

en la década de 1940 (Menaza, 2013, pp. 6-7). 



29 
 

2.6.1 Linchamiento en el periodismo estadounidense 

Los periódicos estadounidenses del siglo XIX, lejos de moderar las noticias sobre 

linchamientos, les brindaron una gran cobertura, describiendo con detalles toda la 

violencia desplegada en dichos actos. Los principales diarios metropolitanos a veces 

describían linchamientos ocurridos fuera de su área geográfica. Es casi imposible 

encontrar un artículo periodístico que no identificara a la víctima linchada como un 

negro, o que se abstuviera de sugerir que el acusado era culpable del delito y por lo 

tanto merecedor de un castigo. Sin embargo, a pesar de los retratos negativos que 

aparecieron en la prensa a finales del siglo XIX, hubo señales esperanzadoras. Algunos 

periódicos y revistas denunciaron la práctica del linchamiento contra afroamericanos. El 

Chicago Tribune fue un pionero en el esfuerzo contra el linchamiento. A partir de 1882, 

el Tribune publicó una lista de los linchamientos, que muestra el número de personas 

muertas por las turbas de linchamiento en un año determinado y las razones de las 

muertes. The New York Times fue sin duda el más duro crítico del linchamiento y 

proporcionó algunas de las primeras denuncias. The Times fue durante mucho tiempo un 

enemigo declarado de los linchamientos. Sin embargo, tenía numerosos defectos 

informativos, como el hecho de que en sus historias asumía con frecuencia que el 

hombre “negro” era culpable.  

A principios del siglo XX los tiempos estaban cambiando, aunque lentamente. El 

periodista de investigación Ray Stannard Baker fue quien expuso el drama de los 

linchamientos en detalle en un artículo en McClure Magazine (1905). Luego publicaría 

un libro con la misma temática titulado Following the Color Line: An Account of Negro 

Citizenship in the American Democracy (1908). Aunque Baker hizo declaraciones que 

son manifiestamente ofensivas para los estándares de hoy en día (por ejemplo, una 

referencia a la "ferocidad bestial" de los criminales negros), su trabajo ayudó a llamar la 

atención de los estadounidenses sobre los problemas raciales y fue elogiado por Web 

Du Bois, activista por los derechos civiles que fuera el primer afroamericano en obtener 

un doctorado en filosofía en Harvard en 1895. 

El cambio de posición editorial se manifestó con más fuerza en la segunda década del 

siglo XX. El cambio en la actitud de la prensa fue particularmente evidente en el sur, 

donde antes los periódicos habían apoyado con frecuencia los linchamientos. En 1916, 

The Atlanta Constitution -que años antes había ofrecido una recompensa de $ 500 por la 

captura de Sam Holt, quien fue brutalmente linchado en 1899- envió cartas a todos los 

candidatos a gobernador, pidiendo sus opiniones sobre el linchamiento y las políticas 

que implementarían para frenar la violencia colectiva. Si bien hubo un aumento de 

linchamientos de afroamericanos en la década de 1930, la causa del mismo fue atribuida 

a las frustraciones desatadas por la “Gran Depresión”. Sin embargo, los periódicos eran 

cada vez más propensos a criticar a los linchamientos en sus editoriales, aunque muchos 

matutinos persistieron en presentar historias sensacionalistas sobre supuestas “reuniones 

de linchamientos” que estimularon el odio racial (Perloff, 2000; Wells, 1899). 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Método 

3.1.1 Por su carácter 

El tipo de investigación fue cualitativa, ya que es un método de investigación usado 

principalmente en las ciencias sociales que utiliza abordajes metodológicos basados en 

principios teóricos como la Fenomenología, Hermenéutica y la Interacción Social. La 

recolección de datos que se obtienen mediante este método sirve para explorar las 

relaciones sociales y describir la realidad.  

Se utilizó el método cualitativo porque tiene un abordaje más amplio en las 

investigaciones que se realizan, ya que aporta datos más ricos y profundos, porque 

además también trata de estudiar una realidad sobre los hechos que suceden. Además, lo 

cualitativo implica no solamente observar los hechos, sino entablar un diálogo entre el 

observador y lo observado. 

3.1.2 Por su finalidad 

La investigación fue de forma aplicada, en la cual se buscó establecer el tratamiento 

informativo de Clarín.com y LaNacion.com, sobre el fenómeno de los linchamientos en 

Argentina en 2014; en busca de conocer cómo los medios presentaron la información a 

sus lectores, para de esa forma también realizar recomendaciones tendientes a mejorar 

la práctica periodística. 

3.1.3 Por su alcance temporal 

Esta es sincrónica pues es para un tiempo específico, es decir que busca conocer como 

fue un fenómeno social en un momento determinado. 

3.1.4 Por su profundidad 

El tipo de investigación fue Exploratoria Descriptiva, debido a la profundidad de la 

temática a trabajar. 

Exploratoria porque se indagaron los textos informativos publicados en los sitios 

Clarín.com y LaNacion.com, analizando así el contenido de sus publicaciones, para que 

luego efectuar un diagnóstico sobre la cobertura que le dieron al acontecimiento. 

También se le dio un tratamiento descriptivo a las publicaciones sobre la temática, 

recogiendo los datos y analizándolos minuciosamente, para que los resultados 

contribuyeran a delinear las circunstancias que llevan a orientar las publicaciones de 

cierta forma. 
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3.1.5 Por su amplitud 

La forma de trabajo fue micro sociológica, porque aborda una temática de interés para 

las ciencias de la Criminología y la Comunicación, para la comprensión de las 

conductas del público ante los medios de comunicación masiva, en los hechos que 

construyen la realidad social que determina las reacciones de las personas ante la 

misma. 

 

3.2 Corpus 
Se seleccionaron los sitios digitales de Clarín y La Nación por ser los dos portales 

digitales de noticias más visitados en Argentina. En marzo de 2014, LaNacion.com y 

Clarín.com ocupaban los puestos siete y nueve, respectivamente, en el ranking general 

de los sitios digitales más visitados en el país, según datos del sitio Alexa
12

. Además, 

estos portales ocupaban los dos primeros lugares entre los sitios digitales de noticias 

(Rovero-Shein, 2014). Dichos portales noticiosos pertenecen a los dos medios de prensa 

escrita con mayores ventas en el país, impulsadas principalmente por las realizadas en 

Capital Federal, tanto en ediciones impresas como digitales
1314

. Por ello, gozan de gran 

prestigio a nivel nacional. 

La investigación se define como un trabajo cualitativo alrededor del tratamiento 

informativo de los linchamientos en Argentina, durante los meses de marzo y abril de 

2014. A los fines de esta investigación, el linchamiento es considerado como todo acto o 

intento de agresión física, por parte de dos o más personas, hacia una o más personas 

acusadas de haber cometido un ilícito. El tiempo de estudio fue delimitado entre el 1 de 

marzo y el 30 de abril de 2014. 

Una vez claro el hecho histórico de interés, las fechas de análisis y el calendario 

operativo para la investigación, se utilizó la palabra linchamiento como motor de 

búsqueda de los sitios web de los medios de prensa seleccionados y posteriormente se 

hizo una revisión de las palabras utilizadas para identificar y describir estas acciones en 

los archivos de noticias que arrojó esa primera búsqueda. En virtud de dicha revisión se 

observó que para identificar y describir los linchamientos se utilizaban frecuentemente 

los términos “linchamiento”, “linchado”, “golpiza” y “justicia por mano propia”. Se 

utilizaron estos otros términos como motores de búsqueda de manera de incluir las 

                                                           
12

 Desde que nació en 1996, Alexa se ha consolidado como uno de los medidores de tráfico más 
respetados en la Web, proceso que empezó cuando  Brewster Kahle y Bruce Gillia desarrollaron una 
toolbar (“barra para navegadores”) en la que los usuarios de Internet tenían información sobre 
el  tráfico de un portal, el número de páginas visitadas dentro de éste y el tipo de referencias que se 
hacían desde otro sitio. Actualmente el ranking de Alexa ya no se mide exclusivamente a través de la 
barra para navegadores, sino que además reúnen gran parte de los datos de tráfico de las fuentes 
directas en forma de sitios que han optado por instalar el script de Alexa en su web para conocer su 
tráfico virtual. Lo que ha llevado a que Alexa ocupe la posición que tiene hoy en día es el hecho de que 
sus datos son libres. 
13

 Ver Anexo A. 
14

 Ver Anexo B. 
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noticias referidas a todas las posibles variaciones de estas acciones y recabar así la 

mayor información posible. 

Se incluyeron notas de todos los géneros (se excluyeron las cartas de lectores, los 

espacios de publicidad, así como los contenidos gráficos, fotografías y viñetas) y se 

revisaron todas las secciones de ambos sitios, con excepción de las dedicadas a 

suplementos especiales. Los resultados de esas búsquedas que se refiriesen a hechos 

ocurridos fuera de Argentina o del período de tiempo de investigación establecido 

fueron descartados. 

En total se recogieron 147 artículos noticiosos. 76
15

 noticias se encontraron en el sitio 

digital Clarín.com y 71
16

 en LaNacion.com.
17

 

Con el objetivo de realizar un análisis en profundidad, característico de la investigación 

cualitativa, se eligió una muestra de análisis intencional de 16 noticias digitales 

conformada de la siguiente manera
18

: 

 

TITULO FECHA MEDIO 

Robó una cartera y lo mataron a golpes 26/03/2014 Clarín 

Murió el ladrón de 18 años linchado por vecinos en Rosario 26/03/2014 La Nación 

Massa dijo que los linchamientos "aparecen porque hay un 

Estado ausente" 
31/03/2014 Clarín 

Sergio Massa, sobre los linchamientos: "Los vecinos lo hacen 

porque hay un Estado ausente" 
31/03/2014 La Nación 

Preocupada por la violencia, Cristina pidió "miradas y voces 

que traigan tranquilidad" 
31/03/2014 Clarín 

Cristina Kirchner: "Queremos evitar el enfrentamiento entre 

los argentinos" 
01/04/2014 La Nación 

Zaffaroni volvió contra Massa: "Es un vendepatria" 01/04/2014 Clarín 

Eugenio Zaffaroni: "Los linchamientos no son 

ajusticiamientos, son homicidios calificados" 
01/04/2014 La Nación 

Mauricio Macri, tras los intentos de linchamiento: "La 

ausencia del Estado lleva a la desesperación de la gente" 
01/04/2014 La Nación 

                                                           
15

 Ver Anexo C. 
16

 Ver Anexo D. 
17

 Ver Anexo E. 
18

 La muestra se presenta de forma intencionada a través de selecciones simples, regidas por criterios 
especiales que la guían. Debido al pequeño tamaño de la muestra, una de las limitaciones 
frecuentemente planteada con relación al enfoque cualitativo es que la representatividad de los 
resultados se pone en duda, pero la generalización no es un objetivo de la investigación. Lo que se busca 
en la indagación cualitativa es profundidad. Lo que conciernen son casos que ayuden a entender el 
fenómeno de estudio y a responder a las preguntas de investigación (Hernández Sampieri et al., 2010, p. 
394). 
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Macri: “La Argentina se está yendo de madre en términos de 

inseguridad” 
02/04/2014 Clarín 

Vecinos intentaron linchar a un adolescente sospechado de 

violar a un nene de tres años 
04/04/2014 Clarín 

Santa Fe: vecinos impiden un robo y persiguen en autos a un 

grupo de ladrones 
04/04/2014 La Nación 

El papa Francisco, impactado: “Sentí las patadas en el alma” 09/04/2014 Clarín 

El papa Francisco, sobre las golpizas a delincuentes: "Sentía 

las patadas en el alma" 
09/04/2014 La Nación 

Vecinos detienen y golpean en la puerta del Cabildo a un 

ladrón que había robado un celular 
14/04/2014 La Nación 

La gente atrapó a un ladrón frente al Cabildo tras un robo 15/04/2014 Clarín 

 

Todos los textos son comparables porque son de las mismas fechas y tratan el mismo 

tema. A través de estos artículos periodísticos seleccionados, que tratan un mismo tema 

y que están concentrados en el calendario, se podrá analizar y determinar 

adecuadamente qué tipo de tratamiento informativo ha llevado a cabo cada sitio digital 

de noticias
19

. 

 

3.3 Determinación de la técnica de investigación 

Una vez delimitada la muestra, se hizo necesario encontrar la técnica de investigación 

acorde a los objetivos planteados. Tras una extensa revisión de textos académicos se 

encontró la técnica del Análisis Crítico del Discurso (ACD). Se trata de un tipo de 

investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo en que el 

abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, y 

ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto social y político 

(van Dijk, 2009, p. 149). 

 

3.3.1 Análisis Crítico del Discurso (ACD) 

Al tratarse de una temática y un abordaje puramente cualitativos, la técnica de 

investigación empleada debe ser capaz también de brindar respuestas cualitativas. El 

Análisis Crítico del Discurso (ACD) es una disciplina que fundamentalmente se ocupa 

de analizar las relaciones de dominación, discriminación, poder y control, tal como se 

manifiestan a través del lenguaje, ya sea directa o indirectamente (Wodak, 2003, p. 19). 

Se trata, por lo tanto, de un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia 

primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad 

son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla 

                                                           
19

 Ver Anexo F. 
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en el contexto social y político (van Dijk, 2009, p. 149). Siempre que sea posible, se 

ocupará de estas cuestiones desde una perspectiva que sea coherente con los mejores 

intereses de los grupos dominados. A diferencia de otros muchos saberes, el ACD no 

niega sino que explícitamente define y defiende su propia posición sociopolítica (van 

Dijk, 2003, p. 144). 

Su base teórica se origina en pensadores y movimientos sociales y políticos del siglo 

XX como Gramsci, Althusser, Foucault y Bourdieu, y los filósofos de la Escuela de 

Frankfurt (Adorno, Habermas, Horkheimer, Marcuse, entre otros). Además, el ACD ha 

sido influenciado por la “sociolingüística”, al incluir la relación entre el lenguaje y el 

aspecto social. El término crítico, que une a los analistas comprometidos con esta 

perspectiva, alude a diferentes posiciones, aunque suele estar asociado en especial a la 

Escuela de Filosofía de Frankfurt, la cual además le brindó una concepción del papel del 

lenguaje
20

. Al respecto, Wodak entiende que “la noción de crítica ha de entenderse 

como el resultado de tomar cierta distancia respecto de los datos, enmarcar éstos en lo 

social, adoptar explícitamente una postura política y centrarse en la autocrítica, como 

corresponde a un estudioso que investiga” (2003, p. 29). Mientras que el lenguaje, al ser 

ideológico, se considera como un instrumento de dominación, el cual legitima las 

relaciones de poder. 

Según Meyer, por regla general, se acepta que el ACD no debe entenderse como un 

método empírico único, sino más bien como un conjunto de enfoques de similar base 

teorética y con similares cuestiones de investigación (Meyer, 2003, p. 48).  El ACD no 

brinda un enfoque ya hecho que indique cómo hacer el análisis, sino que para cada 

estudio debe procederse al completo análisis teorético de una cuestión social, de forma 

de poder seleccionar qué discurso y qué estructuras sociales se han de analizar y 

relacionar. Por ello, para indagar en el mundo real de los problemas sociales y de la 

desigualdad, la investigación adecuada no puede ser sino multidisciplinar. El uso del 

lenguaje, los discursos y la comunicación entre gentes reales poseen dimensiones 

intrínsecamente cognitivas, emocionales, sociales, políticas, culturales e históricas. El 

ACD estimula muy especialmente dicha multidisciplinariedad (van Dijk, 2009, p. 152). 

Van Dijk (1990; 2003; 2006) sostiene que los medios de comunicación son el principal 

instrumento de expresión de los grupos que controlan las mayores cuotas de poder en la 

sociedad occidental. Por esto, los discursos de los medios de comunicación, sobre todo 

las noticias, contienen elementos discursivos que refuerzan y reproducen la supremacía 

de las elites frente a los grupos sociales menos favorecidos. En consonancia, Verón 

(1993) afirma que cualquiera que fuere el soporte material, lo que se llama discurso no 

es otra cosa que una configuración espacio-temporal de sentido. Pero el texto no se lee 

aisladamente, sino que para analizar un discurso-texto es preciso entenderlo en relación 

con otros discursos: es decir, no se termina en sí mismo. Verón sostiene que pueden 

distinguirse, en el funcionamiento de cualquier discurso, dos gramáticas diferentes: una 

                                                           
20

 El término crítico también suele aludir a posiciones cercanas a otras corrientes de pensamiento, como 
la escuela francesa, la lingüística crítica, o las nociones propuestas por Marx. 
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gramática de producción, que son las condiciones externas al texto (determinaciones 

socio históricas) e internas al texto (el análisis de la enunciación) para generar 

significación y una gramática de reconocimiento, que son aquellos efectos de sentido 

producidos. Ambas gramáticas son los dos polos de un sistema productivo de 

significación. Como condiciones de producción debe entenderse tanto la relación con la 

historia y la sociedad, como las experiencias personales del enunciador que 

condicionaron el modo de construcción de su discurso. Para analizar el discurso, el 

analista, situado también en una posición de lector, debe trabajar con los rasgos, con las 

marcas, que hayan dejado en el discurso, aquellos procesos de producción discursiva (p. 

127). 

El ACD proporciona detallados y sistemáticos análisis de las estructuras del texto y el 

habla y de sus relaciones con los contextos sociales y políticos. Es decir, sus 

conclusiones vienen avaladas por estudios concretos sobre textos u otras formas de 

reproducción externa del pensamiento, que intentan desentrañar las relaciones de poder 

y lucha manifestadas en los discursos. Y aquí reside, la necesidad de incluir el ACD 

como una perspectiva más dentro de la Criminología, al menos, la de corte crítica 

(Fernández Cruz, 2013, p. 491). El ACD ofrece un análisis descriptivo de la realidad 

discursiva. En consecuencia, y desde una perspectiva crítica, la observación y análisis 

de la desigualdad social es un ejercicio propio de las ciencias sociales (la Criminología 

fundamentada en hechos), y el estudio de la gramática, la semántica, los actos de habla 

es una tarea general que corresponde a los lingüistas, así como a los analistas del 

discurso y de la conversación (van Dijk, 2003, p. 175). Los principales exponentes del 

ACD no dudan en afirmar que, como consecuencia de las complejas relaciones entre 

lenguaje y sociedad, resulta preciso proceder a una investigación interdisciplinar 

(Meyer, 2003, p. 38; van Dijk, 2003, p. 144). El uso de los discursos posee dimensiones 

intrínsecamente cognitivas, emocionales, sociales, políticas, culturales e históricas. De 

esta manera, comparte con la Criminología el hecho de ser una disciplina científica e 

interdisciplinaria, en la medida en que está en condiciones de tratar temas relativos al 

crimen y el control social con coherencia científica, valiéndose de objetos y métodos de 

distintas disciplinas (Elbert, 1998, p. 144). Por, tanto, el carácter multidisciplinar del 

ACD llevado al terreno de la criminalidad significa que la Criminología constituye una 

fuente de primer orden para conocer el contexto social asociado a un determinado 

discurso (Fernández Cruz, 2013, p. 492). 

Entendiendo el ACD como instrumento metodológico de estudio de las noticias, para 

poder comprender los procesos de construcción de éstas y sus representaciones sociales, 

en relación al tema de investigación, se propone seguir un conjunto de pasos. Estos son 

una adaptación realizada por Browne Sartori y otros, todos académicos pertenecientes a 

diversas universidades de Chile (Browne Sartori & Castillo Hinojosa, 2013; Browne 

Sartori, Carvajal Rivera & Salinas Oyarzo, 2011). 

En su trabajo, toman como punto de partida los estudios elaborados por van Dijk en 

referencia a las migraciones para crear categorías específicas de análisis. Se aplican de 
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lo general a lo particular (global a lo local) en aspectos formales y de significados, y se 

dividen en cuatro niveles, presentados en dos planos: 

1) Plano Significado /Texto 1.1) Nivel temático: significados globales 

1.2) Nivel de significados locales: 

a) De carácter implícito o indirecto 

b) De carácter explícito o directo 

2) Plano Forma/Texto-Contexto 2.1) Estructuras formales sutiles 

2.2) Nivel contextual 

 

1. Plano Significado/Texto 

1.1. Nivel temático: significados globales: Se refiere a los temas de los “qué trata” el 

discurso periodístico-informativo analizado, marcando las interacciones, la estructura 

social y las orientaciones de “cómo” se emite la noticia. En la práctica, estos 

“significados globales” (van Dijk, 2003), generalmente, no pueden ser reconocidos con 

tanta evidencia, sino que deben ser inferidos del propio discurso o, en el último de los 

casos, asignados a él. “No obstante, se expresan con frecuencia, por ejemplo, en los 

títulos, titulares, resúmenes, extractos y oraciones o conclusiones temáticas” (van Dijk, 

2003, p. 152) como lead, bajadas, epígrafes o encabezado noticioso en su conjunto. A 

partir de éstos se pueden deducir algunos indicios que marcan modelos mentales del 

acontecimiento abordado por el discurso. Con esto se obtendrá una primera idea general 

de la noticia analizada y se controlarán otros aspectos generales del mismo. Los 

periodistas al titular otorgan la estructura de relevancia del texto, es decir, tratan de 

esquematizar lo esencial entre el epígrafe y el título de la noticia. 

1. 2. Nivel de significados locales: Se refiere a un estudio de los “significados locales” 

como, por ejemplo y bajo los intereses prioritarios de esta investigación, el significar 

literal de las palabras. A diferencia de los significados globales, estos resultan de la 

concordancia que se realiza desde quienes emiten la noticia en relación a los modelos 

mentales establecidos, generando los estereotipos y/o prejuicios dentro de la 

información. En el nivel se observa, mediante construcciones semánticas, “una 

estrategia general de ‘presentación positiva de uno mismo y de presentación negativa 

del otro’, estrategia mediante la cual se destacan nuestras buenas cosas y las malas de 

los otros, mientras se quita importancia a nuestras malas cosas y a las buenas de los 

otros” (van Dijk, 2003, p. 154). Los significados locales se dividen en dos categorías: 

1.2.1. De carácter implícito o indirecto: informaciones que se pueden inferir de 

palabras del texto como implicaciones, presupuestos, alusiones, ambigüedades, 

hipérboles, etc. El texto no lo expresa explícitamente. Este tipo de significado 

local es parte del modelo mental del público y no está presente con evidencia en 

el texto analizado. 
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1.2.2. De carácter explícito o directo: informaciones evidentes que se 

encuentran con claridad en las palabras del texto.  Particularmente, en este paso, 

interesa indagar acerca de las estrategias léxicas utilizadas por los periodistas: en 

las informaciones de prensa u noticias sobre las temáticas arrojadas en el nivel 

anterior. Esto permite observar qué o cuál palabra es la más utilizada por los 

medios de comunicación en determinadas informaciones. Dichas elecciones 

estilísticas también conllevan implicaciones ideológicas que pueden dar a 

entender la opinión del periodista y el medio en general sobre el suceso. 

2. Plano Formal/Texto-Contexto 

2.1. Estructuras formales sutiles: Se refiere a las formas o formatos globales y locales 

que se pueden caracterizar por incidir menos en el control consciente de las noticias por 

parte de los receptores. Su objetivo es, en principio, observar cómo operan los aparatos 

ideológicos formales del discurso que pueden emitir falacias, omitir información 

crucial, construyendo modelos sesgados e interesados de acuerdo a los “discursos de 

dominación” y sus fuentes. Con este análisis se encuentran discursos que difunden un 

hecho noticioso y que no se perciben, debido a su sutileza y al carácter indirecto de la 

semántica utilizada. 

2.2. Nivel contextual: Son representaciones mentales de la memoria a largo plazo, 

donde se almacenan los conocimientos y las opiniones sobre lo vivido. Se refiere a la 

importancia que tienen en relación con los contextos modélicos locales y globales. En 

síntesis, lo que se recordará, posteriormente, es el modelo mental que se construye a 

partir de lo emitido contextualmente en la construcción social de la realidad (Berger y 

Luckmann, 2001) y su aproximación al periodismo en la construcción de la noticia 

(Rodrigo Alsina, 1989). La diferencia con las estructuras formales sutiles se encuentra 

en el marco contextual que descansa en cuestiones históricas, políticas, económicas y 

sociales que confirman el vínculo entre el discurso y la cultura. 

 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

En este capítulo se discuten los resultados obtenidos del análisis discursivo realizado, 

procurando avanzar en un aspecto más implícito de la problemática abordada a partir de 

profundizar en la comprensión de los efectos de sentido de estos discursos
21

. Como ya 

se había comentado, según Cohen, se deben cumplir tres condiciones para lograr una 

construcción exitosa de pánico moral: 

Primero, un enemigo adecuado; Segundo, una víctima adecuada; Tercero, un 

consenso de que las creencias o acciones que se denuncian no son entidades 

aisladas sino partes integrantes de la sociedad o de lo contrario podrían ser (y 

serían) parte a menos que " se hiciera algo". (Cohen, 2002, p. XI). 

                                                           
21

 Ver Anexo Metodológico. 
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El “enemigo adecuado” en este caso es un joven de condición humilde, con residencia 

en barrios populares o de “emergencia”, que se moviliza preferentemente en moto, y a 

quien generalmente se lo acusa de arrebatos o robos en la vía pública. Esta descripción 

puede observarse en los siguientes ejemplos: 

“Un joven de 18 años que había participado de un intento de robo falleció 

ayer… David Moreyra (sic) protagonizó un intento de arrebato… El muchacho iba 

como acompañante en una motocicleta cuando le robó la cartera a una mujer” 

(Clarin.com, 26/03/2014). 

“Murió el ladrón de 18 años linchado por vecinos en Rosario” (LaNacion.com, 

26/03/2014). 

“Episodio de violencia que se vivió en Palermo cuando un grupo de vecinos le 

pegó patadas a un joven que había robado una cartera” (LaNacion.com, 01/04/2014). 

“Dos motochorros fueron obligados a abortar un intento de robo… Los vecinos 

los persiguieron en tres autos y una moto, pero los delincuentes ingresaron a un barrio 

de emergencia y lograron escapar” (LaNacion.com, 04/04/2014). 

Por su parte, la “victima adecuada” suele ser una mujer joven que circula por la vía 

pública, como transeúnte o esperando o viajando en un medio de transporte público, a 

quien suelen arrebatarle su cartera o mochila con sus pertenencias adentro. Esta 

descripción puede observarse en los siguientes ejemplos: 

“…le robó la cartera a una mujer de 21 años que iba caminando con su pequeña 

hija” (Clarin.com, 26/03/2014). 

…vecinos de la zona sudoeste de Rosario que salieron en defensa de una mujer a 

la que acababa de robarle la cartera (LaNacion.com, 26/03/2014). 

…en el barrio Nueva Pompeya de esta capital, donde los vecinos detuvieron y 

golpearon a un hombre que intentó robarle la cartera a una joven de 21 años 

(LaNacion.com, 04/04/2014). 

“"Había una chica parada sobre Avenida de Mayo esperando el colectivo. Le 

arrancaron la mochila y empezó a gritar…", contó a Clarín Juliana” (Clarin.com, 

15/04/2014). 

“…un ladrón que intentó escapar tras robarle el celular a una joven arriba de un 

colectivo en pleno Microcentro” (LaNacion.com, 14/04/2014). 

En cuanto al “consenso de que las creencias o acciones que se denuncian son partes 

integrantes de la sociedad”, los casos de linchamientos fueron presentados como una 

seguidilla de hechos de violencia colectiva contra presuntos delincuentes, culpando a la 

inseguridad como causa de los mismos. Esta problemática fue presentada como un 

intento de “justicia por mano propia” por parte de la sociedad, ante la supuesta falta de 
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respuestas de los distintos poderes estatales. Esta descripción puede observarse en los 

siguientes ejemplos: 

“La seguidilla de casos de "justicia por mano propia" que se registra en los 

últimos días en diversos puntos de país encendió luces de alerta en la sociedad” 

(Clarin.com, 31/03/2014). 

“La socióloga y diputada por Proyecto Sur-UNEN Alcira Argumedo señaló que 

el castigo a manos de civiles está basado en el "hartazgo" derivado de la "impunidad", 

que se fue "acumulando y alimentando"” (Clarin.com, 31/03/2014). 

“…algunos vecinos han atacado a ladrones para defenderse de la inseguridad, 

una de las principales preocupaciones de los argentinos” (LaNacion.com, 31/03/2014). 

“Macri señaló que las golpizas se explican "por la desesperación" ante la 

inseguridad” (Clarin.com, 02/04/2014). 

“Hubo tres nuevos casos en un día de ciudadanos que intentan linchar a 

delincuentes” (LaNacion.com, 04/04/2014). 

“Los atacantes justifican su accionar en lo que consideran una “ausencia del 

Estado” ante la inseguridad” (Clarin.com, 09/04/2014). 

Siguiendo a Cohen, una vez que se han determinado las condiciones del pánico moral, 

debe analizarse si el mismo se encuentra constituido por los siguientes elementos: (i) 

Preocupación; (ii) Hostilidad hacia los actores; (iii) Consenso; (iv) Desproporción; y (v) 

Volatilidad (2002, p. XXII). Mediante el análisis realizado a los textos utilizados como 

muestra de estudio se hallaron características compatibles con los mencionados 

elementos, los cuales se detallan a continuación: 

(i) Preocupación “La seguidilla de casos de "justicia por mano propia" que se 

registra en los últimos días en diversos puntos de país encendió 

luces de alerta en la sociedad… También hubo episodios 

similares en Río Negro, La Rioja y otros puntos del país, en un 

efecto contagio o "imitación" que está preocupando a las 

autoridades” (Clarín.com, 31/03/2014). 

“Cristina no mencionó de manera directa la inseguridad, los 

crímenes que a diario se cometen en robos, entraderas o 

disputas narco, ni los linchamientos de los últimos días” 

(Clarín.com, 01/04/2014). 

“Macri, rechazó esta mañana las golpizas e intentos de 

linchamientos a delincuentes que se registraron en los últimos 

días y consideró que "la Argentina se está yendo de madre en 

términos de inseguridad"” (Clarín.com, 02/04/2014). 

(ii) Hostilidad 

hacia los actores 

“Massa afirmó que "el mensaje debe ser que 'el que las hace las 

paga' y no que da todo lo mismo"” (Clarín.com, 31/03/2014). 

“Macri: "La Justicia tiene también un rol fundamental, porque 
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la mayoría de estos delincuentes han entrado y salido de la 

cárcel sistemáticamente"” (LaNacion.com, 01/04/2014). 

“El papa Francisco recordó ese relato de rebelión y barbarie 

cuando se enteró de los linchamientos en la Argentina, que 

mataron a algunos ladrones pero multiplicaron la cantidad de 

asesinos” (Clarín.com, 09/04/2014). 

 (iii) Consenso “Algunos vecinos han atacado a ladrones para defenderse de la 

inseguridad, una de las principales preocupaciones de los 

argentinos” (LaNacion.com, 31/03/2014). 

“Macri señaló que las golpizas se explican "por la 

desesperación" ante la inseguridad. "La ciudadanía entra en 

esta locura y no hay respuesta de las autoridades"” 

(Clarín.com, 02/04/2014). 

“Un centenar de habitantes logró finalmente que una familia 

relacionada con el narcotráfico dejara la comunidad cuando 

incendió parte de la vivienda y un automóvil” (LaNacion.com, 

04/04/2014). 

(iv) Desproporción “Se constituyó en el tercer caso de la jornada donde grupos de 

pobladores decidieron encarar a los delincuentes” 

(LaNacion.com, 04/04/2014). 

“La seguidilla de casos de "justicia por mano propia" que se 

registra en los últimos días en diversos puntos de país encendió 

luces de alerta en la sociedad. También hubo episodios 

similares en Río Negro, La Rioja y otros puntos del país, en un 

efecto contagio o "imitación" que está preocupando a las 

autoridades” (Clarín.com, 31/03/2014). 

“Francisco centró su mirada en este caso de violencia extrema, 

cuyo video se difundió por los medios de comunicación en la 

Argentina, donde se multiplicaron reacciones similares que 

terminaron con los presuntos ladrones golpeados” 

(LaNacion.com, 10/04/2014). 

(v) Volatilidad “Las personas que circulaban detuvieron al hombre y, tras 

golpearlo, lo entregaron a efectivos de la Policía” 

(LaNacion.com, 14/04/2014). 

“Según los testigos con los que habló Clarín, no hubo violencia 

ni intento de linchamiento” (Clarín.com, 15/04/14). 

 

Los datos que surgieron durante el análisis de los textos tomados como muestra para el 

análisis discursivo, permitieron reconstruir las características lingüísticas e ideológicas 

del tratamiento informativo sobre los casos de linchamientos. En base a los datos 

recolectados, puede afirmarse que las características discursivas del tratamiento 

informativo de los sitios argentinos Clarín.com y LaNacion.com sobre los casos de 

linchamiento en Argentina, durante marzo y abril de 2014, son compatibles con los 

rasgos del fenómeno de “pánico moral”. Esta correspondencia se hace evidente en la 
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cobertura de los linchamientos como una serie continua de actos de violencia colectiva, 

causados por una problemática social crónica como lo es la inseguridad. Esta supuesta 

“ola” de linchamientos encontró sustento en las declaraciones de integrantes del poder 

político y judicial con reconocimiento a nivel nacional, los cuales dieron mayor 

visibilidad a estos sucesos al discutir públicamente sobre los mismos. Estas discusiones 

de líderes de opinión pública coincidieron con los momentos de mayor cantidad de 

relatos de linchamientos, los cuales bajaron abruptamente cuando se hizo público el 

mensaje del papa Francisco condenando enérgicamente los linchamientos. No 

casualmente, la siguiente noticia que se publicó sobre un acusado de un delito arrestado 

por ciudadanos, mostró un notorio esfuerzo por desligar el mencionado suceso de la 

“ola” de linchamientos. De esta manera, un fenómeno de violencia social que 

amenazaba con tomar proporciones gigantescas, desapareció imprevistamente haciendo 

gala de una notable volatilidad. 

 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

Los medios de comunicación contienen en sus discursos una carga ideológica que 

muchas veces no se manifiesta explícitamente, haciéndose visible solo a través de un 

análisis discursivo. Los medios de comunicación redactan las noticias desde sus puntos 

de vista particulares, describiendo a los actores sociales de las mismas según sus 

intereses ideológicos, utilizando las opiniones de referentes nacionales para formar una 

discusión pública de dichas informaciones. En el análisis de los dos principales sitios 

digitales de noticias de cobertura nacional, como los son Clarín.com y LaNacion.com, 

pudo comprobarse cómo estos medios convirtieron los hechos de linchamiento 

ocurridos en Argentina, en una ola “ola mediática” de casos de inseguridad, que terminó 

transformándose rápidamente en un claro ejemplo de “pánico moral”, tal cual fuera 

descripto por Cohen. 

En este sentido, para hablar de la relación de los medios de comunicación con los 

miedos colectivos es necesario previamente reconocer que la sociedad del siglo XXI 

sufre de un terror casi patológico a la inseguridad. El miedo ha permeado por completo 

a la sociedad, sin distinción de clase social, situación que planteó irónicamente el 

escritor uruguayo Eduardo Galeano diciendo: “el delito se ha democratizado: lo ejercen 

muchos, lo padecen todos” (1998, p. 84). Esta obsesión por la seguridad ha llevado a un 

aumento de las noticias sobre el delito. Los medios de comunicación ponen un especial 

énfasis en las noticias referidas a hechos criminales sangrientos, cuando esos delitos 

constituyen sólo una pequeña parte de los índices de criminalidad, colocándolos al tope 

de las supuestas preocupaciones de la sociedad. De esta manera, la criminalidad es 

presentada como los hechos de crimen callejero, invisibilizando otras problemáticas 

como los delitos económicos, la corrupción o la violencia de género, entre otros. Todos 

ámbitos pertenecientes a la problemática de la inseguridad que son virtualmente 
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ignorados. Esto no significa negar que en Argentina haya delito violento. Lo que se 

plantea es que la distorsión informativa genera escenarios de miedos profundos entre la 

sociedad. 

En esta cobertura excesiva de los medios de comunicación, quizás la peor consecuencia 

es que el periodismo tiene la tendencia a ver olas delictivas con facilidad, es decir, se 

elabora una concatenación de casos similares que se presentan en serie. Los medios 

tienden a reunir acontecimientos que tienen lugar en contextos sociales diferentes, los 

cuales son tratados de manera uniforme, excesiva y alarmista. Este agrupamiento 

acrecienta la visibilidad de determinadas infracciones. Estas olas delictivas son 

artificiales porque su dimensión informativa no tiene una relación equilibrada con el 

problema referido. Estas olas mediáticas les dan a los acontecimientos criminales una 

dimensión pública que no tenían, y lo que resulta más preocupante es que su imagen 

mediática acaba convirtiéndose en la imagen real del delito. No es que los medios 

inventen el crimen, sino que lo presentan utilizando un discurso que interactúa con los 

temores surgidos de la experiencia real. Aunque las olas delictivas mediáticas sean 

experiencias mentales producen consecuencias que las terminan convirtiendo en reales. 

Dicho de otra forma, cuando estas olas delictivas mediáticas logran aceptación en el 

público, se terminan convirtiendo en un fenómeno de “pánico moral”. Acontecimientos 

reales que tienen un principio, un auge, y un final, todos fabricados por los mismos 

medios. 

El discurso de las noticias que componen el pánico moral muestra una simplificación 

mediante la presentación del delito y su resolución. No propone una reflexión sobre las 

causas de fondo, las leyes penales o sobre aquellos que las han transgredido. En el 

mundo de la delincuencia que ofrecen los medios de comunicación, los únicos actores 

son el agresor, la víctima, la policía y los jueces; es decir, los directamente implicados y 

los operadores del control social formal. La simplificación lleva a que la información 

quede reducida a una guerra entre buenos y malos. La víctima aparece como parte de  la 

mayoría, cuyas características son resaltadas por los medios de comunicación con el 

propósito de plantear la idea de que el crimen pudo haberle pasado a cualquiera. Por su 

parte, los presuntos victimarios son condenados mediáticamente, ignorando  

groseramente la presunción de inocencia. En el imaginario colectivo se produce una 

imagen de una sociedad cercada por la delincuencia, donde la respuesta a la alarma 

social mediática se enfoca en promover una mayor represión contra todos esos sujetos 

tildados de antisociales. Lo grave es que una mala solución no reflexionada, llevará 

seguramente a que el problema se profundice en lugar de ser superado. Así, “cada vez 

que un delincuente cae acribillado, la sociedad siente un alivio ante la enfermedad que 

le acosa” (Galeano, 2012, p. 5). El gran problema es que el delincuente, ese “enemigo” 

a derrotar, también es parte de la sociedad. Es por esta razón que los pánicos morales 

tienen una vida limitada, en el sentido de que la solución demagógica de encerrar, o 

incluso eliminar, a todos esos “enemigos” es totalmente falaz, ya que su concreción 

material significaría atacar a una parte integrante de la propia sociedad. 
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Por lo tanto, más allá de la responsabilidad de los medios de comunicación en la 

construcción de escenarios del miedo, también existe en la sociedad una tendencia a 

creer en los fantasmas sociales que pueblan el imaginario colectivo. Es esencial que 

tanto los medios de comunicación como el público cambien su preferencia por las 

noticias teñidas de sangre, por una revalorización de las noticias que ponderen actos 

sociales constructivos. Como sociedad debemos empezar a privilegiar las noticias sobre 

las buenas acciones cotidianas, el respeto mutuo y el dialogo social, por sobre aquellas 

que solo hablan de errores, odio y venganza. Solo avanzaremos como sociedad cuando 

empecemos a dejar de lado esa especie de “necrofilia mediática” que nos lleva a 

sacrificar personas marginadas en nombre de la seguridad, como si fueran “chivos 

expiatorios” en los que se depositan todos los males de la sociedad que necesitan ser 

purgados. Se forma una especie de homo sacer que, en el mundo romano, era aquel 

condenado al que se ponía en una especie de limbo jurídico entre lo humano y lo divino, 

en donde por impuro no se le podía dar muerte según el rito religioso, pero podía ser 

asesinado sin que el asesino fuera acusado de homicidio (Agamben, 2006, pp. 93-94). 

Sacrificios humanos modernos, cuya sangre y dolor brindan los cimientos de una falsa 

unión social, tan imperfecta como inestable, obligando a la repetición constante del 

ciclo punitivo. Políticos, funcionarios gubernamentales, miembros de la justicia, 

periodistas, criminólogos, público en general; la sociedad toda se encuentra involucrada 

en la tarea de evitar crear olas mediáticas de inseguridad así como de “fabricar 

monstruos”. Para ello es necesario derribar la idea de la sociedad atemorizada que 

construyen los medios de comunicación, así como el desarraigar los temores que han 

penetrado en la sociedad expuesta a la visión mediática de la inseguridad. Debemos 

apostar a sumar voces en la construcción de un clima social que priorice la cohesión y el 

dialogo, de manera tal, de cambiar una falsa unión social contra un enemigo 

manufacturado, por un propósito en común de búsqueda del bienestar y la convivencia 

entre todos los que conformamos nuestra sociedad. 

 

CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 
 

Este Trabajo Final de Grado se encuentra enmarcado dentro de las áreas de la 

Comunicación y la Criminología. Por lo tanto, las recomendaciones surgidas del mismo 

deben estar orientadas hacia ambas disciplinas. Sin embargo, a fin de evitar 

confusiones, dichas recomendaciones se presentarán en forma separada. 

En primer lugar se expondrán las recomendaciones dirigidas a los periodistas, en cuanto 

son los creadores de las noticias de los medios de comunicación: 

 Establecer y difundir códigos de conducta ética en el conjunto de la profesión 

periodística. 
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 Inculcar el servicio a la comunidad, ya que el periodista es un servidor público.  

 Diferenciar con claridad entre hechos y opiniones. 

 Difundir únicamente informaciones fundamentadas, contrastando los datos con 

fuentes periodísticas confiables. 

 Los datos filiatorios de las víctimas de delitos deben ser mantenidos en el 

anonimato por cuestiones de seguridad, como así también la identidad de sus 

familiares más cercanos. 

 Respetar escrupulosamente el principio de presunción de inocencia, aplicando de 

ser necesario términos, tales como, acusado, procesado o presunto autor de los 

hechos. 

 Tratar con especial cuidado toda información que afecte a menores, evitando la 

difusión de su identidad, como así también la de sus padres o tutores. 

 Prestar especial atención en el caso de informaciones u opiniones con contenidos 

que puedan suscitar discriminaciones por razones de sexo, raza, creencia o 

extracción social y cultural, así como incitar al uso de la violencia. 

 El periodista debe informar de manera transparente, dejando de lado los 

prejuicios personales. 

Ante cualquier duda, propongo que el periodista debe analizarla a la luz de la siguiente 

frase: “Lo que debe ser, lo que diga o escriba el periodista no solo es verdad, debe ser 

verdad” (Herrán & Restrepo, 2005). 

En el ámbito de la Criminología, recomiendo una serie de acciones acorde con el 

carácter interdisciplinario y social de la misma: 

 Realizar análisis críticos discursivos de las coberturas informativas de los 

medios de comunicación (escrito, radial, televisivo y digital). 

 Denunciar el uso de hechos noticiosos para generar sensaciones de miedo 

colectivo. 

 Formular sugerencias de estilos de redacción periodística en noticias de índole 

criminal, que eviten la discriminación y estigmatización de sectores sociales. 

 Realizar estudios que analicen la percepción ciudadana sobre la seguridad 

pública. 

 Reclamar la publicación de datos oficiales sobre índices delictivos. 

 Realizar investigaciones que comparen la percepción ciudadana de la 

inseguridad en relación con los índices reales de criminalidad. 
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 Difundir información en la sociedad sobre la diferencia entre índices delictivos y 

sensación de inseguridad. 

 Revisar en profundidad las políticas públicas de seguridad, tanto las 

implementadas como las proyectadas a futuro. 

 Colaborar en el desarrollo de políticas de gestión de la seguridad pública, desde 

un modelo interdisciplinario. 

 El Criminólogo debe investigar de forma profesional y científica, sin dejar de 

lado su compromiso social. 
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ANEXOS 

Anexo Metodológico 
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Periódico: Clarín Día: 26/03/2014. 

Sección 

Página digital: 

http://www.clarin.com/sociedad/Robo-cartera-

mataron-golpes_0_1108689425.html 

Titular Robó una cartera y lo mataron a golpes. 

1) Plano Significado /Texto 1.1) Nivel temático: significados globales 

Un joven de 18 años que habría participado de un 

intento de robo falleció el día anterior como 

consecuencia de la brutal golpiza que le dio un grupo 

de vecinos de la zona oeste de Rosario. 

David Moreira había sido acusado, junto a un 

cómplice en moto, de intentar robarle la cartera a una 

mujer. 

El joven golpeado había sufrido lesiones gravísimas 

en la cabeza. 

Según el fiscal Florentino Malaponte, los presuntos 

autores del crimen todavía no fueron identificados. 

1.2) Nivel de significados locales: 

a) De carácter implícito o indirecto 

El muchacho iba como acompañante en una 

motocicleta cuando le robó la cartera a una mujer de 

21 años que iba caminando con su pequeña hija: El 

joven linchado es encasillado como “motochorro” 

pero sin nombrarlo de esa manera, sino mediante la 

descripción del supuesto acto delictivo. Además al 

presentar a la víctima se hace hincapié en la corta 

edad de su hija, dándole un nivel de mayor 

vulnerabilidad. 

La víctima, quien no tenía antecedentes penales, llegó 

sin conocimiento debido a los fuertes golpes que 

había sufrido en la cabeza y tenía pérdida de masa 

encefálica: Al describir las lesiones de Moreira se 

menciona que no tenía antecedentes penales, cuando 

aún en el caso de  tenerlos, no se justificaría tamaña 

http://www.clarin.com/sociedad/Robo-cartera-mataron-golpes_0_1108689425.html
http://www.clarin.com/sociedad/Robo-cartera-mataron-golpes_0_1108689425.html
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agresión. 

b) De carácter explícito o directo 

Un joven de 18 años que había participado de un 

intento de robo falleció ayer como consecuencia de la 

brutal golpiza que le dio un grupo de vecinos de la 

zona oeste de Rosario: Moreira es presentado como 

un ladrón fracasado, a causa de lo cual fue golpeado 

por vecinos de la zona. 

(…) el intento de robo y el posterior linchamiento. 

Con este caso ya son 78 los homicidios cometidos en 

el departamento Rosario durante este año: El caso es 

incluido dentro de las cifras criminales pero sin 

realizar una distinción ni análisis de las mismas. 

2) Plano Forma/Texto-

Contexto 

2.1) Estructuras formales sutiles 

El linchamiento fatal de David Moreira es presentado 

como el desenlace de un hecho delictivo que 

comenzó con la victima intentando realizar un robo 

en la vía pública. El intento de robo habría sido bajo 

la modalidad conocida popularmente como 

“motochorros”. Puede observarse que en cierta forma, 

se plantea indirectamente que la muerte del presunto 

delincuente fue como consecuencia de su propio 

accionar ilícito. Por su parte, los linchadores en 

ningún momento son presentados como homicidas, 

sino que son descriptos como “un grupo de vecinos” 

o “de personas”. 

2.2) Nivel contextual 

La modalidad conocida como “motochorros” es una 

de las actividades delictivas que más preocupación 

genera en la sociedad, llevando a políticos a proponer 

la implementación de medidas tales como prohibir la 

circulación de dos personas en una moto, o exigir que 

el motociclista lleve un chaleco con la patente del 

rodado escrita en el mismo. 

Esta situación se suma al problema del narcotráfico 

en Rosario, el cual llevó al desembarco de cientos de 

efectivos de Gendarmería en la ciudad. 
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Periódico: Clarín Día: 26/03/2014. 

Sección 

Página digital: 

http://www.lanacion.com.ar/1675509-murio-el-

ladron-de-18-anos-linchado-por-vecinos-en-rosario 

Titular 
Murió el ladrón de 18 años linchado por vecinos en 

Rosario. 

http://www.lanacion.com.ar/1675509-murio-el-ladron-de-18-anos-linchado-por-vecinos-en-rosario
http://www.lanacion.com.ar/1675509-murio-el-ladron-de-18-anos-linchado-por-vecinos-en-rosario
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1) Plano Significado /Texto 1.1) Nivel temático: significados globales 

David Moreira, quien había sido atacado a golpes por 

vecinos de la zona sudoeste de Rosario tras de ser 

acusado de un robo, murió en las últimas horas en el 

hospital. 

El joven, de 18 años, presentaba severas lesiones en 

la cabeza. 

La víctima había sido acusada de robarle la cartera a 

una mujer, junto con un cómplice que alcanzo a huir. 

1.2) Nivel de significados locales: 

a) De carácter implícito o indirecto 

Le había arrebatado la cartera a una mujer y un 

grupo de personas lo atacó a golpes: Implícitamente 

se muestra al ataque como una reacción natural al 

delito cometido por Moreira, en una especie de 

castigo popular. 

Su familia decidió "donar" sus órganos, dijeron los 

voceros: La forma de presentar la decisión de la 

familia de donar los órganos de la víctima, parecía 

insinuar que aunque fuera delincuente al menos 

sirvió para algo. 

b) De carácter explícito o directo 

Murió el ladrón de 18 años linchado por vecinos en 

Rosario: El titulo no deja lugar a dudas. Para el 

medio informativo la persona fallecida era un joven 

delincuente, pero sus atacantes eran simples vecinos. 

El fallecido fue identificado como David Moreyra 

(sic) (18), quien junto a un cómplice había robado el 

sábado último la cartera a una mujer en el barrio 

Azcuénaga: El hecho delictivo del que fue acusado el 

joven se da por probado, aunque sin mencionar 

ninguna fuente oficial. 

2) Plano Forma/Texto-

Contexto 

2.1) Estructuras formales sutiles 

La muerte de David Moreira es presentada como un 

linchamiento por parte de vecinos, que habrían 

reaccionado tras presenciar un robo. Esta agresión es 
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presentada como un acto de defensa ciudadana ante 

el delito, sin analizar su falta de legalidad. 

Por su parte, los linchadores en ningún momento son 

presentados como homicidas, sino que son descriptos 

como “un grupo de vecinos” o “de personas”. Se 

suma la omisión de la denominación legal homicidio 

para designar al hecho, al que solo se refieren como 

“causa” (penal). 

En este caso solo se expone que “los atacantes aún 

no fueron identificados”, omitiendo realizar 

comentarios sobre la necesidad de esclarecer 

rápidamente el crimen, tal como suele ser costumbre 

en noticias sobre hechos que involucran una víctima 

fatal. 

2.2) Nivel contextual 

Los robos callejeros es una de las actividades 

delictivas más denunciadas, ya sea en la modalidad 

de arrebato o hurto. 

Esta situación se suma al problema del narcotráfico 

en Rosario, el cual llevó al desembarco de cientos de 

efectivos de Gendarmería en la ciudad. 
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Periódico: Clarín Día: 31/03/2014. 

Sección 

Página digital: 

http://www.clarin.com/inseguridad/Massa-

linchamientos-sociedad-convivir-

impunidad_0_1111689220.html 

Titular 
Massa dijo que los linchamientos "aparecen porque 

hay un Estado ausente" 

1) Plano Significado /Texto 1.1) Nivel temático: significados globales 

La seguidilla de casos de linchamientos, denominados 

por  el diario como "justicia por mano propia", se han 

replicado por todo el país, causando alertas en la clase 

http://www.clarin.com/inseguridad/Massa-linchamientos-sociedad-convivir-impunidad_0_1111689220.html
http://www.clarin.com/inseguridad/Massa-linchamientos-sociedad-convivir-impunidad_0_1111689220.html
http://www.clarin.com/inseguridad/Massa-linchamientos-sociedad-convivir-impunidad_0_1111689220.html
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política.  

El diputado nacional Sergio Massa, líder opositor, 

rechazó esta violencia y consideró que aparecen 

porque hay un Estado ausente, sobre todo en materia 

de seguridad. 

Argumenta que para evitar estos sucesos se necesita 

una sociedad ordenada con un sistema de premios y 

castigos, que garantice el Estado de Derecho. 

Hacia el final de la nota se suma la opinión de la 

diputada Alcira Argumedo, también opositora al 

gobierno nacional de turno, quien reafirma los dichos 

de Massa sobre la aparición de los linchamientos 

como resultado de un hartazgo de la sociedad ante 

una imperante impunidad. 

Se plantea que el país sufre una serie de acciones 

colectivas violentas, la cual, según uno de los 

principales líderes políticos opositores, se debería a la 

inacción del Estado en materia de justicia y seguridad. 

1.2) Nivel de significados locales: 

a) De carácter implícito o indirecto 

El ex intendente de Tigre señaló que esos casos de 

justicia por mano propia "tienen que ver con los 

mensajes que se dan desde el Estado", por lo que 

afirmó que "el mensaje debe ser que 'el que las hace 

las paga' y no que da todo lo mismo": Si bien 

anteriormente se informaba que Massa rechazaba los 

linchamientos, en esta frase se da a entender que el 

propósito de las penas impuestas por la justicia 

tendrían que basarse en la aplicación de un daño al 

transgresor por el daño que cometió. Así se plantea la 

necesidad de una pena retributiva antes que 

rehabilitadora. 

[…] instó a "trabajar para eliminar este tipo de 

reacciones de la sociedad a partir de construir con un 

Estado fuerte, que establezca reglas, premios y 

castigos", y que se garantice el estado de Derecho": 

La propuesta de establecer reglas en una sociedad ya 

regida por leyes, implicaría la formulación de nuevas 
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normativas legales que impongan más penas, 

causando un lógico aumento de la criminalización y, 

por consiguiente, de la tasa de encarcelamiento. 

Por su parte, la socióloga y diputada por Proyecto 

Sur-UNEN Alcira Argumedo señaló que el castigo a 

manos de civiles está basado en el "hartazgo" 

derivado de la "impunidad", que se fue "acumulando 

y alimentando": Se insinúa que ante la supuesta 

impunidad reinante en la sociedad, la ciudadanía 

puede aplicar el linchamiento como un castigo valido. 

b) De carácter explícito o directo 

La seguidilla de casos de "justicia por mano propia" 

que se registra en los últimos días en diversos puntos 

de país encendió luces de alerta en la sociedad: Se 

plantea explícitamente que existe una serie de hechos 

de violencia que causan gran impacto en la sociedad. 

También hubo episodios similares en Río Negro, La 

Rioja y otros puntos del país, en un efecto contagio o 

"imitación" que está preocupando a las autoridades: 

Se refuerza la idea de que la violencia social se está 

diseminando por todo el país, de manera tal, que ha 

llegado a preocupar a las autoridades. 

2) Plano Forma/Texto-

Contexto 

2.1) Estructuras formales sutiles 

Se presenta un modelo mental que quiere presentar a 

la Argentina como un país avasallado por la 

impunidad, donde las leyes y la Justicia no funcionan. 

Esto lleva a que las personas tomen el poder punitivo 

en sus manos. Se refuerza así la idea de un 

enfrentamiento entre “nosotros” y “ellos” (“personas” 

contra “ladrones”). 

2.2) Nivel contextual 

Massa se ha manifestado en varias ocasiones como un 

admirador de las políticas de Rudolph Giuliani, ex 

alcalde de New York, recordado por ser el mentor del 

programa "Tolerancia cero" durante la década de los 

noventa. Este programa consistió, entre otras cosas, 

en un especial énfasis en prevenir y perseguir todas 

las contravenciones por menores que sean, incluso 
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aquellas que devienen en anacrónicas. Si bien los 

nieles de criminalidad bajaron, los principales efectos 

colaterales fueron el aumento tanto de los abusos 

policiales como del tamaño de la población carcelaria.  

Massa también fue uno de los principales opositores 

al anteproyecto de reforma del Código Penal 

argentino presentado por una comisión de 

académicos, objetando las rebajas de algunas penas y 

tildándolo de “garantista”. 
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Periódico: La Nación Día: 31/03/2014. 

Sección 

Página digital: 

http://www.lanacion.com.ar/1676970-sergio-massa-

sobre-los-linchamientos-los-vecinos-lo-hacen-

porque-hay-un-estado-ausente 

http://www.lanacion.com.ar/1676970-sergio-massa-sobre-los-linchamientos-los-vecinos-lo-hacen-porque-hay-un-estado-ausente
http://www.lanacion.com.ar/1676970-sergio-massa-sobre-los-linchamientos-los-vecinos-lo-hacen-porque-hay-un-estado-ausente
http://www.lanacion.com.ar/1676970-sergio-massa-sobre-los-linchamientos-los-vecinos-lo-hacen-porque-hay-un-estado-ausente
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Titular 
Sergio Massa, sobre los linchamientos: "Los vecinos 

lo hacen porque hay un Estado ausente" 

1) Plano Significado /Texto 1.1) Nivel temático: significados globales 

Sergio Massa afirma que los linchamientos se deben a 

la impunidad que genera un Estado ausente.  

Si bien condena los linchamientos, manifiesta que es 

culpa del Estado por dar un supuesto mensaje de 

indolencia ante la criminalidad.  

Argumenta que para evitar estos sucesos se necesita 

una sociedad ordenada con un sistema de premios y 

castigos, que garantice el Estado de Derecho. 

En los últimos días se ha registrado una serie de 

ataques contra “ladrones” en distintos puntos del país: 

Rosario, Santa Fe, el barrio porteño de Palermo. 

Se presenta a los linchamientos como sucesos que se 

diseminan por el territorio nacional, impulsados por 

la supuesta ineficacia del Estado ante la criminalidad. 

1.2) Nivel de significados locales: 

a) De carácter implícito o indirecto 

[…] episodios de agresión por parte de vecinos […] 

en los que […] han atacado a ladrones para 

defenderse de la inseguridad: Los linchamientos, al 

ser descriptos de esta manera, son representados 

como acciones de defensa propia de los vecinos 

contra ataques de delincuentes, tratándolos como 

parte de una “batalla” en una “guerra contra la 

inseguridad”. 

[…] sostuvo que los casos de vecinos que atacan a 

golpes a quienes cometen algún robo "tienen que ver 

con los mensajes que se dan desde el Estado": Se da a 

entender que los ciudadanos deben castigar por 

cuenta propia a los delincuentes debido a la 

impunidad generada por la inacción del Estado. 

[…] reclamó que se garantice el Estado de Derecho: 

"La gente necesita al Gobierno garantizando el 

Estado de Derecho y un sistema de sanciones que 
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repriman las conductas al margen de la ley": Se 

plantea que para garantizar el estado de Derecho en la 

sociedad, se necesitan leyes más severas, en 

coincidencia con la llamada “mano dura”. 

b) De carácter explícito o directo 

[…] la inseguridad, una de las principales 

preocupaciones de los argentinos: Se afirma que la 

inseguridad es uno de los temas que más preocupa a 

los argentinos, sin aclarar si dicha sensación se 

condice con los índices de criminalidad. Además, se 

utiliza para dejar de lado otras problemáticas como la 

corrupción o la pobreza. 

2) Plano Forma/Texto-

Contexto 

2.1) Estructuras formales sutiles 

Se recrea un modelo en donde la sociedad se 

encuentra acorralada entre la delincuencia y la 

incapacidad del Estado para brindarle seguridad. Esto 

lleva a los ciudadanos a defenderse de los “ladrones” 

mediante el uso de la violencia colectiva. 

2.2) Nivel contextual 

Con el regreso de la democracia, en Argentina surgió 

la denominada “sensación de inseguridad”, 

principalmente durante la década de los noventa, 

signada por privatizaciones y altos índices de 

desocupación laboral. 

Massa se asume como un admirador de las políticas 

de Rudolph Giuliani, ex alcalde de New York, mentor 

del programa "Tolerancia cero" durante la década de 

los noventa. Este programa consistió, entre otras 

cosas, en un especial énfasis en prevenir y perseguir 

todas las contravenciones por menores que sean, 

incluso aquellas que devienen en anacrónicas. Si bien 

los nieles de criminalidad bajaron, los principales 

efectos colaterales fueron el aumento tanto de los 

abusos policiales como del tamaño de la población 

carcelaria. Massa también fue uno de los principales 

opositores al anteproyecto de reforma del Código 

Penal argentino, objetando las rebajas de algunas 

penas y tildándolo de “garantista”. 
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Periódico: Clarín Día: 01/04/2014 

Sección 

Página digital: 

http://www.clarin.com/politica/Inseguridad-Cristina-

agiten-deseos-venganza_0_1112288782.html 

Titular 
Inseguridad: Cristina pidió que no se agiten los 

“deseos de venganza” 

1) Plano Significado /Texto 1.1) Nivel temático: significados globales 

La presidenta Cristina Kirchner exhorta a los 

ciudadanos a mantener la calma. 

Pidió que el pueblo no escuche a quienes estarían 

incitando a la violencia, especialmente algunos 

políticos sin escrúpulos. 

Realiza estas declaraciones en la presentación del plan 

Recuperar Inclusión, diseñado para luchar contra las 

http://www.clarin.com/politica/Inseguridad-Cristina-agiten-deseos-venganza_0_1112288782.html
http://www.clarin.com/politica/Inseguridad-Cristina-agiten-deseos-venganza_0_1112288782.html
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adicciones, haciendo un fuerte énfasis en la 

prevención. 

Se plantea un escenario en donde la presidenta le pide 

a la ciudadanía que evite recurrir a la violencia contra 

quienes son acusados de cometer hechos delictivos, lo 

que se encontraría en consonancia con el programa de 

tratamiento de adicciones en donde es expresado el 

discurso. 

1.2) Nivel de significados locales: 

a) De carácter implícito o indirecto 

No mencionó de manera directa la inseguridad, los 

crímenes que a diario se cometen en robos, 

entraderas o disputas narco, ni los linchamientos de 

los últimos días […]: Se plantea la idea de que existe 

una alta tasa de criminalidad que azota a la sociedad a 

diario, a lo que en el último tiempo se han agregado 

los casos de linchamientos. Al no especificar el 

ámbito geográfico donde ocurrirían estos hechos, esta 

problemática se extiende a todo el territorio nacional. 

Además, se insinúa que la presidenta trata de evitar un 

debate público sobre estos temas. 

Pero Cristina Kirchner sobrevoló ayer todos estos 

temas, en un discurso ambiguo en el que exhortó a 

mantener la calma: Se busca mostrar al discurso de la 

presidenta como confuso, sin claridad a la hora de 

abordar los temas que preocupan a la sociedad. 

La Presidenta habló desde el Salón de las Mujeres de 

la Casa de Gobierno, en un discurso de 17 minutos 

que hizo transmitir una vez más, por cadena 

nacional: El discurso es mostrado como otro más de 

los que habitualmente son criticados por los políticos 

opositores, en cuanto denuncian un uso excesivo de la 

cadena nacional con fines propagandísticos en 

tiempos electorales. 

El acto fue para presentar el plan Recuperar 

Inclusión, para luchar contra las adicciones, el 

programa pergeñado en estos dos meses por Juan 

Carlos Molina, el cura que fue designado a fin de año 

al frente de la Sedronar, que estaba acéfala, y luego 
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de duras críticas de la Iglesia, entre otros sectores, 

por la situación de los jóvenes frente a las drogas y la 

inactividad del Gobierno en la materia: La 

designación de un cura al frente de la Secretaría de 

Programación para la Prevención de la Drogadicción 

y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) es 

presentada como un intento de acallar las críticas de 

la Iglesia Católica, mientras que el programa de lucha 

contra las adicciones sería solo un intento de mostrar 

al gobierno como activo en la lucha contra dicha 

problemática. 

b) De carácter explícito o directo 

[…] pidió que “dejemos de lado todas las voces que 

convocan a ‘la noche de los cristales’ en la 

Argentina”. “La noche de los cristales rotos” ó 

Kristallnacht (en alemán), fue un ataque masivo 

contra los judíos lanzado por la Alemania nazi el 9 de 

noviembre de 1938. […] No quedó clara la analogía 

que quiso establecer la Presidenta (que hizo la 

asociación a propósito de una actividad que tendrá 

con el Museo del Holocausto): Se califica al discurso 

de la presidenta como forzado y de ocasión, al tratar 

de relacionar un hecho histórico de más de setenta y 

cinco años de antigüedad con la realidad del país. 

2) Plano Forma/Texto-

Contexto 

2.1) Estructuras formales sutiles 

Se representa a una presidenta que elude tratar los 

temas de más importancia para la sociedad, lanzando 

acusaciones a medias, mientras sus colaboradores 

organizan actos propagandísticos y muestras 

orquestadas de simpatía hacia la primera mandataria. 

2.2) Nivel contextual 

El 8 de octubre de 2013 la presidenta Cristina 

Fernández de Kirchner fue intervenida 

quirúrgicamente con éxito para evacuar un hematoma 

subdural crónico. Retomó sus actividades el 18 de 

noviembre del mismo año. 

Durante su convalecencia, el 27 de octubre se 

realizaron las elecciones legislativas, en donde el 

Frente para la Victoria perdió escaños tanto en 
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Diputados como en Senadores. Sin embargo, logró 

mantenerse como la primera fuerza nacional. En dicha 

elección el ex aliado kirchnerista Sergio Massa, se 

impuso con holgura en su intención de lograr un 

cargo de Diputado por la Provincia de Buenos Aires. 
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Periódico: La Nación Día: 01/04/2014 

Sección 

Página digital: 

http://www.lanacion.com.ar/1677005-cristina-

kirchner-no-necesitamos-voces-que-traigan-deseos-

de-venganza 

Titular 
Cristina Kirchner: "No necesitamos voces que traigan 

deseos de venganza" 

1) Plano Significado /Texto 1.1) Nivel temático: significados globales 

La presidenta condena las declaraciones que aluden a 

“venganzas” contra personas tildadas como 

delincuentes. 

La primera mandataria propone la inclusión social 

como respuesta ante el delito. 

Asimismo, repudia el apoyo, especialmente político, 

brindado al ataque físico que recibió un supuesto 

carterista. 

La inclusión social es presentada como la respuesta 

gubernamental frente a la delincuencia, siendo esta 

posición respaldada por la presidenta, que al mismo 

tiempo rechaza las acciones de violencia colectiva. 

1.2) Nivel de significados locales: 

a) De carácter implícito o indirecto 

La presidenta Cristina Kirchner se refirió hoy 

elípticamente al episodio de violencia que se vivió en 

Palermo cuando un grupo de vecinos le pegó patadas 

a un joven que había robado una cartera: Se infiere 

que la presidenta no quiso abordar directamente el 

tema de la violencia social. Pero además se toma 

como tema principal la agresión sufrida por un 

presunto delincuente en un reconocido barrio porteño, 

dejando de lado la muerte de un joven en un humilde 

barrio de Rosario, ocurrida días antes, a causa de los 

golpes propinados por un numeroso grupo de 

personas. 

[…] dijo Cristina Kirchner en cadena nacional al 

referirse a "lo que pasó", pero sin aludir 

http://www.lanacion.com.ar/1677005-cristina-kirchner-no-necesitamos-voces-que-traigan-deseos-de-venganza
http://www.lanacion.com.ar/1677005-cristina-kirchner-no-necesitamos-voces-que-traigan-deseos-de-venganza
http://www.lanacion.com.ar/1677005-cristina-kirchner-no-necesitamos-voces-que-traigan-deseos-de-venganza
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directamente al episodio: Se refuerza la idea de que la 

presidenta evita opinar directamente sobre los 

linchamientos, lo que le quita firmeza y seriedad a sus 

manifestaciones. 

"Todo lo que genere violencia, trae más violencia, se 

espiraliza. Una cosa son las ambiciones políticas y 

otra la falta de escrúpulos. Tenemos que tratar de 

entendernos y mejorar las cosas por las buenas", 

insistió: La presidenta insinúa que tras los episodios 

de violencia social se encuentra un trasfondo político, 

formado por personas con ambiciones políticas. De 

esta forma se la muestra intentando desligar los 

episodios de violencia de su gestión de gobierno. 

b) De carácter explícito o directo 

Y pidió, en una crítica a quienes defendieron el 

ataque al carterista: "Si hay alguien que se equivocó, 

por favor, traten de tomarlo y traerlo hacia 

adelante": Mientras que antes se resaltaba que la 

presidenta evitaba opinar seriamente sobre las causas 

de los linchamientos, aquí se afirma que sí toma 

posición sobre las personas que opinaron a favor del 

ataque al “carterista” (léase “delincuente”), a quienes 

critica abiertamente. 

2) Plano Forma/Texto-

Contexto 

2.1) Estructuras formales sutiles 

Se caracteriza el discurso de la presidenta como poco 

consistente en relación al fenómeno de los 

linchamientos. Es presentado como lleno de 

ambigüedades y de acusaciones políticas destinadas a 

desviar el foco de atención sobre su gestión. 

2.2) Nivel contextual 

El 29 de marzo de 2014, dos días antes del discurso 

presidencial, un hombre acusado de haberle robado la 

cartera a una mujer en el barrio de Palermo, recibió 

una feroz golpiza por parte de un numeroso grupo de 

vecinos de la zona. Tras sufrir fuertes golpes en la 

cabeza y el tórax, el agredido fue trasladado al 

hospital Fernández, donde permaneció internado por 

algunos días. 
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Periódico: Clarín Día: 01/04/2014 

Sección 

Página digital: 

http://www.clarin.com/politica/Zaffaroni-volvio-

Massa-vendepatria_0_1112289090.html 

Titular Zaffaroni volvió contra Massa: "Es un vendepatria" 

1) Plano Significado /Texto 1.1) Nivel temático: significados globales 

Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de 

Justicia, calificó al linchamiento con víctimas fatales 

como homicidio calificado, desligándolo de cualquier 

posible relación con el término ajusticiamiento o 

legítima defensa. 

Califica a Sergio Massa como un mentiroso que solo 

busca conseguir votos, además de simpatizar con 

ideologías neoliberales. 

Plantea que los medios de comunicación han formado 

un estigma sobre los jóvenes pobres, convirtiéndolos 

en chivos expiatorios. 

Se presenta también la opinión del presidente de la 

Cámara de Diputados, Julián Domínguez (FPV), 

quien calificó de irresponsable a Massa por atribuir la 

inseguridad a la ausencia de Estado. 

Se muestra a Zaffaroni en una posición de 

confrontación directa contra Massa, a la vez que se 

expone su afirmación de que los jóvenes pobres son 

perseguidos por su condición, utilizando para ello 

términos de su constructo teórico denominado 

“Criminología mediática” (“estigma sobre los jóvenes 

pobres”, “chivos expiatorios”). Además se muestra su 

opinión sobre la posible calificación legal del acto de 

linchamiento, la cual se ve reforzada por su condición 

de integrante del máximo Tribunal del país. 

1.2) Nivel de significados locales: 

a) De carácter implícito o indirecto 

[…] calificó a Sergio Massa como “un mentiroso que 

http://www.clarin.com/politica/Zaffaroni-volvio-Massa-vendepatria_0_1112289090.html
http://www.clarin.com/politica/Zaffaroni-volvio-Massa-vendepatria_0_1112289090.html
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lo único que hace es juntar votos con mentiras”: Con 

la presentación de esta cita se busca identificar a 

Zaffaroni como opositor a la ideología política de 

Massa. 

[…] además la emprendió contra el líder del Frente 

Renovador: “Yo de esa persona no quiero hablar, es 

un personaje lamentable políticamente hablando, un 

señor que se pasa el 24 de marzo en los EEUU, que 

va a hablar con el Tea Party, que se va a sacar fotos 

con el chanta de Giuliani, una especie de chanta 

internacional, que cobra por las fotos y las 

entrevistas”: Se muestra a Zaffaroni como un crítico 

de Massa, acusándolo de ser un admirador de las 

políticas neoliberales de Estados Unidos, en especial 

de las referidas a seguridad implementadas por 

Giuliani en New York. De esta manera, se muestra a 

Zaffaroni enfrascado en la vieja dicotomía de “Patria 

o Yanquis” (recordando la histórica frase “Braden o 

Perón”). 

Más adelante reflexionó que “si el Gral Perón 

tuviera que juzgarlo (a Sergio Massa) lo consideraría 

un vendepatria, creo que entre Braden y Perón él 

elegiría Braden: La alusión a la frase “Braden o 

Perón” no es menor, como ya se mencionó 

anteriormente. Durante décadas se ha utilizado como 

forma de calificar de enemigo a los intereses 

nacionales a todo aquel que exprese simpatía por 

ideas de origen estadounidense. Aquí es donde mejor 

se observa la relación del título de la nota con la 

información brindada en la misma. 

[…] Zaffaroni dijo que la “legítima defensa cesa 

cuando cesa la agresión”, “si alguien se mete dentro 

de mi casa, sí, tengo todo el derecho del mundo”: El 

encomillado entrecortado hace suponer que la frase 

fue armada en base a citas recortadas, las que todas 

juntas presentan como justificable cualquier método 

de defensa contra alguien que ha irrumpido en un 

domicilio. 

b) De carácter explícito o directo 

Un ministro de la Corte Suprema de Justicia se 
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refirió a los hechos de violencia de los últimos días: 

Se muestra que la persona de la cual se expondrán sus 

opiniones, es una voz autorizada por su cargo de gran 

jerarquía, convirtiéndose así en un líder público de 

opinión. 

2) Plano Forma/Texto-

Contexto 

2.1) Estructuras formales sutiles 

Aunque el texto se encuadra en la temática de los 

linchamientos, una parte importante del mismo se 

dedica a plantear una especie de dualidad política 

basada en simpatizantes y detractores de la influencia 

norteamericana en materia de leyes. 

2.2) Nivel contextual 

Zaffaroni es un reconocido especialista en 

Criminología, especialidad desde la cual formuló su 

postulado llamado “Criminología mediática”. En ella 

expresa, entre otras cosas que los medios de 

comunicación estigmatizan a los jóvenes pobres 

presentándolos como delincuentes que amenazan a la 

sociedad. Así mismo, se presenta como un firme 

opositor a las políticas de “mano dura” contra la 

delincuencia, argumentando que solo causan más 

“fusilamientos policiales” y aumento constante de las 

tasas de encarcelamiento y, por consiguiente, de su 

costo económico. Es uno de los mayores críticos de 

Giuliani, ex alcalde de New York y promotor de la 

llamada “Ley de Tolerancia Cero” contra la 

inseguridad. 
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Periódico: La Nación Día: 01/04/2014 

Sección 

Página digital: 

http://www.lanacion.com.ar/1677212-eugenio-

zaffaroni-los-linchamientos-son-homicidios-

calificados 

Titular 
Eugenio Zaffaroni: "Los linchamientos no son 

ajusticiamientos, son homicidios calificados" 

1) Plano Significado /Texto 1.1) Nivel temático: significados globales 

El ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio 

Zaffaroni afirma que los linchamientos son 

homicidios calificados por alevosía y ensañamiento. 

Culpa a los medios por crear “chivos expiatorios” a 

través de la estigmatización de los jóvenes pobres. 

En una segunda parte de la nota, critica al diputado 

Sergio Massa, tildándolo de mentiroso y 

“vendepatria”, cuestionando su supuesta ideología 

peronista. 

Se muestra a Zaffaroni en una posición de 

confrontación directa contra Massa, a la vez que se 

expone su afirmación de que los jóvenes pobres son 

perseguidos por su condición, utilizando para ello 

términos de su constructo teórico denominado 

“Criminología mediática” (“estigma sobre los jóvenes 

pobres”, “chivos expiatorios”). Además se muestra su 

opinión sobre la posible calificación legal del acto de 

linchamiento, la cual se ve reforzada por su condición 

de integrante del máximo Tribunal del país. 

1.2) Nivel de significados locales: 

a) De carácter implícito o indirecto 

Consultado sobre si los episodios de violencia 

conocidos en los últimos días se tratan de hechos de 

legítima defensa, Zaffaroni sentenció: "No son 

ajusticiamientos, estos son homicidios doblemente 

calificados por alevosía y ensañamiento": En esta 

frase se mezclan los términos “episodio de violencia” 

y “legítima defensa” con los de “ajusticiamiento” y 

“homicidio”. Se da a entender que todo episodio de 

http://www.lanacion.com.ar/1677212-eugenio-zaffaroni-los-linchamientos-son-homicidios-calificados
http://www.lanacion.com.ar/1677212-eugenio-zaffaroni-los-linchamientos-son-homicidios-calificados
http://www.lanacion.com.ar/1677212-eugenio-zaffaroni-los-linchamientos-son-homicidios-calificados
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legítima defensa termina en la muerte del perpetrador, 

así como que de ocurrir el deceso este sería un 

ajusticiamiento, como castigo por el delito. 

"Todavía se llama peronista este señor, si [Juan 

Domingo] Perón tuviese que juzgarlo le diría 

vendepatria", […] y afirmó que si Massa hubiese 

tenido que elegir entre el líder justicialista y el 

diplomático estadounidense Spruille Braden, […], 

"hubiese elegido a Braden": En su frase, Zaffaroni 

considera a Massa como un “gorila” admirador de 

Estados Unidos. Sin embargo, al no exponer los 

motivos de la acusación, esta pierde firmeza. 

[…] el jurista respondió: "El Estado no sé si está 

ausente o presente. No sé cuál es la eficacia 

preventiva de la Policía": Se plantea que el Estado 

solo puede prevenir la violencia a través de la policía, 

omitiendo nombrar a la educación o el trabajo. 

b) De carácter explícito o directo 

Zaffaroni ya había cargado contra Massa, por las 

críticas que el ex jefe de Gabinete formuló contra el 

anteproyecto de Código Penal que el ministro de la 

Corte Suprema elaboró junto a otros juristas: Se 

advierte que las críticas vertidas por Zaffaroni hacia 

Massa en realidad no son nuevas, ya que mantienen 

una animosidad desde que este último había criticado 

la propuesta para reformar el Código Penal argentino. 

De esta manera, se refuerza la idea de que las 

acusaciones de Zaffaroni hacia Massa no poseen 

demasiado sustento intelectual, ya que responderían a 

viejas rencillas políticas. 

2) Plano Forma/Texto-

Contexto 

2.1) Estructuras formales sutiles 

Se plantea la idea de Zaffaroni sobre la naturaleza del 

linchamiento, quien lo considera como un homicidio 

agravado. Se postula que los medios de comunicación 

tienen un gran poder sobre la construcción de 

imaginarios sociales sobre el delito. 

2.2) Nivel contextual 

Zaffaroni es un reconocido especialista en 
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Criminología, especialidad desde la cual formuló su 

postulado llamado “Criminología mediática”. En ella 

expresa, entre otras cosas que los medios de 

comunicación estigmatizan a los jóvenes pobres 

presentándolos como delincuentes que amenazan a la 

sociedad. Es uno de los mayores críticos de Giuliani, 

ex alcalde de New York y promotor de la llamada 

“Ley de Tolerancia Cero” contra la inseguridad. 

A principios de 2014 Zaffaroni, junto a otros 

académicos, presentó un anteproyecto para reformar 

el Código Penal, el cual fue  duramente criticado por 

Massa. Este último además se reunió con Giuliani en 

New York, quien le brindó su apoyo en su intento de 

frenar la mencionada reforma penal. 
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Periódico: Clarín Día: 02/04/2014. 

Sección 

Página digital: 

http://www.clarin.com/policiales/linchamientos-

Macri-inseguridad_0_1112888997.html 

Titular 
Macri: “La Argentina se está yendo de madre en 

términos de inseguridad” 

http://www.clarin.com/policiales/linchamientos-Macri-inseguridad_0_1112888997.html
http://www.clarin.com/policiales/linchamientos-Macri-inseguridad_0_1112888997.html
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1) Plano Significado /Texto 1.1) Nivel temático: significados globales 

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, repudió 

la seguidilla de golpizas e intentos de linchamientos a 

delincuentes. 

Sin embargo, consideró que se dan porque en la 

Argentina hay mucha inseguridad y falta de respeto a 

la ley. 

Afirma que las golpizas son resultado de la falta de 

respuestas de las autoridades ante la inseguridad. 

Se presenta una supuesta incapacidad presidencial 

para lograr el respeto a las leyes, llevando a que las 

mismas sean contantemente violadas. Esto empujaría 

a los ciudadanos a defenderse de la criminalidad 

mediante su propio accionar colectivo. 

1.2) Nivel de significados locales: 

a) De carácter implícito o indirecto 

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, […] 

consideró que “la Argentina se está yendo de madre 

en términos de inseguridad”: Se utiliza la opinión del 

jefe de gobierno del distrito más poblado a nivel 

nacional, para presentar una situación donde la 

inseguridad estaría yéndose fuera de control. 

[…] Macri señaló que las golpizas se explican “por la 

desesperación” ante la inseguridad. “La ciudadanía 

entra en esta locura y no hay respuesta de las 

autoridades”: Se refuerza la idea anterior de una 

inseguridad descontrolada, mediante el argumento de 

que se ve agravada por la supuesta falta de respuesta 

de las autoridades nacionales, ya que al ser líder de un 

espacio político opositor, dirige sus críticas hacia ese 

el sector considerado oficialista. 

b) De carácter explícito o directo 

[…] cuestionó la postura de la presidenta Cristina 

Fernández ante la inseguridad. “Noto que la 

Presidenta va y viene. Tiene comentarios que van 

rumbo a restablecer la ley y el respeto por ella y hay 

momentos en los que vuelve a sesgarse hacia otro 
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lado”, afirmó: Se califica a la presidenta, en su 

carácter de jefa del Ejecutivo nacional, como indecisa 

e incapaz de tomar una posición de autoridad para 

restablecer la ley en el país.  

2) Plano Forma/Texto-

Contexto 

2.1) Estructuras formales sutiles 

Se recrea un modelo mental donde los ciudadanos 

toman la ejecución de la ley en sus manos, como 

respuesta a la inseguridad. Ello en un marco de 

inacción de un estado conducido por una líder incapaz 

de mostrar autoridad. 

2.2) Nivel contextual 

Mauricio Macri es uno de los principales candidatos 

en las elecciones presidenciales de 2015. En su primer 

periodo al frente del Gobierno porteño, creó la Policía 

Metropolitana como su forma de combatir la 

inseguridad. Esta fuerza se destinó para reemplazar a 

la Policía Federal, acusada por Macri de ser 

ineficiente y corrupta. 

Es uno de los principales críticos del modelo de 

gobierno kirchnerista, ya que sus respectivas 

ideologías se encuentran en franca contraposición en 

varios aspectos. 
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Periódico: La Nación Día: 01/04/2014 

Sección 

Página digital: 

http://www.lanacion.com.ar/1677210-mauricio-

macri-tras-los-intentos-de-linchamiento-que-el-

estado-aparezca 

Titular 

Mauricio Macri, tras los intentos de linchamiento: 

"La ausencia del Estado lleva a la desesperación de la 

gente" 

1) Plano Significado /Texto 1.1) Nivel temático: significados globales 

El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, reclama 

la presencia del Estado frente a los linchamientos, ya 

que asegura que fue su ausencia la que genero dichos 

hechos de violencia social. 

Advierte que la Justicia tiene un rol fundamental en la 

lucha contra la inseguridad. 

Argumenta que no existe un plan integral de 

seguridad ni inversión en equipamiento para las 

fuerzas policiales. 

Plantea que además del Estado y la Justicia, también 

se necesita de una buena educación pública para 

evitar que los jóvenes sean captados por 

organizaciones delictivas. 

La situación de violencia social es expuesta como el 

resultado de la falta de planeamiento en diferentes 

estamentos públicos, incluyendo las áreas de 

seguridad pública, fuerzas policiales y la educación 

pública. 

1.2) Nivel de significados locales: 

a) De carácter implícito o indirecto 

[…] advirtió sobre el "rol fundamental" que debe 

tener la Justicia en la lucha contra la inseguridad: Se 

da a entender que para lograr seguridad la Justicia 

debe reforzar su papel en la sociedad, el cual 

consistiría en juzgar y castigar con mayor severidad. 

[…] sostuvo que "la ausencia del Estado lleva a la 

desesperación de la gente, que quiere tomar justicia 

http://www.lanacion.com.ar/1677210-mauricio-macri-tras-los-intentos-de-linchamiento-que-el-estado-aparezca
http://www.lanacion.com.ar/1677210-mauricio-macri-tras-los-intentos-de-linchamiento-que-el-estado-aparezca
http://www.lanacion.com.ar/1677210-mauricio-macri-tras-los-intentos-de-linchamiento-que-el-estado-aparezca
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por mano propia": Se plantea que el estado ha 

renunciado a su papel de garante de las leyes, 

empujando a la sociedad a retomar en sus manos la 

aplicación de justicia ante el delito. 

"La Justicia tiene también un rol fundamental, 

porque la mayoría de estos delincuentes han entrado 

y salido de la cárcel sistemáticamente": La clásica 

idea de “la puerta giratoria” en las cárceles, según la 

cual los delincuentes entran a prisión y salen al poco 

tiempo. Por lo tanto, se exige a la Justicia que los 

mantenga detenidos el mayor tiempo posible. 

[…] "es importante que los chicos vayan al colegio, 

pero también que aprendan": Es un ataque indirecto a 

la política educativa nacional, en especial hacia la 

Asignación Universal por Hijo, a la que muchas 

veces se ha criticado argumentando que los niveles de 

asistencia escolar aumentaron solo porque los padres 

buscan poder cobrar dicho subsidio. Por lo tanto, 

según esta línea de opinión, los chicos irían a la 

escuela solo para garantizar el pago de la asignación, 

sin importar si en el proceso realmente logran un 

aprendizaje. 

b) De carácter explícito o directo 

"Estos episodios de justicia por mano propia son 

porque el Estado está ausente, el Estado renuncia a 

defendernos, a cuidarnos, no hay una propuesta 

integral de seguridad en más de diez años": Se culpa 

directamente al Estado por los episodios de 

linchamientos, argumentado que ha renunciado a su 

deber de proveedor de seguridad a la ciudadanía. 

2) Plano Forma/Texto-

Contexto 

2.1) Estructuras formales sutiles 

Se plantea una sociedad en la cual el Estado se ha 

replegado en su labor de garante y ejecutor de las 

leyes. Esto habría llevado a los ciudadanos a retomar 

el poder punitivo en sus manos. 

2.2) Nivel contextual 

Mauricio Macri es uno de los principales candidatos 

en las elecciones presidenciales de 2015. En su 
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primer periodo al frente del Gobierno porteño, creó la 

Policía Metropolitana, la cual suele exhibir como 

ejemplo de inversión en seguridad para la población. 

Es uno de los principales críticos del modelo de 

gobierno kirchnerista, ya que sus respectivas 

ideologías se encuentran en franca contraposición. 
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Periódico: Clarín Día: 04/04/2014 

Sección 

Página digital: 

http://www.clarin.com/policiales/intento_de_lincham

iento-Santa_Fe-

nene_de_tres_anos_violado_0_1114088918.html 

Titular 
Vecinos intentaron linchar a un adolescente 

sospechado de violar a un nene de tres años. 

1) Plano Significado /Texto 1.1) Nivel temático: significados globales 

Un adolescente es sospechoso de haber de haber 

abusado de un nene de 3 años. 

Familiares y vecinos del nene fueron a la casa del 

joven con intenciones de agredirlo. 

La llegada de la policía evito el ataque. 

1.2) Nivel de significados locales: 

a) De carácter implícito o indirecto 

Efectivos de la policía evitaron que familiares y 

vecinos del chiquito hicieran justicia por mano 

propia: Al colocar la denominación “justicia por 

mano propia” como sinónimo de linchamiento, se 

infiere que la policía interrumpió la ejecución de un 

castigo legítimo. De esta manera, se omite el hecho 

de que los efectivos policiales en realidad 

intervinieron para detener la posible concreción de 

un hecho delictivo, como es la agresión colectiva a 

una persona. 

b) De carácter explícito o directo 

Vecinos intentaron linchar a un adolescente 

sospechado de violar a un nene de tres años: El 

título es claro al presentar la intencionalidad de los 

vecinos de realizar un linchamiento contra un 

adolescente acusado de abuso sexual. 

2) Plano Forma/Texto-

Contexto 

2.1) Estructuras formales sutiles 

En el lead (primer párrafo) se da una estrategia de 

redacción de notable importancia. En la primera 

oración se destaca el término “linchar”, al que en la 

http://www.clarin.com/policiales/intento_de_linchamiento-Santa_Fe-nene_de_tres_anos_violado_0_1114088918.html
http://www.clarin.com/policiales/intento_de_linchamiento-Santa_Fe-nene_de_tres_anos_violado_0_1114088918.html
http://www.clarin.com/policiales/intento_de_linchamiento-Santa_Fe-nene_de_tres_anos_violado_0_1114088918.html
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siguiente oración le sigue la frase “justicia por mano 

propia”. Esta elección no se presenta casual, ya que 

esta concatenación causa una relación entre los 

términos, buscando asociar al linchamiento con la 

justicia, no ya jurídica, sino la ejercida por los 

ciudadanos, la cual, sin embargo, no tiene sustento 

civil ni legal alguno. Esta asociación está ligada 

directamente con el nacimiento del término 

linchamiento, como forma de designar a la ejecución 

sumaria de un acusado por parte de un grupo 

ciudadano, el cual se erigía como juez, jurado y 

verdugo; proceso en el cual se omitían todas las 

garantías procesales que deben regir a un proceso de 

enjuiciamiento legal. 

En cuanto al fenómeno de linchamientos, es notable 

el hincapié en la supuesta intención de los vecinos en 

dicha dirección. A pesar de que en ningún momento 

estuvieron frente al supuesto agresor, la noticia da 

por sentado que de haberlo encontrado, las personas 

hubieran intentado lincharlo. 

2.2) Nivel contextual 

Los delitos contra la integridad sexual provocan un 

gran impacto en la sociedad. Acusaciones de penas 

leves, sumadas a un alto índice de reincidencia por 

parte de los condenados, forman uno de los temas 

más polémicos que enfrentan a juristas, políticos y 

profesionales de áreas como la Criminología y la 

Psicología. 

Esta situación se ve agravada por la falta de un 

tratamiento adecuado durante el tiempo de sus 

condenas de prisión. 
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Periódico: Clarín Día: 04/04/2014. 

Sección 

Página digital: 

http://www.lanacion.com.ar/1678049-santa-fe-

vecinos-impiden-un-robo-y-persiguen-en-autos-a-un-

grupo-de-ladrones 

Titular 
Santa Fe: vecinos impiden un robo y persiguen en 

autos a un grupo de ladrones. 

1) Plano Significado /Texto 1.1) Nivel temático: significados globales 

Dos personas acusadas de motochorros fueron 

perseguidas por vecinos que pretendían agredirlos. 

La persecución fue violenta, incluyendo disparos por 

parte de los perseguidos. 

http://www.lanacion.com.ar/1678049-santa-fe-vecinos-impiden-un-robo-y-persiguen-en-autos-a-un-grupo-de-ladrones
http://www.lanacion.com.ar/1678049-santa-fe-vecinos-impiden-un-robo-y-persiguen-en-autos-a-un-grupo-de-ladrones
http://www.lanacion.com.ar/1678049-santa-fe-vecinos-impiden-un-robo-y-persiguen-en-autos-a-un-grupo-de-ladrones
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También existieron dos casos más de personas que 

enfrentaron a criminales, en los cuales en uno un 

centenar de personas incendió la casa de acusados de 

narcotráfico, mientras que en el otro se detuvo y 

golpeo a un asaltante. 

1.2) Nivel de significados locales: 

a) De carácter implícito o indirecto 

Ocurrió ayer en Rafaela y se constituyó en el tercer 

caso de la jornada donde grupos de pobladores 

decidieron encarar a los delincuentes: Estos hechos 

son presentados como acciones colectivas, que lejos 

de ser acciones aisladas, serian constituyentes de un 

fenómeno social más amplio. Además, esta reacción 

colectiva es presentada como un acto de valentía 

ciudadana. 

b) De carácter explícito o directo 

El caso de Rafaela pudo haber terminado en una 

tragedia, ya que los ladrones cubrieron su huida a 

los tiros. Los vecinos los persiguieron en tres autos y 

una moto, pero los delincuentes ingresaron a un 

barrio de emergencia y lograron escapar: La 

posibilidad de una tragedia se enfoca solo en los 

disparos de arma de fuego, dejando de lado el hecho 

de que durante la persecución podría haber sucedido 

un accidente vial, ya que la moto de los sospechosos 

fue perseguida por tres autos y una moto conducidos 

por vecinos. Además, se encasilla claramente a los 

barrios de emergencia como lugares peligrosos 

donde viven delincuentes. 

2) Plano Forma/Texto-

Contexto 

2.1) Estructuras formales sutiles 

Según la noticia, dos motochorros debieron huir 

cuando vecinos frustraron un robo e intentaron 

agredirlos. El hecho es presentado como parte de una 

serie de hechos de violencia colectiva hacia personas 

acusadas de cometer ilícitos. Al momento de 

referirse a lugares de huida de los presuntos 

delincuentes, se procede a estigmatizar los barrios de 

emergencia como guaridas de criminales. 
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2.2) Nivel contextual 

La modalidad conocida como motochorros es una de 

las actividades delictivas que más preocupación 

genera en la sociedad, llevando a políticos a proponer 

la implementación de medidas tales como prohibir la 

circulación de dos personas en una moto, o exigir 

que el motociclista lleve un chaleco con la patente 

del rodado escrita en el mismo. En el plano 

geográfico, existe una estigmatización de aquellos 

que habitan asentamientos o barrios irregulares, los 

cuales suelen ser considerados como refugio de 

delincuentes. 
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Periódico: Clarín Día: 09/04/2014. 

Sección 

Página digital: 

http://www.clarin.com/policiales/Francisco-

impactado-Senti-patadas-alma_0_1117088366.html 

Titular 
El papa Francisco, impactado: “Sentí las patadas en el 

alma” 

1) Plano Significado /Texto 1.1) Nivel temático: significados globales 

Se resume la historia central de la obra clásica 

“Fuenteovejuna” de Félix Lope de Vega, con motivo 

de la mención de la misma por parte del papa 

Francisco al enterarse de la muerte a golpes de David 

Moreira. 

Se mencionan otros casos ocurridos de personas 

acusadas de cometer delitos, que fueron atacadas por 

ciudadanos civiles. 

Jorge Bergoglio fue profesor de literatura española en 

Santa Fe, en 1964 y 1965. Alli leyó los clásicos 

españoles, entre ellos Lope de Vega. 

Se mencionan algunos versos de la obra, para luego 

mencionar carteles anónimos que amenazan con 

linchamientos a quienes sean acusados de cometer 

delitos. 

Las palabras del papa Francisco son presentadas por 

fragmentos a lo largo de la noticia, intercalando 

informaciones sobre los actos de violencia ocurridos, 

la experiencia del papa como profesor de literatura, 

los carteles con amenazas de linchamiento. 

1.2) Nivel de significados locales: 

a) De carácter implícito o indirecto 

[...] Fuente Ovejuna (sic), pueblo malacostumbrado a 

perder la dignidad frente a los caprichos del 

comendador, imparable en su deseo de ejercer el 

derecho de pernada sobre las doncellas del lugar. 

Pero ella es todo para el campesino, que logra 

protegerla de un primer ataque del poderoso, […]. Es 

http://www.clarin.com/policiales/Francisco-impactado-Senti-patadas-alma_0_1117088366.html
http://www.clarin.com/policiales/Francisco-impactado-Senti-patadas-alma_0_1117088366.html
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la escena que dispara una tragedia social. Llegará el 

castigo para los insumisos. […] El pueblo de los 

humillados estalla de furia. Los pobres arman la 

venganza y deciden hacer justicia por mano propia: 

Se utiliza un acotado resumen de la obra de Lope de 

Vega para introducir en el comienzo de la noticia, la 

frase “justicia por mano propia”. Esta supuesta 

justicia es calificada como la respuesta de los 

“pobres” a una amenaza a su vida, en este caso, por 

parte de la autoridad que debiera protegerlos. 

Le habían contado el caso de Rosario, donde un joven 

de 18 años fue molido a golpes por 50 vecinos que lo 

acusaron de haberle robado el bolso a una mujer: Se 

evita calificar a Moreira como delincuente, pero 

también se evita calificar como homicidio al ataque, 

así como también se utiliza el termino vecinos en 

lugar de agresores u homicidas. 

David Moreira fue golpeado el 22 de marzo y murió a 

los tres días. No tenía antecedentes policiales. 

Trabajaba entre ladrillos y suelas, como peón de 

albañil y en una fábrica de calzado. No le alcanzaba 

la plata. Estudió hasta donde pudo, segundo año de 

la secundaria, que es obligatoria hasta quinto: 

Mediante una breve descripción biográfica se muestra 

a Moreira como un joven trabajador, que no tenía 

antecedentes delictivos. Por lo tanto, de forma 

indirecta, se insinúa que hay altas posibilidades de 

que haya sido inocente del robo del que se lo acusó. 

Francisco se puso en la piel del chico que aparece en 

una foto desarticulado como un muñeco, sangrante 

como la víctima de una guerra, al lado de una moto 

que lo mira como un toro arrollador: En consonancia 

con el párrafo anterior, se muestra a Moreira como 

una víctima inocente de una guerra social. Un daño 

colateral en la guerra contra la inseguridad. 

b) De carácter explícito o directo 

[…] el papa Francisco recordó ese relato de rebelión 

y barbarie cuando se enteró de los linchamientos en 

la Argentina, que mataron a algunos ladrones pero 

multiplicaron la cantidad de asesinos: Los autores de 
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los llamados linchamientos son llamados claramente 

asesinos, pero las víctimas son tildadas de ladrones, lo 

que le quita fuerza a la sentencia al introducir un 

posible justificativo al uso de la violencia colectiva. 

El mensaje de Francisco contiene una profunda 

reflexión contra la violencia y advierte que toda la 

sociedad está involucrada en el drama de la justicia 

por mano propia, que desde la Navidad registra 24 

episodios y nueve muertes de los presuntos 

delincuentes: Se plantea claramente que la 

problemática de los linchamientos sucede desde 

mucho antes que la muerte de Moreira. De esta forma, 

se busca desarmar la llamada “ola repentina de 

linchamientos” que supuestamente habría comenzado 

a partir del mencionado homicidio. 

[…] el Papa […] desde que conduce la Iglesia ha 

planteado que el delito no se combate con revanchas 

ni barrotes, sino con inclusión social, con una casa 

por familia, con comida, y sin sumisión a la “tiranía 

del dinero”: Se muestra que en la lucha contra con el 

delito existe una alternativa a la llamada “mano dura”. 

Esta postura es presentada sin objeciones ni 

descalificaciones. 

2) Plano Forma/Texto-

Contexto 

2.1) Estructuras formales sutiles 

Los linchamientos son presentados como sucesos de 

larga data, en los cuales los atacantes se convierten en 

criminales mediante la agresión, pero las víctimas no 

serían inocentes, sino delincuentes que provocaron la 

violencia con su accionar. En lugar de la violencia 

colectiva, el papa Francisco propone luchar contra el 

delito mediante la inclusión social de los más 

desfavorecidos de la sociedad. 

2.2) Nivel contextual 

El 13 de marzo de 2013, el cónclave que se celebró 

tras la renuncia de Benedicto XVI eligió como papa a 

Jorge Mario Bergoglio, quien manifestó su voluntad 

de ser conocido como 'Francisco' en honor al santo de 

Asís. Ya desde sus tiempos como religioso en 

Argentina, era conocido por su humildad, su adhesión 

a la opción preferencial por los pobres, principio que 
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abarca a los marginados y sufrientes de distinta 

extracción y su compromiso de diálogo con personas 

de diferentes orígenes y credos. 

En junio de 2013 se conoció una carta del papa 

Francisco donde expresaba que "la experiencia nos 

dice que el aumento o endurecimiento de las penas 

con frecuencia no resuelve los problemas sociales, ni 

logra disminuir los índices de delincuencia". Las 

palabras de Francisco se dieron a conocer en medio 

de la polémica por el anteproyecto de reforma del 

Código Penal, elaborado por una comisión que 

encabezó el juez Raúl Zaffaroni. El mencionado 

documento fue duramente criticado por el diputado 

nacional opositor Sergio Massa. 
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Periódico: Clarín Día: 10/04/2014 

Sección 

Página digital: 

http://www.lanacion.com.ar/1679537-conmociono-al-

papa-francisco-el-linchamiento-de-un-joven 

Titular 
El papa Francisco, sobre las golpizas a delincuentes: 

"Sentía las patadas en el alma" 

1) Plano Significado /Texto 1.1) Nivel temático: significados globales 

Se menciona muy brevemente la historia de 

“Fuenteovejuna”, para relacionarla con el comentario 

realizado por el papa Francisco comparándola con el 

linchamiento de David Moreira. 

Se muestra una entrevista a la madre de  Moreira, 

donde defiende la inocencia de su hijo, además de 

agradecer el mensaje del papa. También manifiesta 

que la justicia no ha podido identificar a los atacantes. 

El mensaje completo del papa Francisco es 

reproducido al final de la noticia. 

Se presenta como nota final complementaria la 

opinión en contra de los linchamientos por parte de la 

Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas 

(ACDE). 

Las palabras del papa Francisco son presentadas por 

fragmentos a lo largo de la noticia, sin mucho análisis 

de las mismas. La defensa de la inocencia del joven 

linchado es presentada a través del discurso de su 

madre. 

1.2) Nivel de significados locales: 

a) De carácter implícito o indirecto 

Francisco centró su mirada en este caso de violencia 

extrema, cuyo video se difundió por los medios de 

comunicación en la Argentina, donde se 

multiplicaron reacciones similares que terminaron 

con los presuntos ladrones golpeados: Se alude 

elípticamente a una ola de linchamientos que se 

habrían diseminado por todo el país. 

http://www.lanacion.com.ar/1679537-conmociono-al-papa-francisco-el-linchamiento-de-un-joven
http://www.lanacion.com.ar/1679537-conmociono-al-papa-francisco-el-linchamiento-de-un-joven
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Con la alusión a Fuenteovejuna, Francisco se refirió 

a la obra teatral de Félix Lope de Vega, donde la 

insoportable tiranía de un dictador llevó a una 

rebelión social en la que primaba la "justicia por 

mano propia", a la que relacionó con la ola de 

golpizas contra presuntos delincuentes en el país: Se 

utiliza el mensaje papal para relacionar los 

linchamientos con la llamada “justicia por mano 

propia”, producto de una “rebelión social” contra la 

delincuencia. 

David no tenía la cartera; la persona que hoy está 

detenida es la que tenía el bolso. Le dieron 30 días de 

prisión preventiva. Quiero creer que la Justicia va a 

hacer algo para que esta persona no vuelva a 

caminar por la ciudad porque va a continuar 

cometiendo los mismos delitos. Ese joven no era 

amigo de mi hijo: El discurso impregnado de dolor de 

la madre de Moreira es utilizado por el medio 

informativo para introducir, de manera indirecta, el 

pedido de mayores penas para los delincuentes, aun 

cuando solo son sospechosos. 

b) De carácter explícito o directo 

Este crimen (de David Moreira) generó el rechazo de 

gran parte de la clase dirigente: Se presenta a los 

linchamientos como acciones mayormente repudiadas 

a nivel político, cuando hasta hacia unos días atrás, se 

presentaban diversas opiniones de líderes públicos 

con argumentos que iban desde la justificación hasta 

el rechazo de la violencia colectiva. 

Ante la creciente ola de malestar social adjudicada al 

clima de inseguridad reinante, la Asociación 

Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) expresó 

su preocupación. "No debemos sucumbir ante el 

facilismo de creer que con violencia se resuelven los 

problemas", se sostuvo en un comunicado: Se plantea 

que en el país existe un “clima de inseguridad” que 

genera un creciente malestar social, lo que lo 

convierte en un problema que, si bien los 

linchamientos no lo logran, debe solucionarse de 

alguna manera. 
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2) Plano Forma/Texto-

Contexto 

2.1) Estructuras formales sutiles 

Los linchamientos son presentados como una serie de 

hechos violentos diseminados por todo el país. Estos 

sucesos  son calificados como de violencia extrema, 

siendo rechazados por la gran mayoría de los líderes 

públicos de opinión. Esta violencia se ve retratada a 

través de una entrevista a la madre de Moreira, donde 

busca mostrar que su hijo era inocente. 

2.2) Nivel contextual 

El 13 de marzo de 2013, el cónclave que se celebró 

tras la renuncia de Benedicto XVI eligió como papa a 

Jorge Mario Bergoglio, quien manifestó su voluntad 

de ser conocido como 'Francisco' en honor al santo de 

Asís. Ya desde sus tiempos como religioso en 

Argentina, era conocido por su humildad, su adhesión 

a la opción preferencial por los pobres, principio que 

abarca a los marginados y sufrientes de distinta 

extracción y su compromiso de diálogo con personas 

de diferentes orígenes y credos. 

En junio de 2013 se conoció una carta del papa 

Francisco donde expresaba que "la experiencia nos 

dice que el aumento o endurecimiento de las penas 

con frecuencia no resuelve los problemas sociales, ni 

logra disminuir los índices de delincuencia". Las 

palabras de Francisco se dieron a conocer en medio 

de la polémica por el anteproyecto de reforma del 

Código Penal, elaborado por una comisión que 

encabezó el juez Raúl Zaffaroni. El mencionado 

documento fue duramente criticado por el diputado 

nacional opositor Sergio Massa. 
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Periódico: Clarín Día: 15/04/2014. 

Sección 

Página digital: 

http://www.clarin.com/policiales/gente-atrapo-

ladron-frente-Cabildo_0_1120688003.html 

Titular 
La gente atrapó a un ladrón frente al Cabildo tras un 

robo. 

1) Plano Significado /Texto 1.1) Nivel temático: significados globales 

 

1.2) Nivel de significados locales: 

a) De carácter implícito o indirecto 

Los arrebatos y salideras son moneda corriente en el 

microcentro porteño. Sin embargo, la gente que ayer 

al mediodía caminaba por la zona de Perú y Avenida 

de Mayo se encontró con un panorama un poco más 

inusual: un ladrón que acababa de arrancarle la 

mochila a una joven fue tacleado por un hombre que 

había visto lo ocurrido: El comienzo de la noticia 

busca presentar a la zona del hecho como un sitio 

donde es habitual la comisión de actos delictivos. De 

hecho, plantea que lo inusual es que el delincuente 

fuera detenido, aunque haya sido por las personas 

que transitaban por el lugar. 

El 25 de marzo pasado, a sólo una cuadra de allí, en 

Perú y Avenida de Mayo, una salidera terminó con 

un ladrón muerto de un balazo luego de ser 

descubierto por un policía federal que estaba 

recorriendo la zona: Se trata de reforzar la idea 

anterior de que es una zona peligrosa mediante la 

exposición del abatimiento de un sospechoso de 

robo, el cual es presentado de manera 

descontextualizada, sin ninguna cifra oficial sobre el 

número de homicidios. 

b) De carácter explícito o directo 

Según los testigos con los que habló Clarín, no hubo 

violencia ni intento de linchamiento. Entre la gente y 

los guardias de seguridad del Gobierno de la Ciudad 

http://www.clarin.com/policiales/gente-atrapo-ladron-frente-Cabildo_0_1120688003.html
http://www.clarin.com/policiales/gente-atrapo-ladron-frente-Cabildo_0_1120688003.html
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lo retuvieron hasta que llegó la Policía: Se muestra 

de forma explícita la intención del medio de no 

encasillar el suceso como parte de la denominada 

“ola de linchamientos”, a pesar de que sus 

características coinciden con los casos anteriormente 

denominados como tales. 

2) Plano Forma/Texto-

Contexto 

2.1) Estructuras formales sutiles 

Al decir “no hubo violencia ni intento de 

linchamiento”, el medio trata de no encasillar el 

suceso como parte de la denominada “ola de 

linchamientos”. Sin embargo, en forma implícita se 

plantea como circunstancia novedosa el hecho de que 

no se haya ejercido violencia contra el sujeto 

retenido, siendo entregado sin resistencia a la Policía, 

cuando dicha actitud debería ser la normal. De esta 

manera, estas elecciones narrativas también pueden 

asumirse como una estrategia para restarle 

importancia a los linchamientos como noticia de 

actualidad. 

2.2) Nivel contextual 

Las zonas conocidas como microcentros suelen ser 

blanco de asaltantes y carteristas. Dado el tamaño del 

microcentro porteño, la policía no puede vigilar 

constantemente todo el espacio urbano. 

En cuanto a la agenda mediática, hasta hace unos 

días eran frecuentes las noticias sobre linchamientos. 

 

 



101 
 

 

Periódico: Clarín Día: 14/04/2014. 

Sección 

Página digital: 

https://web.archive.org/web/20140414220526/http://

www.lanacion.com.ar/1680762-vecinos-detienen-y-

golpean-en-la-puerta-del-cabildo-a-un-ladron-que-

habia-robado-un-celular 

Titular 
Vecinos detienen y golpean en la puerta del Cabildo 

a un ladrón que había robado un celular. 

1) Plano Significado /Texto 1.1) Nivel temático: significados globales 

Un sujeto había robado un celular a una mujer en un 

colectivo. 

Tras ser perseguido, el ladrón fue detenido por 

transeúntes ocasionales, quienes lo golpearon antes 

de entregarlo a la policía. 

https://web.archive.org/web/20140414220526/http:/www.lanacion.com.ar/1680762-vecinos-detienen-y-golpean-en-la-puerta-del-cabildo-a-un-ladron-que-habia-robado-un-celular
https://web.archive.org/web/20140414220526/http:/www.lanacion.com.ar/1680762-vecinos-detienen-y-golpean-en-la-puerta-del-cabildo-a-un-ladron-que-habia-robado-un-celular
https://web.archive.org/web/20140414220526/http:/www.lanacion.com.ar/1680762-vecinos-detienen-y-golpean-en-la-puerta-del-cabildo-a-un-ladron-que-habia-robado-un-celular
https://web.archive.org/web/20140414220526/http:/www.lanacion.com.ar/1680762-vecinos-detienen-y-golpean-en-la-puerta-del-cabildo-a-un-ladron-que-habia-robado-un-celular
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1.2) Nivel de significados locales: 

a) De carácter implícito o indirecto 

Un grupo de vecinos detuvo y golpeó hoy en la 

puerta del Cabildo porteño, frente a la Plaza de 

Mayo, a un ladrón que intentó escapar tras robarle 

el celular a una joven arriba de un colectivo en 

pleno Microcentro: La idea de que la inseguridad 

acecha a todos es reforzada aquí, lo que en cierta 

forma brinda la sensación de que los delitos pueden 

ocurrir en cualquier espacio público. 

b) De carácter explícito o directo 

Las personas que circulaban detuvieron al hombre y, 

tras golpearlo, lo entregaron a efectivos de la 

Policía: En esta descripción no se menciona que los 

golpes hayan sido por furia de los vecinos, pero la 

línea informativa de los días anteriores podría llevar 

a los lectores a relacionarlo con un intento de 

linchamiento. Sin embargo, la vaguedad de la 

descripción implica una intención del medio de no 

vincular el suceso con la serie de linchamientos 

informados en las semanas previas. 

2) Plano Forma/Texto-

Contexto 

2.1) Estructuras formales sutiles 

La noticia del robo arriba de un colectivo en pleno 

Microcentro, en cierta forma brinda la sensación de 

que los delitos pueden ocurrir en cualquier espacio 

público. Incluso la aprehensión del individuo fue en 

la puerta del Cabildo porteño, frente a la Plaza de 

Mayo, lugar emblemático a nivel nacional. Por otra 

parte, la vaguedad de la descripción sobre los golpes 

recibidos por el aprehendido puede implicar que, en 

el caso de una detención ciudadana de un presunto 

delincuente, sería normal la aplicación de algunos 

golpes antes de su entrega a las autoridades 

correspondientes, sin que ello significara un intento 

de agresión colectiva hacia el supuesto infractor. 

2.2) Nivel contextual 

Las zonas conocidas como microcentros suelen ser 

blanco de asaltantes y carteristas. Dado el tamaño del 
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microcentro porteño, la policía no puede vigilar 

constantemente todo el espacio urbano. 

En cuanto a la agenda mediática, hasta hace unos 

días eran frecuentes las noticias sobre linchamientos. 

 

 

 

 

 Anexo A 

 
Elaboración propia. Fuente: Diario sobre Diarios, en base a datos del IVC. 
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Anexo B 
 

 

 
Elaboración propia. Fuente: Diario sobre Diarios, en base a datos del IVC. 
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