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Resumen  

Esta investigación, realizada en el marco del Doctorado en Comunicación de la 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata 

(UNLP), propone un análisis sobre cómo los medios de comunicación locales abordan los 

conflictos socioambientales urbanos en el Gran La Plata (Buenos Aires). 

Nos interesó particularmente examinar las tensiones entre un modelo de desarrollo 

que promovió el trabajo y el progreso regional y la situación socioambiental de la zona,  

expresadas dos casos: las consecuencias ambientales de la actividad del Polo Petroquímico 

de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y las obras de ampliación del Puerto La Plata. 

Para ello se analizaron artículos de los diarios El Día y Hoy en la Noticia, los dos medios 

gráficos de mayor circulación de la región, publicados entre enero de 2003 y diciembre de 

2015. El abordaje teórico-metodológico de los discursos se realizó desde el Análisis Crítico 

del Discurso (ACD), retomando un planteamiento interdisciplinar que integra nociones de 

algunos/as de sus principales teóricos/as (Richardson, 2007; Fairclough: 1995, 2003, 

Wodak y Koller: 2008; Pardo: 2007) y se recuperó también la tradición del análisis del 

discurso ambiental (Johnstone y Mando, 2015; Bednarek y Caple, 2010; Harré, Brockmeier 

y Mühlhäuser, 1999; Kazis y Grossman,1991). 

Las problemáticas en torno al Polo Petroquímico de YPF y al Puerto La Plata 

representan dos casos significativos de conflictos socioambientales, en los cuales existen 

posiciones encontradas entre los gobiernos en sus distintos niveles (municipal, provincial y 

nacional), las empresas, los/as vecinos/as y  las organizaciones de anclaje territorial. 

Un análisis de los conflictos socioambientales regionales desde la Comunicación 

Social busca dar cuenta de los procesos de construcción de representaciones sobre estos 

conflictos y sobre los actores involucrados y contribuir al estudio de los procesos de 

construcción de hegemonía y resistencias respecto de los modelos de desarrollo y las 

políticas ambientales. 

Palabras clave: CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES, ANÁLISIS CRÍTICO DEL 

DISCURSO, PERIODISMO AMBIENTAL, MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
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Capítulo 1. Introducción 
1.1. Puntos de partida: trayectorias y umbrales 

Cuando arribé a estudiar periodismo a la ciudad de La Plata viví en la intersección 

de las calles 54 y 4, desde donde tenía vista directa al Polo Petroquímico. Mientras cenaba, 

almorzaba o estudiaba las llamas de los “fósforos de la petroquímica”, flameaban sin 

interrupciones. Durante muchos años ese fue mi paisaje cotidiano.  

La curiosidad periodística de querer saber más, sumada a una militancia vinculada a 

la comunicación comunitaria y a las causas socioambientales, hicieron que la mayoría de 

mis trabajos para la facultad estuvieran orientados a las problemáticas ambientales de la 

ciudad. Una de ellas fue la compleja situación ambiental de Berisso y Ensenada por la 

presencia del Polo y otra, la del proyecto de ampliación de la terminal de contenedores del 

Puerto La Plata y las tensiones que desató esa obra portuaria. En mis años de formación 

como periodista me acerqué a los barrios en donde se desarrollan estos conflictos para 

realizar entrevistas y también a través del Programa Ambiental de Extensión Universitaria 

(Facultad de Ciencias Exactas, UNLP) trabajé dando talleres en cooperativas y escuelas de 

la zona.  

Cuando se presentó la posibilidad de comenzar esta investigación, financiada con 

becas de la Universidad Nacional de La Plata (Doctoral Tipo A) y  del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (Finalización de Doctorado) y con lugar de trabajo 

en el Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM) de la Facultad de Ciencias 

Exactas de la UNLP, la temática socioambiental una vez más captó mi interés y el del 

equipo director, compuesto por Sara Pérez, Doctora en Lingüística, investigadora y 

profesora en Análisis del Discurso de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y Darío 

Andrinolo, Doctor en Ciencias Biomédicas especializado en temas ambientales y 

vicedirector de CIM.  

Esta vez el énfasis estuvo puesto en los medios de comunicación de mayor 

circulación de la zona y mi acercamiento al tema no fue como periodista, sino dando mis 

primeros pasos como investigadora social. Con un equipo interdisciplinario que enriqueció 

la labor cotidiana, nos embarcamos en la tarea de observar y analizar el rol de la prensa 
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gráfica en estos conflictos, realizando un arduo trabajo de archivo y relevamiento -que 

demoró seis meses- para poder conformar un corpus y luego analizarlo a la luz de nuestras 

hipótesis y conceptualizaciones. 

Los debates en el marco de las cursadas del Doctorado en Comunicación, dieron 

cuenta de que en nuestra época se plantea un cambio en cuanto al rol de los/as intelectuales 

e investigadores/as, y las discusiones circulan en torno al compromiso político y a la 

exigencia de profesionalización y especialización del saber. En esa línea, y retomando la 

idea de que todo proceso de investigación requiere de una reflexión crítica, de una 

“vigilancia epistemológica” sobre nuestro hacer (Bourdieu, Chamboredon y Passeron, 

2004), considero importante hacer explícita la familiaridad que tengo con el tema de 

investigación. Me parece interesante también recuperar del concepto de umbral -acuñado 

por Laclau (2013)-, que representa el punto de mira que estructura un horizonte discursivo 

para pensar en la construcción de una perspectiva desde una reflexión sobre la propia 

trayectoria de docencia, investigación y activismo. 

En ese sentido, esta tesis me interpela desde numerosos lugares: me formé 

políticamente al calor de las asambleas del 2001, en el “Club del trueque”, en las marchas 

en defensa de la educación pública y en la lucha contra de la megaminería en Río Negro. 

Formo parte del colectivo de comunicación ambiental “Tinta Verde” desde hace doce años, 

de la Unión de Asambleas de Comunidades -red de asambleas socioambientales de todo el 

país- y de la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE). Integro también la editorial 

comunitaria La Caracola y estoy vinculada a medios alternativos y populares desde los 

inicios de mi carrera. Me formé además en periodismo científico: trabajé cinco años en la 

revista Materia Pendiente, una publicación de divulgación de la Facultad de Ciencias 

Exactas de la UNLP y participé de diversos cursos y jornadas sobre Comunicación Pública 

de la Ciencia.  

Es por eso que recupero las trayectorias colectivas para enmarcar la investigación; 

tanto de las tramas institucionales, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social,  el 

Centro de Investigaciones del Medioambiente y el Programa Ambiental de Extensión 

Universitaria; como de las tramas comunitarias de las redes y espacios alternativos y 
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populares que integro. También incorporo a este umbral la experiencia de mis años como 

adscripta a la materia Historia Social de los Medios, en la cual problematizamos la historia 

“oficial” de los medios de comunicación, recuperando las “otras historias” en el marco de 

una historiografía en construcción constante. 

Esta tesis articula ejes problemáticos dentro del campo latinoamericano de la 

Comunicación y las Ciencias Sociales, buscando atender a las marcas propias y las 

dimensiones políticas de las investigaciones. La elección de realizar este trabajo en el 

marco del Doctorado en Comunicación, además de la pertinencia disciplinar, tuvo que ver 

con poder recuperar, y a la vez interpelar, la capacidad de acción e intervención de Facultad 

de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, desde una perspectiva popular y 

latinoamericana. La tesis se encuadra en un enfoque que parte de la pregunta por los efectos 

de la comunicación/cultura y de líneas de investigación y acción que incorporan la 

reflexión sobre el poder, la desigualdad y la transformación social.  

Toda mi trayectoria educativa fue dentro de la educación pública y por eso 

considero que es importante que las universidades se involucren en los temas sensibles para 

la comunidad, tendiendo puentes con los movimientos sociales y las políticas públicas en el 

camino de proponer otros mundos posibles.  

Presentamos aquí el producto de estos cinco años de trabajo, discusión e 

investigación, esperando que pueda representar un aporte a repensar el rol de los medios 

locales en los conflictos socioambientales, de los cuales somos parte todo/as los/as 

ciudadanos/as que habitamos el territorio del Gran La Plata y a desnaturalizar los vínculos 

entre las políticas públicas y los medios hegemónicos. Esta investigación propone una línea 

de discusión exploratoria y no tan profundizada desde el campo de la Comunicación Social, 

que esperamos pueda generar un antecedente para futuras investigaciones y producciones 

de conocimiento. 

1.2. Estructura del presente trabajo 

En el apartado introductorio se realiza una presentación general de todo el trabajo, 

se presenta el tema y el problema de investigación , la descripción de los casos de estudio, 
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la justificación y los objetivos. También en este primer apartado se desarrolla el estado del 

arte: la revisión bibliográfica realizada sobre la temática y los casos de estudio. 

El segundo capítulo está dedicado al marco teórico. En primer lugar se exponen las 

referencias conceptuales sobre el lenguaje de los medios de comunicación, los discursos y 

representaciones relacionadas con las noticias ambientales y sus factores de noticiabilidad. 

Luego se plantean algunos debates teóricos sobre la relación sociedad-naturaleza desde la 

corriente de la Ecología Política, la Antropología y la Historia Ambiental, para poder llegar 

a un concepto de “conflicto socioambiental” útil para el análisis del corpus, anclando esta 

idea en una perspectiva latinoamericana. Estas líneas de pensamiento se ponen en diálogo 

con las matrices de desarrollo que se caracterizan a partir de las conceptualizaciones de 

varios/as autores/as, para analizar los posicionamientos de los medios analizados. 

En el tercer apartado se desarrollan las herramientas metodológicas que se utilizaron 

para el análisis de los discursos en esta investigación, retomando un planteamiento 

interdisciplinar que, partiendo de los postulados básicos del Análisis Crítico del Discurso, 

integra nociones de algunos/as de sus principales teóricos/as. Para ello se definieron los 

aspectos a tener en cuenta para el análisis de los artículos y se desarrollaron los tópicos del 

discurso ambiental (greenspeak). 

La cuarta sección está destinada a la caracterización y justificación de la elección de 

los dos casos seleccionados para el análisis. Se desarrolla la historia de cada 

emprendimiento (Puerto La Plata y Polo Petroquímico) y se detallan las empresas que lo 

gestionan,  las actividades que realizan y la legislación que regula su actividad. También se 

aborda la conflictividad existente alrededor de los dos casos, a través de la presentación de 

un mapa de actores construido a partir del acervo de investigación propio. Este mapa sirve 

para “clasificar” las instituciones públicas, instituciones privadas, organizaciones sin fines 

de lucro, organizaciones sociales, vecino/as y medios de comunicación involucrados en 

ambos conflictos, para luego compararlos con los actores representados en los dos medios 

seleccionados y encontrar inclusiones y exclusiones.  

En el quinto capítulo se exponen los criterios de selección de los artículos y se 

presenta un primer análisis del corpus, para mostrar la cantidad de artículos seleccionados, 
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la frecuencia de aparición de noticias vinculadas a los dos casos y en qué secciones de los 

periódicos aparecen. También se expone una breve historia de los dos medios elegidos y se 

describen los formatos y estilos de publicación de cada uno. 

Los capítulos seis y siete están dedicados al análisis crítico de los discursos, 

partiendo de un diagnóstico general de las coberturas periodísticas en ambos medios 

relacionadas a los dos casos seleccionados. Luego se realiza la interpretación de los 

discursos, a partir de su análisis en tanto evento y coyuntura discursiva, examinando los 

macrotemas, participantes, estrategias de referencia, procesos y voces. 

En el octavo apartado se ponen en diálogo las categorías construidas con las  

herramientas del ACD, para dar cuenta de los procesos de construcción de representaciones 

sobre los conflictos socioambientales seleccionados y los actores involucrados y para 

reconstruir las matrices de desarrollo que subyacen de cada medio. 

En el último capítulo se presentan las principales conclusiones de esta investigación, 

vinculadas a cómo construyen legitimidad los medios de comunicación locales y cuál es su  

interacción con los poderes políticos y su influencia en las políticas públicas. También se 

exponen algunas reflexiones sobre el proceso de investigación y los aportes al campo que el 

trabajo pudo haber generado, así como también las perspectivas que se abren para futuras 

investigaciones. 

1.3. Presentación del problema 

Los medios de comunicación tienen un rol central en la construcción de la realidad 

social y de las representaciones en torno a los conflictos sociales, y por lo tanto también de 

los conflictos socioambientales, entendidos como un tipo particular de conflicto social que 

suele darse en el ámbito público (Santandreu y Gudynas, 1998). Según Martín-Barbero 

(2005), los medios de comunicación son los lugares de disputa de sentido, en donde se dan 

las pujas por la hegemonía y la posibilidad de incidir en las realidades y acciones de los/as 

demás. Al referirnos a un medio de comunicación, hablamos simultáneamente de un 

“soporte” y de un “agente”: la materialidad de la publicación es indudablemente un canal 



18 

donde se plasman ciertos relatos; en tanto, la empresa periodística es a su vez un 

“emprendedor de memoria” (Badenes, 2009).  

La particularidad de una mirada comunicacional solo puede ser identificada 

diferencialmente, lo cual implica poner en común, en diálogo, y en juego los interrogantes 

y las respuestas (Caggiano, 2007). Es interesante, en esta línea, la idea de que puede no 

existir una disciplina de la comunicación específica, sino más bien unos problemas 

complejos en torno a la pregunta por la comunicación, que demandan la mirada de las 

múltiples disciplinas de las Ciencias Sociales (Saintout, 2003). En este caso, para el análisis 

de los conflictos socioambientales, resulta imprescindible incorporar las perspectivas de 

otras ciencias que puedan aportar a una mirada compleja e integral, como las Exactas y 

Naturales. 

Esta investigación se propone, a partir del estudio de dos casos, describir y 

reconstruir las concepciones sobre el ambiente y las matrices de desarrollo que subyacen en 

los medios gráficos de referencia de la ciudad de La Plata entre los años 2003 y 2015. 

Durante ese período, que coincide con la presidencia de Néstor Kirchner y las dos 

presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, se impulsaron políticas de fortalecimiento 

del mercado interno, bajo un modelo económico en el que la industrialización de 

hidrocarburos ocupó un lugar relevante y se tomaron decisiones para incrementar la 

extracción de hidrocarburos mediante el desarrollo masivo de yacimientos no 

convencionales. 

Como plantea Kulfas (2016) desde lo productivo, durante el período abordado, 

reapareció el interés estatal en promover el desarrollo industrial, en algunas ocasiones, 

asentado en mejores condiciones macroeconómicas generales, y en otras, mediante 

acciones más directas y específicas. Si bien es cierto que todas las economías de América 

del Sur se beneficiaron con este auge de commodities1, el beneficio fue mayor para aquellos 

países especializados en minerales e hidrocarburos (Kulfas, 2016). 

 
1 Este término hace referencia a materias primas, productos o mercancías a los que se les ha añadido poco o 
nulo valor agregado y manifiestan escasa diferenciación entre sí, pero no por eso dejan de ser demandados 
enormemente. 
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Las tensiones entre los aspectos socioambientales y las premisas asociadas al  

desarrollo, progreso, trabajo y visión de futuro para la comunidad que aparecen vinculadas 

a la actividad industrial, conforman un complejo entramado que es motivo de 

problematización y de intensos debates sociales (Svampa y Viale, 2014). En ese sentido, 

para este trabajo se seleccionaron dos casos significativos regionales:  

1) Polo Petroquímico de Berisso-Ensenada 

Esta planta industrial funciona desde 1925, cuando se construyó la destilería de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y hoy es un complejo dividido en tres grandes 

grupos: refinería y destilería, lubricantes y unidades de petroquímica. En el Polo se procesa 

el petróleo crudo y se obtienen productos de mayor valor agregado tales como nafta, gasoil, 

lubricantes y otros derivados. Está ubicado entre los municipios de Berisso y Ensenada, a 

unos siete kilómetros de la ciudad de La Plata y por la magnitud de las industrias que lo 

conforman, el poder de policía, control y fiscalización está a cargo del Organismo 

Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).  

Los/as vecinos/as y organizaciones de los barrios aledaños –Barrio YPF, El Dique, 

Villa Zula, Barrio Universitario, Barrio Mosconi, Villa Elvira, El Progreso y El 

Campamento-, han denunciado en numerosas oportunidades irregularidades tanto en el 

funcionamiento, como en el tratamiento de los desechos de las plantas industriales que 

conforman el Polo. Muchas de estas denuncias llegaron a la Justicia, inclusive a la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación2.  

2) Puerto La Plata 

Se trata del primer puerto argentino del Río de la Plata, construido en 1890 y 

emplazado en Berisso, a 10 kilómetros de la Ciudad de La Plata. En 2014 fue ampliado y 

modernizado, se construyó un muelle de 600 metros, una estructura de playa de más de 15 

hectáreas de edificios administrativos y se realizaron trabajos sobre el canal de acceso para 

el ingreso de embarcaciones.  
 

2 La responsabilidad adjudicada a YPF por los tribunales provinciales y nacionales en cuanto a la 
contaminación del ambiente y a la tutela de los derechos a la salud y a la vida de los habitantes quedó 
plasmada en numerosos fallos que son abordados en el capítulo cuatro. 
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Esta megaobra puso en riesgo al Monte Ribereño, Isla Paulino e Isla Santiago, un  

paisaje protegido de interés provincial para el desarrollo ecoturístico (Ley provincial 

12.756), que abarca los partidos de Ensenada y Berisso. Se trata de uno de los reservorios 

de biodiversidad y de especies más importante de la región, que se vio amenazado por el 

desmonte producto del avance de la construcción hacia áreas no urbanizadas y por el 

proyecto del canal de acceso al Puerto de La Plata, para el cual se realizaron obras de 

dragado de un alto impacto ambiental y cultural en la zona, ya que alteraron las actividades 

de pequeños/as productores/as y las costumbres y calidad de vida de los/as isleños/as.  

Uno de los objetivos de las obras del Puerto fue potenciar la circulación y el acceso 

a la refinería de YPF. El emprendimiento se enmarca en un proyecto continental de obras 

conocido como “IIRSA”, Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana, que busca eliminar las “barreras naturales” para el transporte de 

mercancías3.  

Los dos casos elegidos para esta investigación presentan tensiones entre los aspectos 

socioambientales y las promesas de desarrollo, progreso, trabajo y visión de futuro para la 

comunidad que aparecen asociadas a estas actividades. Según Svampa y Viale (2014) la 

conciencia cada vez mayor de los riesgos explica por qué aquellos debates que antes 

estaban reservados exclusivamente a los/las técnicos/as hoy adquieren un sentido social y 

político más amplio, convirtiéndose en debates y decisiones colectivas, que involucran a las 

comunidades afectadas, que buscan abrir espacios de participación para expresarse sobre 

los impactos de ciertas técnicas y modelos de desarrollo. 

En esta investigación nos centramos en analizar cómo se construyeron en la prensa 

gráfica de la ciudad de La Plata las representaciones en torno al conflicto –particularmente 

al conflicto socioambiental-, a los actores  involucrados y al desarrollo socioeconómico, 

durante el período 2003-2015. Para ello, se seleccionaron los dos principales diarios locales 

de circulación impresa: El Día y Hoy en la Noticia; distintos en cuanto a su historia y 

trayectoria. 

 
3 Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN). (2019). Misión. Recuperado de 
http://www.iirsa.org/Page/Detail?menuItemId=119  

http://www.iirsa.org/Page/Detail?menuItemId=119
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El Día es un diario tradicional de La Plata que se fundó en 1884 y fue el primer 

periódico de la ciudad. Ha tenido una fuerte ideología conservadora y jugó un papel 

fundamental en el respaldo al Golpe Cívico Militar de 1976. Durante los gobiernos de 

Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, el diario se posicionó como un medio 

opositor. Su ámbito de distribución es provincial y actualmente tiene una tirada de 18.000 

ejemplares diarios4.  

El diario Hoy en la Noticia fue fundado en 1993 por el Secretario General del 

Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (SOEME) y dirigente 

gremial de la Confederación General del Trabajo, Antonio Balcedo. Su lema fue “Reflejar 

la realidad tal cuál es”5 y se adjudicó ser el diario que rompió con el monopolio 

informativo, ya que hasta 1993 El Día fue el único diario de la ciudad. Llegó a tener una 

tirada de 60.0006 ejemplares de distribución gratuita -desde el año 2010- y durante el 

primer kirchnerismo osciló en sus posturas con respecto al Gobierno Nacional, aunque 

rápidamente se posicionó como un medio opositor. En octubre de 2018, ante el 

encarcelamiento de sus propietarios, envueltos en un conflicto penal por lavado de dinero, 

la edición impresa del diario fue suspendida y la versión web se encuentra fuera de línea.  

1.4. Objetivos 

Objetivo general 

Caracterizar y reconocer los distintos discursos y representaciones que se 

construyen sobre los conflictos socioambientales regionales en los diarios El Día y Hoy en 

la Noticia entre los años 2003 y 2015 e identificar qué nociones de desarrollo subyacen. 

 

Objetivos específicos 

• Analizar, mediante el Análisis Crítico del Discurso (ACD), los discursos sobre el 

ambiente que circulan en los medios de comunicación de la región (artículos de los 

 
4 Según el Instituto Verificador de Circulaciones a mayo de 2019. Recuperado de 
http://www.ivc.org.ar/boletin_xpress.html  
5 Hoy en la Noticia. (20 de octubre de 2013). Diario Hoy, 20 años reflejando la realidad tal cual es. Diario 
Hoy. Recuperado de http://diariohoy.net/politica/diario-hoy-20-anos-reflejando-la-realidad-tal-cual-es-19279 
6 Ibíd. 

http://www.ivc.org.ar/boletin_xpress.html
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diarios El Día y Hoy en la Noticia), desde el año 2003 al 2015, a partir de los casos 

seleccionados (el conflicto en torno a la planta de refinería de hidrocarburos de YPF, 

ubicada entre Ensenada y Berisso y el conflicto alrededor de la construcción del Puerto 

La Plata, en Berisso). 

• Examinar las representaciones sobre el ambiente que se construyen discursivamente en 

cada medio. 

• Identificar y comparar las construcciones discursivas de los diarios sobre los actores 

involucrados. 

• Analizar y reconstruir la caracterización y las nociones de desarrollo que subyacen a los 

discursos analizados. 

 

1.5. Estado de la cuestión 

La temática ambiental fue objeto de análisis casi exclusivo de las Ciencias 

Biológicas y Naturales hasta mediados del siglo XIX, cuando en el ámbito de las Ciencias 

Sociales comenzaron a desarrollarse reflexiones conceptuales relacionadas con la cuestión 

socioambiental, aunque sin arribar a una versión unívoca e integral (Pi Puig, 2011). Ya 

adentrado el siglo XX, los Estudios Culturales empezaron a plantear alternativas al 

dualismo entre “naturaleza y cultura” que estructuró el naturalismo moderno. Estas 

perspectivas reivindican formas alternas de entender las articulaciones entre lo natural y lo 

cultural, y a partir de allí plantean interesantes desafíos para la comprensión de las 

relaciones sociales del mundo contemporáneo (Ruíz Serna y Del Cairo, 2016). 

Las indagaciones preliminares al trabajo de investigación nos permitieron identificar 

aportes al estudio de lo ambiental desde distintas disciplinas y campos de estudio: la 

Geografía Crítica (Harvey, 2004; Pintos, 2011), la Sociología Política (Giarraca y Teubal, 

2010; Svampa, 2008, 2009, 2014; Merlinsky, 2009, 2014), la Antropología Social 

(Escobar, 2012; Ruíz Serna y Del Cairo, 2016), la Historia Ambiental (Brailovsky, 1991; 

Folchi Donoso, 2001; Radkau, 1993; Vitale, 1983; Gallini, 2002), la Ecología Política 

(Martínez Alier, 1998, Alimonda, 2011; Orellana, 1998; Leff, 1998; Walter, 2009) y la 

Comunicación y el Periodismo Ambiental (Ferretti, 2008, 2009; Grinberg, 2008, 2012; 

Migliorati, 2013; González Alcaraz, 2012).  
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Sin embargo, sobre análisis del discurso ambiental -particularmente en Argentina- 

no abunda bibliografía específica. En ese sentido, luego de un exhaustivo relevamiento de 

trabajos académicos (artículos, tesis, tesinas, libros) en distintos repositorios digitales, se 

expone a continuación la selección realizada, atendiendo a la importancia, pertinencia y 

especificidad en relación a la investigación propuesta. Se revisaron además, libros y 

artículos periodísticos sobre la problemática socioambiental y específicamente sobre los 

dos casos a analizar. Por último, al tratarse de un trabajo de Análisis Crítico del Discurso, 

se tuvieron en cuenta algunos antecedentes dentro de esta corriente en relación al análisis 

de medios de comunicación, con particular atención en América Latina.  

a) Perspectiva socioambiental 

Dentro de los trabajos que abordan la temática socioambiental en América Latina 

podemos destacar Comunidades y conflictos socioambientales: experiencias y desafíos en 

América Latina, una compilación de Pablo Ortiz (1999) que incluye artículos de 

distintos/as autores/as que realizan aportes teórico-conceptuales y metodológicos para el 

abordaje de conflictos socioambientales. El trabajo se centra en comunidades rurales, 

campesinas e indígenas de Centroamérica y las áreas andino-amazónicas y hace hincapié en 

la escasa atención que le prestaron las Ciencias Sociales al análisis de este tipo de 

conflictividades. También se problematiza la ausencia de propuestas viables y estratégicas, 

metodológicas e instrumentales, para que los actores más vulnerables en una relación de 

conflicto en torno a los recursos naturales puedan recurrir con éxito a canales legítimos, 

pacíficos, participativos y alternativos (Ortiz, 1999). 

Otro trabajo latinoamericano relevante que dialoga con el de Ortiz, es Conflictos de 

contenido ambiental y ecologismo de los pobres: no siempre pobres, ni siempre 

ecologistas, de Mauricio Folchi Donoso (2001), que se inscribe dentro de la Historia 

Ambiental y analiza los conflictos socioambientales ocurridos en Chile, abordando el 

conjunto de conceptos y relaciones para interpretarlos en su profundidad temporal y su 

complejidad sociocultural. El autor plantea que el origen estructural de estos conflictos está 

vinculado a la implementación del sistema económico de inspiración neoliberal impuesto 
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durante las dictaduras militares latinoamericanas de las décadas de los ‘70 y ‘80 y en su 

investigación busca, además, los orígenes de lo que llama “la conciencia ambientalista”.  

En el plano nacional encontramos el libro de Antonio Brailovsky y Dina Foguelman 

(1991) Memoria verde. Historia ecológica de la Argentina, publicado a principios de la 

década del ’90. El libro se propone como una herramienta de acción para complejizar la 

relación ambiente-sociedad y para ello, los/as autores/as realizan un revisionismo con 

respecto a la “historia ecológica” en nuestro país, es decir, la relación de las condiciones 

naturales y la evolución social y política.  

La relación entre la Historia Ambiental y la Ecología Política es abordada también 

en un trabajo imprescindible para pensar los conflictos socioambientales regionales: La 

naturaleza colonizada. Ecología Política y Minería en América Latina, de Héctor 

Alimonda (2011). Esta compilación, que nuclea trabajos de los/as principales teóricos/as de 

la Ecología Política latinoamericana, realiza aportes significativos al conocimiento y al 

análisis de estos conflictos, desde una perspectiva de trabajo con los movimientos sociales 

del siglo XXI, en donde “la disputa por el control de los recursos naturales es un tema 

álgido de derechos humanos” (Alimonda, 2011). 

En la misma línea, Gabriela Merlinsky (2009), en “Atravesando el río: la 

construcción social y política de la cuestión ambiental en argentina”, toma el estudio de 

dos casos -el conflicto por las plantas de celulosa en el Río Uruguay y el que se desató por 

el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo-, para analizar la irrupción del ambiente en 

la agenda de los problemas sociales en la Argentina y su construcción social y política. La 

autora plantea que los conflictos socioambientales representan un campo de estudio amplio, 

donde convergen distintas miradas y que deben ser abordados de manera interdisciplinaria 

(Merlinsky, 2009).  

Por otra parte, los aspectos económicos de la crisis ambiental fueron abordados por 

Pengue (2009) en La economía ecológica y el desarrollo en América Latina . Este trabajo 

es interesante para problematizar el importante crecimiento económico y aumento del 

bienestar de determinados sectores, junto con la expectativa positivista que se tiene desde la 

economía en las soluciones ofrecidas por la tecnología y el aprovechamiento -ad infinitum- 



25 

de los recursos. Pengue analiza las cuestiones que desde la economía neoclásica aún no 

tienen respuesta o siquiera han sido planteadas, tales como que actualmente existe una 

sobreexplotación de los recursos naturales, una subvaluación de estos (es decir, el no 

reconocimiento de su verdadero valor ambiental y no sólo desde el mercado) y una presión 

desenfrenada sobre los ecosistemas, en paralelo al aumento de la brecha entre ricos/as y 

pobres, la distribución inequitativa de la riqueza y el hambre creciente en el mundo, bajo un 

escenario de cambio climático que nos es contemporáneo y cuyas secuelas son evidentes en 

una recurrente suma de catástrofes naturales o antrópicas, sequías, inundaciones, pérdidas 

de producciones de alimentos, que recién comenzamos a dilucidar (Pengue, 2009). 

Siguiendo con los antecedentes en el ámbito nacional, encontramos un artículo 

relevante desde la Ecología Política, titulado “Conflictos ambientales, socioambientales, 

ecológicos distributivos, de contenido ambiental...Reflexiones sobre enfoques y 

definiciones”, de Mariana Walter (2009). La autora realiza un importante aporte al describir 

y analizar el movimiento ambiental en Argentina y señala que en la última década el 

surgimiento de crecientes protestas en torno a la preservación del territorio desde asambleas 

y movimientos sociales hizo que se incorporara además una dimensión política. Walter 

recopila las diferentes conceptualizaciones de “conflicto socioambiental” dentro de la 

investigación en América Latina, retomando autores/as fundacionales del campo de la 

Ecología Política. 

Otro antecedente de interés para esta investigación es el libro Conflictos 

socioambientales. La megaminería en Mendoza 1884-2011, de Lucrecia Wagner (2014). La 

autora describe y analiza las principales denominaciones e interpretaciones de los 

fenómenos que fueron identificados como corrientes del ambientalismo/ecologismo a lo 

largo de la historia y realiza un recorrido para situar los acontecimientos y actores 

vinculados a la conflictividad socioambiental en torno a la megaminería en Mendoza. Es 

importante el aporte de este trabajo en relación al surgimiento del movimiento ambiental en 

nuestro país, al que numerosos/as autores/as identifican como parte de los Nuevos 

Movimientos Sociales (NMS). 
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Se destaca también la tesis doctoral de Filosofía de Alejandra Nuñez (2008), titulada 

Ecología y Praxis Ambiental. Una revisión de presupuestos, que se enmarca en la 

perspectiva de género para explorar y deponer los supuestos sobre los que se asientan las 

desigualdades y problematizar los vínculos entre las sociedades y sus entornos. Esta 

investigación plantea que la crisis ambiental es producto de las intervenciones humanas en 

el contexto de las prácticas productivas capitalistas globalizadas. La autora busca contrastar 

ciertas conceptualizaciones abstractas con los fenómenos concretos y realizar una revisión 

de la ecología como disciplina científica en su articulación con los movimientos 

ambientalistas. 

Dentro del campo de la comunicación social encontramos una serie de libros, tesis y 

artículos que problematizan la relación entre los temas ambientales y los medios de 

comunicación. En primer lugar encontramos el libro Comunicar lo ambiental, de Edmundo 

Ferretti (2009), editado por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, 

que plantea la necesidad de abordar los procesos ambientales desde la complejidad, 

entendiendo los vínculos entre la comunicación y el ambiente, como una oportunidad para 

la comprensión de la problemática ambiental, tanto en la investigación científica como 

periodística.  

Por otro lado, Mario Migliorati en “La formación académica en Comunicación y 

Medio Ambiente. Perspectivas y abordajes posibles”, repasa los principales núcleos de la 

especialización en Comunicación y Medio Ambiente de la Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social de la UNLP y abre algunos debates sobre las perspectivas de este 

campo que fueron tomadas en cuenta en esta investigación para problematizar las 

especificidades del abordaje de la cuestión ambiental en los medios. El autor plantea que la 

discusión sobre la conservación de la naturaleza coloca a los/as comunicadores/as en la 

necesidad de aportar una mirada sobre la cuestión, frente a los nuevos dilemas a los que 

deben enfrentarse los gobiernos de América Latina en la relación sociedad, individuo y 

ambiente; pero, centralmente, ante el discurso de la globalización que desconoce las 

asimetrías económicas y políticas que definen las relaciones entre los países. Además, 

sostiene que el desarrollo de líneas de investigación en Comunicación Ambiental debe 
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considerar estos sentidos, su conceptualización, su análisis y sus transformaciones 

deseables, posibles y probables.  

También resulta relevante la tesis de grado de Araceli Cavallo (2015) titulada 

Movimiento ambientalista en Paraná: organizaciones, estrategias y prácticas 

comunicacionales, que investiga el proceso de conformación del movimiento 

socioambiental en la ciudad de Paraná y su estado actual. La tesis se detiene en las 

estrategias y prácticas de comunicación que despliegan las principales organizaciones y 

asambleas ciudadanas identificadas.  

Encontramos además artículos académicos sobre este tema en el número 28 de la 

revista Oficios Terrestres, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la 

UNLP, que fue dedicado al análisis de la cobertura periodística de los conflictos 

socioambientales en la prensa argentina. Por un lado “El periodismo ambiental”, de Miguel 

Grinberg (2012), analiza la presencia de temas ambientales en los medios de comunicación 

y se pregunta cuándo una problemática ambiental es “noticiable”, mientras que por el otro, 

Luís González Alcaraz (2012) en “Medio ambiente y agenda mediática. Oportunidades y 

barreras para la cobertura periodística de cuestiones ambientales en la prensa local”, analiza 

cómo ingresan las cuestiones ambientales en la agenda mediática en los diarios de Rosario, 

y los factores que intervienen para posibilitar u obstaculizar su cobertura periodística e 

ingreso a la agenda.  

b) Conflictos socioambientales regionales 

En el plano local, se relevaron trabajos académicos de diversas disciplinas que 

abordan problemáticas socioambientales regionales como la gestión de los residuos, el 

ordenamiento territorial y el uso de los suelos, y algunos puntuales sobre los dos casos 

seleccionados para esta investigación: los desmontes en Berisso por la ampliación del 

Puerto La Plata y la contaminación del Polo Petroquímico en Ensenada-Berisso. 

Desde la Sociología Medioambiental, la investigación de Ana Pilar Pi Puig (2011), 

Residuos sólidos urbanos [RSU]. Aproximaciones sociológicas al medio ambiente, busca 

dar cuenta del posicionamiento de la población de La Plata en relación a la cuestión del 
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ambiente y de los residuos urbanos a través de reconocer las opiniones, actitudes y 

prácticas de los/as ciudadanos/as en torno al ambiente en general y a los residuos en 

particular, en el marco del Programa Municipal de Separación de RSU en origen.  

Por otra parte, el informe “Análisis ambiental del partido de La Plata. Aportes al 

ordenamiento territorial”, publicado por el Centro de Investigaciones de Suelos y Aguas de 

Uso Agropecuario (CISAUA) de la Universidad Nacional de La Plata (Hurtado, et al., 

2006), brinda información sobre clima, infraestructura de comunicaciones, topografía, 

hidrología superficial, geomorfología, características de los suelos y su aptitud 

agropecuaria-forestal e ingenieril de la zona. El trabajo también aborda la degradación de 

suelos por actividades extractivas, como el uso actual de la tierra, los riesgos geológicos y 

el planeamiento ambiental del partido de La Plata.  

Otra investigación local distinguida es Impacto ambiental y comunidades 

emergentes: el caso de la Asamblea barrial ‘Salvemos el monte de Berisso’, de Diego De 

Nicola (2015). La investigación toma como caso testigo el surgimiento de una asamblea 

ambiental a partir del desmonte en la zona costera de Berisso, para analizar el rol de la 

comunicación en las organizaciones de base del movimiento socioambiental. Este trabajo 

aborda uno de los dos casos seleccionados para esta investigación (la destrucción del Monte 

Ribereño por la ampliación del Puerto La Plata) y plantea además, el mismo enfoque 

metodológico (Análisis Crítico del Discurso).  

Un aporte desde las Ciencias Exactas a la problemática entorno a los desmontes en 

en Berisso, es el artículo “Ampliación del Puerto La Plata. Lectura desde la perspectiva del 

conflicto ambiental”, de Soledad Represa (2014). La autora analiza el complejo entramado 

en las relaciones de poder, los procesos de organización y lucha emergentes como 

resistencia ante los daños ambientales producidos por las obras de ampliación del Puerto La 

Plata, en el partido de Berisso. Se propone integrar y visibilizar la historia de sectores 

históricamente excluidos, atendiendo a la revalorización del paisaje natural y abordando los 

distintos modos de concebir el vínculo del ser humano con la naturaleza, que se ponen en 

juego en este conflicto, así como el rol de las esferas gubernamentales frente al derecho de 

las poblaciones a permanecer y resistir en el territorio. 
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Por último, el libro Polos. Injusticias ambientales e industrialización de 

hidrocarburos en Argentina (Cabrera, comp., 2015), publicado por el Observatorio 

Petrolero Sur, en uno de sus capítulos aborda la problemática en torno al Polo Petroquímico 

de Berisso-Ensenada, otro de los dos casos seleccionados para la presente investigación. 

Este apartado problematiza la conflictividad social en torno a la contaminación del Polo, 

traza un mapa de actores sociales involucrados y recopila las denuncias de los/as vecinos/as 

de los barrios aledaños al complejo industrial. 

c) Análisis del Discurso y medios de comunicación 

El abordaje teórico-metodológico de los discursos sobre el ambiente se realizó 

desde el enfoque de los estudios críticos del discurso, también denominado Análisis Crítico 

del Discurso (ACD), que estudia “el lenguaje como práctica social” (Fairclough y Wodak, 

1997), y considera que el contexto de uso del lenguaje es crucial (Wodak, 2000; Benke, 

2000). En este sentido, encontramos algunos trabajos que abordan desde el ACD temáticas 

ambientales y que fueron de gran aporte para esta investigación.  

Green Speak. A study of environmental discourse, de Rom Harré, Jens Brockmeier y 

Peter Mühlhäuser (1999), es un libro que analiza las particularidades del discurso ambiental 

y describe una serie de tópicos lingüísticos y recursos léxicos característicos de este 

discurso, que se utilizan de manera distinta según los puntos de vista de los actores. 

Detallan ciertas sustituciones, alegorías y metáforas que pueden tener intenciones de 

manipulación desde el discurso ambiental mediático, científico, político o activista, que 

fueron tenidos en cuenta para el análisis del corpus.   

Por otro lado, Bednarek y Caple (2010) en “Playing with environmental stories in 

the news – good or bad practice?”, plantean la importancia del lenguaje en el contexto de la 

problemática ambiental y retoman algunas nociones de la Ecolingüística, rama que estudia 

las vinculaciones entre el lenguaje y lo ambiental. Las autoras presentan los aportes de este 

campo a los estudios ambientales y proponen algunas nociones para analizar el uso del 

sarcasmo, la ironía y la metáfora en las noticias ambientales de un diario australiano (The 

Sydney Morning Herald). Se citan algunos/as referentes de la Ecolingüística como Fill 

(2001), Bang (2007) y Mühlhäuser (2001, 2003) y otros/as autores/as que abordan la 
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cuestión ambiental desde los estudios del lenguaje como Garnaut (2008), Gillespie (2008) 

Jepson (2005) y Jung (2001). 

En la misma línea, Johnstone y Mando (2015) en “Proximity and journalistic 

practice in environmental discourse: Experiencing ‘job blackmail’ in the news” analizan las 

representaciones positivas y negativas del cierre de una planta industrial generadora de 

energía eléctrica en base a combustibles fósiles, en la prensa gráfica de Pennsylvania, 

Estados Unidos. Los/as autores/as analizan la importancia de la proximidad en el discurso 

ambiental, comparando el abordaje de las noticias en diarios de circulación local y regional 

con particular atención en qué actores aparecen representados en cada caso y cuáles son sus 

discursos. Este artículo problematiza las tensiones entre el desarrollo regional, la 

producción, el trabajo, la salud, la contaminación y la conflictividad social. El análisis está 

centrado en la estrategia retórica de la compañía, la cual es caracterizada como “job 

blakmail”, es decir “chantaje laboral”, y en este sentido se pone en evidencia cómo la 

empresa culpa a los/as ecologistas y a las leyes ambientales de los despidos en la planta. 

Este concepto es retomado de Kazis y Grossman (1991) y se refiere al discurso de las 

compañías cuyas actividades implican un riesgo ambiental, pero acusan a los gobiernos y a 

los/as ambientalistas “elitistas” de sus potenciales cierres o despidos de trabajadores/as. 

En el plano nacional, encontramos un trabajo del semiólogo Eliseo Verón (1981) 

que ya tiene varias décadas, pero que resultó de utilidad para la investigación realizada. Se 

trata de Construir el acontecimiento, un libro en el que Verón analiza el caudaloso flujo de 

información que se produjo en Francia, luego del accidente nuclear de Harisburg, un grave 

incidente que puso al borde del desastre ecológico la vida de miles de personas. El autor se 

detiene en cómo este incidente puso en entredicho la legitimidad del discurso de la 

información, para plantear su teoría acerca de que los medios masivos de comunicación se 

convirtieron en un lugar en donde las sociedades industrializadas producen realidad (Verón, 

1981).  Este libro describe las complejas operaciones de lo que Verón llama “la industria de 

la información”, en relación a cómo los medios de comunicación se convierten en 

“máquinas de producción de realidad social”. En ese sentido, el trabajo se presenta como un 

aporte al estudio de la “mecánica” de esa producción. 
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Yendo al plano regional, un antecedente importante es La COP-15 en los 

principales diarios argentinos. Un estudio sobre la construcción discursiva del Cambio 

Climático, del periodista e investigador Pablo Gavirati (2012). Enmarcada en el campo de 

la Comunicación Social, la investigación analiza los discursos mediáticos de la XV Cumbre 

de Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El autor plantea 

que la problemática ambiental es un fenómeno discursivo, y como tal se propone contribuir 

a la reflexión teórica, en el marco de la Comunicación Ambiental, sobre el rol del 

periodismo en la construcción discursiva del cambio climático. Gavirati compara las formas 

discursivas sobre el cambio climático en tres diarios nacionales, buscando las estrategias 

globales y particulares de los periódicos como actores políticos, prestando atención a las 

tres etapas distinguibles de la cobertura: antes, durante y luego de la Cumbre de 

Copenhague. 

Finalmente, encontramos trabajos de análisis de medios de comunicación, que si 

bien no abordan particularmente temáticas ambientales, resultan de referencia para pensar 

el abordaje de Análisis del Discurso de la prensa gráfica. En esa línea se destacan las 

investigaciones de Van Dijk, como Discurso de las élites y racismo institucional (2006), en 

donde se examinan algunos aspectos discursivos del papel de las élites y las instituciones en 

la producción y reproducción del racismo en las sociedades europeas, haciendo hincapié en 

cómo las noticias sobre cuestiones étnicas en la prensa están condicionadas por un contexto 

de discriminación y exclusión. Otro trabajo del mismo autor es  “El racismo y la prensa en 

España” (Van Dijk, 2007), artículo en el analiza la manera en la cual la prensa de calidad 

española, especialmente el diario El País, trata los sucesos étnicos en general, y la 

inmigración en particular. El autor utiliza el análisis del discurso para problematizar el rol 

de los medios en la reproducción de la desigualdad étnica presente en la sociedad. 

Otro libro central para el análisis de medios de comunicación es Analysing 

newspapers, de John E. Richardson (2007), en donde se analiza el discurso periodístico en 

perspectiva crítica, estudiando el rol de los/as periodistas en la sociedad capitalista y la 

reproducción del poder y de la desigualdad social en los medios. Se trata de un libro 

indispensable para pensar los alcances del Análisis Crítico del Discurso para abordar la 

prensa gráfica. Lo mismo sucede con The language of news media, de Allan Bell (1991), 
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libro que aborda el lenguaje de las noticias desde la Sociolingüística y el análisis del 

discurso. Bell examina la producción, circulación y recepción de los discursos de los 

medios masivos y se pregunta particularmente por las audiencias y los efectos del discurso 

de la prensa en el lenguaje en la sociedad. Hay dos capítulos de particular interés para la 

investigación propuesta, en los cuales Bell expone parte de su trabajo sobre cambio 

climático y discurso periodístico en Nueva Zelanda. El autor compara el discurso de las 

noticias con el discurso científico y estudia la percepción del cambio climático en la 

sociedad neozelandesa. De estos capítulos se desprende la idea de que la información 

mediática sólo aumenta el conocimiento de la audiencia cuando ésta posee un 

entendimiento previo de la cuestión, en este caso del cambio climático. 

En el ámbito latinoamericano, entre numerosos/as investigadores/as que se dedican 

al estudio del lenguaje y la prensa gráfica, se destacan las investigaciones de la colombiana 

Nancy Prada Prada sobre género, discurso y medios de comunicación. En su tesis de 

maestría Placeres Peligrosos: Discursos actuales sobre la sexualidad de las mujeres en el 

periódico El Tiempo (Prada Prada, 2010), se indagan las normas de género que circulan en 

los discursos del periódico El Tiempo de Bogotá, Colombia, referidos a la sexualidad 

humana. Tras hacer un repaso por la manera como han sido construidas las mujeres en la 

prensa colombiana, el trabajo revisa exhaustivamente los textos que tematizaron la 

sexualidad en dicho periódico durante el primer semestre de 2009.  

Para esta investigación tomamos además como referencia los trabajos de Berardi, 

Magalhães, Bolivar, Pardo Abril, Fonte Zarabozo y Pardo, compilados en Análisis crítico 

del discurso: perspectivas latinoamericanas (Berardi, 2003). Este libro reúne artículos 

sobre diversas problemáticas particulares de Chile, Brasil, Argentina y otros países 

latinoamericanos y plantea que investigar desde la perspectiva del ACD representa un 

desafío para nuestras regiones, que se encuentran atravesadas por múltiples conflictos 

sociales y políticos. 

Dentro del ámbito nacional un antecedente importante es el libro Esclavos de las 

palabras, de Raiter y Zullo (2012), que compila una serie de trabajos surgidos de un 

proceso de investigación sobre usos del lenguaje y estrategias de Análisis del Discurso. En 
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relación a los medios de comunicación, resulta particularmente relevante el primer capítulo, 

de Raiter, en el cual se problematiza el rol de los medios en la difusión y permanencia 

social de determinados contenidos que contribuyen al mantenimiento del statu quo e 

impiden la aparición de referencias novedosas.  

Por otro lado, Valentino y Fino (2015), en La información como discurso. 

Recorridos teóricos y pistas analíticas, abordan temáticas vinculadas a los estudios del 

lenguaje, del discurso y la comunicación en Argentina. Las autoras reúnen trabajos sobre el 

discurso de la información como objeto de estudio, las aproximaciones a los estudios del 

discurso, los debates sobre la definición de género discursivo, para luego describir una 

propuesta teórica y metodológica para el análisis del uso del lenguaje en la comunicación. 

En el último capítulo se propone una reflexión teórica y metodológica en una práctica 

concreta: el análisis del discurso de la información. Se indaga acerca de cómo el discurso 

de la información refiere, comenta, provoca distintos acontecimientos mediáticos desde las 

discusiones sobre el discurso social, el análisis del discurso de la información, la teoría de 

la enunciación y el problema del género discursivo. Este trabajo aporta herramientas 

importantes para analizar el acceso a la palabra de sectores sociales históricamente 

excluidos. 

Asimismo, Barreiros y Cingolani (2007), en  “Lo mediático y el discurso político. 

El análisis discursivo”, analizan algunas campañas políticas de las elecciones legislativas en 

Argentina en 2005, poniendo especial atención en la lógica de los medios y la creencia que 

tiene la sociedad en su influencia. Los autores toman tres casos para el análisis: el debate 

Bielsa-Carrió-Macri, los discursos de Cristina Kirchner  y los de Hilda “Chiche” Duhalde. 

La investigación observa la construcción discursiva de los/as candidatos/as y también la 

enunciación de los medios, poniendo en evidencia las tensiones de las operaciones de los 

textos mediáticos  y las estrategias de persuasión del discurso político. 

Otro trabajo relevante de Cingolani (2013) es “La tragedia. El silencio, La palabra y  

los medios”, que cuestiona el rol de la prensa de La Plata durante la inundación de abril de 

2013 en la capital bonaerense. El autor caracteriza la actuación de los medios en plena 

tragedia, planteando que tuvieron dos funciones completamente diferenciadas: por un lado, 
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de mediadores para la ayuda y por el otro, de meros intermediarios con reflexiones inútiles, 

críticas y evaluaciones sin ningún efecto sobre las personas que estaban padeciendo, ni 

sobre los políticos y representantes del Estado, ni sobre las organizaciones sociales.  

Todas estas investigaciones sirvieron de punto de partida para poder realizar un 

abordaje interdisciplinar y complejo de los discursos de la prensa gráfica platense desde un 

enforque cualitativo, histórico y con perspectiva latinoamericana.  
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Capítulo 2. Herramientas teórico-conceptuales 

2.1. Comunicación, medios y discursos 

2.1.1. Discurso y representaciones sociales 

El discurso es una categoría que traspasa fronteras disciplinarias y existe una 

pluralidad de definiciones desde distintas perspectivas teóricas. Sin embargo, hay un 

mediano grado de consenso sobre sus significados entre las escuelas de pensamiento más 

extendidas (Cruz Moya, 2005). En esta investigación, partiremos de entender al discurso 

somo una práctica social, una forma de acción entre las personas que se articula a partir del 

uso lingüístico contextualizado, ya sea oral o escrito (Fairclough, 1992), vinculada a sus 

condiciones sociales de producción y a su marco de producción institucional, ideológica 

cultural e histórico-coyuntural. 

Diversos/as autores/as coinciden en que la práctica discursiva es constitutiva en un 

modo convencional y creativo: contribuye a reproducir la sociedad (identidades sociales, 

relaciones sociales, sistemas de conocimiento y creencias) tal como es y también 

contribuye a transformar la sociedad (Fairclough, 1992; Calsamiglia y Tusón, 1999).  En 

ese sentido, el discurso es parte de la vida social y a la vez crea la vida social, ya que las 

formas lingüísticas se ponen en funcionamiento para construir formas de comunicación y 

de representación del mundo (Wodak, 2003).  

 Siguiendo a Wodak (2003) podemos definir al discurso como un complejo conjunto 

de actos lingüísticos simultáneos y secuencialmente interrelacionados, que se manifiestan a 

lo largo y ancho de los ámbitos sociales de acción como muestras semióticas (orales o 

escritas y temáticamente interrelacionadas) y muy frecuentemente como “textos”. Estos 

actos lingüísticos pertenecen a tipos semióticos específicos, es decir, a variedades 

discursivas.  

Como señalan Valentino y Fino (2015), en la sociedad circulan diversas clases de 

discursos que no poseen un/a único/a destinatario/a, sino que pretenden alcanzar la 

comprensión de una colectividad más o menos determinada o heterogénea; entre éstos 

pueden citarse el discurso político, el discurso de los medios de comunicación, el discurso 

publicitario o el discurso educativo.  
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A partir de estas definiciones, entendemos que el discurso periodístico es un evento 

comunicativo específico, resultado de una práctica social determinada, es decir, que forma 

parte de la actividad de una serie de actores sociales que hacen uso de él como una 

herramienta (Cruz Moya, 2005). En esa línea, Calsamiglia y Tusón (1999) plantean que el 

discurso como práctica social es complejo y heterogéneo, pero no caótico. Esto va en 

sintonía con la idea que la heterogeneidad lingüístico-discursiva está regulada por una serie 

de normas o principios de carácter textual y sociocultural que orientan a las personas a 

construir piezas discursivas coherentes. Por lo tanto, las personas -como miembros/as de 

grupos socioculturales que forman parte de la compleja red de relaciones de poder que 

configuran las estructuras sociales- ponen en juego su ideología y visión de mundo, así 

como también sus metas, intenciones y finalidades para desplegar estrategias discursivas 

con el fin de concretar esos objetivos.  

Es decir que la utilización de determinados términos, construcciones discursivas y 

modos de referirse al/la otro/a, estará ligada a una ideología, una visión del mundo, metas y 

finalidades concretas. Son estas opciones las que les permiten a las personas desplegar 

estrategias discursivas para lograr determinado propósito (Martínez, Servera y Del Manzo, 

2015). 

Tanto Wodak (2003) como Fairclough (1995) plantean que existe una relación 

dialéctica entre las prácticas discursivas particulares y los ámbitos de acción específicos 

(situaciones, marcos institucionales y estructuras sociales) en que se hallan ubicados. 

Fairclough (1992) sostiene, además, que existe una relación importante de analizar entre el 

discurso como dialéctica y la estructura social. Esta perspectiva ve a la práctica discursiva y 

al evento en lucha con relaciones variables y complejas, en las cuales manifiestan una fijeza 

temporal, contradictoria y parcial. Es decir, que la práctica social tiene diversas 

orientaciones –económica, política, cultural e ideológica- y el discurso puede estar 

implicado en todas ellas, sin que ninguna sea reductible al discurso (Fairclough, 1992). 

Por último, Fairclough (1992) distingue tres aspectos de los efectos constructivos 

del discurso: 1) el discurso contribuye a la construcción de identidades sociales y de 
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posiciones de sujeto para los sujetos sociales; 2) ayuda a construir las relaciones sociales 

entre la gente; 3) contribuye a la construcción de sistemas de conocimiento y creencias. 

La compleja relación entre lenguaje y realidad actúa constantemente en una lógica 

por la cual la realidad social impacta en las representaciones discursivas que construimos y 

a su vez, esas representaciones tienen efectos concretos sobre la realidad social (Pérez y 

Aymá, 2015). La idea de que el lenguaje representa la realidad procede de la Filosofía 

clásica y luego fue desarrollada por la Psicología Social, la Sociología y la Antropología 

Social. Como punto de partida, tomamos el concepto de representación social que propone 

van Dijk (1990), quien define esta noción como  un conjunto organizado de creencias 

socialmente compartidas.  

Raiter (2009), por su parte, define a la representación como la imagen mental que 

tiene un individuo cualquiera, hablante de una comunidad lingüística, de un estímulo o 

conjunto de estímulos recibidos. Retomamos esta definición y la idea de que al conjunto de 

representaciones que posee una persona se lo denomina “sistema de creencias”, para indicar 

que las representaciones almacenadas no son una foto de la realidad, sino una resultante 

que reenvía la representación del estímulo percibido a un sistema social que para el 

hablante es totalmente natural (Raiter, 2009).  

 Las maneras en las que se crean y se ponen en circulación diferentes visiones del 

mundo, basadas en creencias compartidas, han sido ampliamente abordadas desde la 

Lingüística y otras Ciencias Sociales (Molina, Pérez, De la Vega, 2010). Así, las 

representaciones sociales se explican como ‘teorías’ que los individuos tienen acerca de la 

naturaleza de los eventos, los objetos y las situaciones dentro de su mundo social (Pardo 

Abril, 2003). 

 En relación a los medios de comunicación consideramos que la agenda, es decir,  

los temas y tópicos que los medios presentan cada día durante varios días, otorgan 

información acerca de qué representaciones sociales están activas en la mayoría de la 

población. Los medios masivos de comunicación, especialmente los diarios, tienen un lugar 

privilegiado en la producción, reproducción y consolidación de los discursos: no solo 

instalan ciertos temas en agenda sino que instauran sentidos que se difunden 
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generalizadamente (Raiter, 2009).  Lo hacen a partir de la construcción de determinadas 

representaciones discursivas acerca de hechos, actores sociales, lugares, con los que 

muchas veces los/as lectores/as no tienen contacto directo. Estas imágenes que se montan 

en el discurso de las noticias, a partir del contrato de lectura que establece que los diarios 

presentan información objetiva, muchas veces son consumidas por los/as lectores/as como 

verdaderas, más que como posibles construcciones de la realidad atravesadas por aspectos 

políticos, económicos e ideológicos (Molina, et al., 2010). 

Partiendo de estas nociones, los discursos que se analizaron en esta investigación 

pueden pensarse como una dimensión de las prácticas sociales en las que se producen los 

procesos sociales de conocimiento, representación del mundo e interacción social de los 

distintos actores involucrados en los dos conflictos socioambientales seleccionados.   

El discurso no es entendido aquí como una superficie de contacto entre una realidad 

y una lengua, ni como un conjunto de signos que envían contenidos. Tampoco es la 

manifestación de un individuo que piensa y traduce sus pensamientos a un decir. Se trata 

más bien de un espacio inestable, surcado por relaciones de poder, conflictos y tensiones, 

en el que los sujetos luchan por la construcción del sentido (Pérez y Aymá, 2015). 

En otras palabras, la idea transversal es la de enfocar los fenómenos del lenguaje 

pensándolos en su dimensión realizativa, ideológica y social, entendiendo que el campo de 

lo discursivo y el de lo social se yuxtaponen (Pérez y Aymá, 2015), en el sentido de que 

toda práctica social es significante y toda práctica discursiva es social y, por lo tanto, el 

estudio de los fenómenos discursivos no supone una contraposición a los hechos  

2.1.2. Medios de comunicación y prensa gráfica 

Si entendemos a la comunicación como un tipo diferenciado de actividad social que 

implica la producción, transmisión y recepción de formas simbólicas, y que comprende la 

materialización de recursos de varios tipos (Thompson, 1998) podemos sostener que los 

medios “técnicos” son el sustrato material de las formas simbólicas, esto es, los elementos 

materiales con los que, y a través de los cuales, la información o contenido simbólico se fija 

y se transmite. Desde los estudios del discurso, Calsamiglia y Tusón (1999) plantean que la 
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comunicación no es un acto mecánico de transmisión de información entre dos polos, sino 

que se trata de un proceso interactivo mucho más complejo que incluye la continua 

interpretación de intenciones expresadas verbal y no verbalmente, de forma directa o 

velada. 

Por otro lado, la tradición de los Estudios Culturales define a medios de 

comunicación como los canales principales para la producción y distribución de la cultura, 

ya que suministran imágenes, representaciones e ideas, alrededor de las cuales los grupos y 

clases construyen una imagen de las vidas, significados, prácticas y valores de los otros 

grupos y clases (Hall, 1977). Siguiendo esta idea, el efecto ideológico de los medios de 

comunicación está constituido por la producción del consenso y la construcción de la 

legitimidad: en el proceso de argumentación, intercambio, debate, consulta y especulación. 

Si bien los medios poseen una “relativa autonomía” frente al poder de la clase dominante, 

encierran ciertas prácticas de “objetividad”, “neutralidad”, “imparcialidad” y “equilibrio” 

con las que construyen una “relativa neutralidad” (Hall, 1972).  

No se pretende en este apartado construir una definición acabada de medios de 

comunicación, pero si bien el término suele hacer referencia a la prensa gráfica, la radio y 

la televisión, es necesario comprender este concepto en un sentido más amplio. La idea de 

que los medios de comunicación transmiten mensajes e información simbólica sin 

modificar las interacciones de los participantes en el proceso comunicativo, fue superada y 

actualmente se plantea que el uso de los medios de comunicación implica la creación de 

nuevas formas de interacción social. Tal como sostiene Thompson (1998), el desarrollo de 

los medios de comunicación no puede estudiarse independientemente de procesos sociales 

e históricos más amplios. Es por eso que una teoría social de los medios aporta una mirada 

crítica y no cronológica y despolitizada de la historia de los medios.  

El desarrollo de la comunicación mediática es en un sentido fundamental, una 

reelaboración del carácter simbólico de la vida social, una reorganización de las formas en 

las que el contenido y la información simbólica se producen e intercambian en la esfera 

social, y una reestructuración de las maneras en que los individuos se relacionan unos con 

otros y consigo mismos (Thompson, 1998). 
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Es importante también destacar el papel que juegan los medios de comunicación 

como agentes políticos e ideológicos y pensar en la comunicación como un espacio 

estratégico. Resulta imprescindible prestar atención a las mediaciones que se producen en 

él, las cuales son desarrolladas como espacios y formas de uso y apropiación de bienes 

culturales producidos desde las clases o grupos dominantes por los sectores subalternos 

(Martín-Barbero, 1987). Los medios se encuentran en posiciones privilegiadas para tomar 

decisiones sobre el rumbo cultural; y en ese sentido, la propuesta de Martín-Barbero para 

responder a esta pregunta son las mediaciones. Este proceso de producción, recepción y 

resignificación desde las mediaciones es liberador, subvierte el orden y retoma elementos 

propios para significar los mensajes dominantes. 

Por otro lado, desde el Análisis  Crítico del Discurso, autores/as como Teun van 

Dijk (1990), Ruth Wodak (2003), Norman Fairclough (1995) y John Richardson (2007) 

proponen un abordaje de los medios de comunicación desde el lenguaje de las noticias, las 

estrategias discursivas, los significados y los valores ideológicos y discursivos. Para esta 

corriente, los medios de masas, son considerados una de las sedes del poder, de la pugna 

política y uno de los ámbitos en los que el lenguaje es en apariencia transparente. Las 

instituciones mediáticas pretenden mostrar que son neutrales, porque constituyen un 

espacio para el discurso público, al que reflejan desinteresadamente los estados de cosas y 

al que no ocultan las percepciones ni los argumentos de quienes son noticia (Wodak, 2003).  

En sintonía con esta concepción, Richardson (2007), señala que el lenguaje de los 

medios en ocasiones naturaliza la inequidad y neutraliza el disentimiento, ya que una de sus 

funciones primarias resulta “ayudar” a los/las ciudadanos/as a entender el mundo y sus 

posiciones respecto a él. En ese sentido, el Análisis del Discurso busca mostrar el carácter 

falaz de estas asunciones, e ilustrar el papel mediador y constructor de los medios.  

La perspectiva del Análisis Crítico del Discurso, caracterizada por estudiar 

problemáticas sociales y la producción y reproducción del poder en el lenguaje, resulta de 

mucha utilidad para el abordaje de artículos periodísticos, ya que ayuda a comprender el rol 

de los medios de comunicación en la sociedad y a desnaturalizar la “mirada neutral” del 

mundo que nos intentan mostrar (Richardson, 2007). 
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2.1.3. El discurso periodístico  

Realizar un intento de reconocimiento y clasificación de las regularidades 

discursivas da cuenta de la necesaria multiplicidad de recursos que utilizamos para 

vincularnos comunicacionalmente (Pierigh, 2015), siempre y cuando mantengan una 

estabilidad en el tiempo que nos permita recurrir a ellos para hacerlos operar en las 

interacciones que realizamos. Según Bajtin (1985), cada esfera del uso de la lengua elabora 

sus tipos relativamente estables de enunciados a los que denomina géneros discursivos, 

caracterizados por poseer cierta estructura o composición, por su tema y por su estilo.  

Los géneros agrupan textos que comparten un tema, una estructura interna, un estilo 

funcional (o registro) y cierta estabilidad. La riqueza y diversidad de los géneros 

discursivos es inmensa, porque las posibilidades de la actividad humana son inagotables y 

porque en cada esfera de la praxis existe un repertorio de géneros discursivos, que se 

diferencia y crece a medida que se desarrolla y se complica la esfera misma (Bajtin, 1985). 

Se trata de “tipos” o “clases” de textos que Bajtin divide entre géneros discursivos 

primarios o simples -constituidos en la comunicación discursiva inmediata- y secundarios o 

complejos -novelas, dramas, investigaciones científicas de toda clase, grandes géneros 

periodísticos, etc.- (Bajtin, 1985). Los géneros secundarios provienen de la comunicación 

cultural más compleja -relativamente más desarrollada y organizada-, principalmente 

escrita y es por eso que podemos ubicar en este grupo al discurso periodístico.  

Tal como plantea Pierigh (2015), el periodístico es un género informativo y existe 

dentro de esa generalidad devenida del soporte, muchas opciones para hacerlo (crónicas, 

editoriales, informes, semblanzas, entrevistas, reseñas, historietas, entre otras). Según van 

Dijk (1990) el discurso periodístico es público e impersonal, ya que no lo produce ni 

expresa un/a único/a individuo/a, sino organizaciones institucionalizadas, sean públicas o 

privadas y los/las lectores/as como participantes en la comunicación sólo están presentes de 

manera indirecta, no hay actos de habla directos dirigidos a los/as lectores/as. El autor 

destaca que el estilo periodístico está controlado por los posibles temas del discurso 

informativo, que pueden pertenecer a categorías principales como política nacional, política 

internacional, asuntos militares, vida social, violencia y desastres, deportes, arte, ciencia e 
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interés humano. Sostiene también, que el estilo periodístico despliega las características 

usuales de los estilos de comunicación formal, por lo tanto es impersonal e institucional y 

es necesario ubicar entre comillas los coloquialismos cotidianos, el estilo del lenguaje 

hablado y los registros lexicales específicos (van Dijk, 1990).   

Siguiendo a Valentino y Fino (2015) consideramos que analizar el discurso de la 

información, consiste en problematizar quién dice qué en cada momento: quién habla en el 

discurso de la información (¿el/la periodista, el/la editor/a, el medio?),  cuáles son los 

actores sociales a los que se les da la palabra y cómo se legitiman determinados discursos a 

partir de la utilización de discursos referidos. 

Dentro de la prensa gráfica, el diario es un género que se caracteriza por estar 

producido por una empresa editorial que todos los días publica una edición cuyo objetivo, 

podría decirse de manera muy general, es informar. Luego, cada ejemplar del diario es un 

macro-género que incluye otros géneros (Kejner, 2015). Las secciones de un diario están 

compuestas por varios géneros que pueden dividirse, según su función, en: informativos, de 

opinión y de investigación.  

Los primeros tienen por función central informar al/la lector/a y se subdividen en 

noticias -que son la mayoría de los artículos que componen el corpus de esta tesis- y 

artículos de información general y servicios a la comunidad, como clasificados, obituarios, 

información meteorológica, estado de aeropuertos, etc. La función principal de los 

segundos, los géneros de opinión, es que el/la autor/a dé un punto de vista sobre un tema 

particular. En este grupo se incluyen las editoriales –las cuales también forman parte de 

nuestro corpus-, que son notas escritas por el/a editor/a del diario; las columnas de opinión, 

que pueden estar redactadas por periodistas del diario o por columnistas invitados/as; y las 

cartas de lectores/as, que suelen ser más breves que las anteriores y están escritas por 

lectores/as del diario. Finalmente, dentro de los terceros, los géneros de investigación, se 

agrupan textos cuya función es antes que informativa, expositiva. El objetivo no es dar a 

conocer un suceso o expresar un posicionamiento sino explicar un tema. Son géneros que 

suelen tomar problemas relativamente amplios, no necesariamente coyunturales, y 
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conllevan una investigación periodística. En este grupo se incluyen las notas de 

investigación, las entrevistas y los suplementos (Kejner, 2015).  

Los géneros de mayor relevancia en un diario son la noticia y, en segundo lugar, los 

géneros de opinión. Estos últimos comparten como característica central una estructura 

argumentativa, dado que son textos en los que el/la autor/a presenta un punto de vista y lo 

fundamenta para lograr la adhesión de los/as lectores/as al mismo. 

La decisión de trabajar con la prensa gráfica para esta tesis está vinculada con que 

aún en épocas en que hay un sector muy importante de la población que no lee ningún 

diario ni revista y que sólo se informa a través de la televisión e internet -y en menor 

medida de la radio-, la prensa gráfica mantiene cierto prestigio de ser el ámbito ideal para la 

difusión de la información y la opinión -ocupando un rol central en la creación, difusión e 

imposición de representaciones sociales-, mientras que la radio y la televisión nacen como 

medios para el entretenimiento, y ello hace que la función informativa esté subordinada, en 

principio, a su propósito original (Martini y Luchessi, 2004).  

Los medios masivos de comunicación poseen una lógica según la cual para saber lo 

que uno va a decir hay que saber lo que han dicho los demás. Así, cuando los noticieros 

radiales y televisivos elaboran sus programas, lo hacen a partir de lo que se ha sido dicho en 

los diarios y, de la misma manera, los diarios escuchan y ven los noticieros para elaborar 

las ediciones del día siguiente (Kejner, 2015).  

2.1.4. La noticia como discurso 

La noción de noticia es ambigua, van Dijk (1990) sostiene que como primera 

definición se trata de una nueva información sobre sucesos, objetos o personas, que 

vinculándola a los medios y los estudios de comunicación, adquiere el sentido de un tipo de 

texto o discurso tal como es expresado, hecho público o utilizado en los medios 

periodísticos. El lingüista considera que la noticia periodística es un tipo específico de 

discurso que promueve implícitamente la ideología de grupos dominantes de elite a través 

de sus creencias y opiniones.  
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Según Atorresi (2000) la noticia es la forma más simple de redacción periodística 

que se basa en la enumeración de los “datos” esenciales de un hecho, las famosas 5W7. Se 

trata de un tipo de discurso en el cual la sintaxis de la oración suele ser compleja, ya que no 

es usual encontrar oraciones compuestas por cláusulas simples, es decir la unidad de 

comunicación mínima en términos gramaticales. La mayoría de las oraciones de las noticias 

son complejas, con varias cláusulas contenidas y nominalizaciones (van Dijk, 1990). 

Otra característica esencial de la noticia es su carácter persuasivo (van Dijk, 1990), 

ya que si bien no tiene como primera intención promover bienes o servicios procedentes de 

una empresa, como la publicidad, desde el punto de vista ideológico, promueve 

implícitamente las creencias y opiniones dominantes de grupos de élite en la sociedad, 

aunque económicamente la noticia es un bien de mercado que debe promocionarse y 

venderse. 

Por otro lado, un aspecto característico de la noticia es que cada tema se presenta en 

partes. Esta cuestión estructural tiene su origen en el principio global de la organización de 

la relevancia en la noticia y sostiene que el discurso periodístico se organiza de manera tal 

que la información más relevante se pone en la posición más destacada, es decir, se 

presenta primero (Mogaburo, 2018). En ese sentido, siguiendo a Van Dijk (1990), en las 

noticias la macroestructura semántica se expresa, normalmente, en el titular, las volantas y 

las bajadas (párrafo de cabecera) y la función principal de esa macroestructura es dar cuenta 

de los principales temas contenidos en la noticia.  

El titular define una secuencia especial de un texto periodístico, en el cual puede 

insertarse un contenido global variable, un tema. Esta característica estructural de la noticia 

que hace que los/las lectores/as tengan acceso en primer lugar a la información más 

relevante, responde a una estrategia de producción que considera las limitaciones de la 

relevancia y las estrategias de lectura posibles (van Dijk, 1990).  

Para esta investigación retomaremos estas definiciones de noticia, teniendo en 

cuenta que abarcan el discurso periodístico sobre los sucesos políticos, sociales o culturales 

 
7 Esto refiere a las cinco preguntas básicas de la noticia: qué, quién, dónde, cuándo y por qué. 
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que hayan acontecido, esto excluye a las publicidades, informes meteorológicos, tiras 

cómicas o comentarios de libros. 

2.2. Ambiente y desarrollo 
La relación sociedad-naturaleza tiene una larga historia de reflexión, 

problematización, intentos de caracterización e inclusive modos de investigación para la 

explicación o la comprensión, que difícilmente se podrían reconstruir de forma sistemática 

y exhaustiva. En las últimas décadas, a las crisis ya existentes en los planos sociales y 

políticos se suma una nueva dimensión, que a su vez presenta características de mayor 

universalidad: la crisis ambiental. Esta crisis actual, que se vincula con la crítica a la 

racionalidad moderna y a sus postulados en torno a la economía y a la cultura, se ha 

transformado en un conflicto que va más allá de la pérdida de bienes y servicios ecológicos, 

generando también una pérdida de la existencia no solo en el aspecto material, sino en 

cuanto al sentido mismo de la vida (Wagner, 2014). 

Según Grinberg (2012) el término “medio ambiente” se generalizó luego de la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, primera gran cumbre 

internacional convocada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre cuestiones 

ambientales, celebrada en el año 1972 en Estocolmo. La cumbre tuvo como eje la necesidad 

de establecer criterios y principios comunes que ofrezcan a los pueblos del mundo 

inspiración y guía para preservar y mejorar el “medio humano”. En ese mismo año, la 

autora estadounidense Donella Meadows publicó “Los límites del crecimiento”, un informe 

dirigido al Club de Roma que denuncia los límites a la explotación de la naturaleza y el 

crecimiento continuo del sistema económico capitalista (De Nicola, 2015). Este informe, 

sintetizó un conjunto de críticas al modelo económico capitalista –que hasta ese momento 

había soslayado los daños a la naturaleza y socializado sus costos con toda la población- y 

logró que el tema ambiental ingresara en la agenta mundial y se transformara en un 

problema a resolver por la comunidad internacional (Svampa y Viale, 2014). 

Esta investigación parte de entender la cuestión ambiental desde su carácter 

complejo, multidimensional, social y conflictivo y por ese motivo retomaremos la categoría 

de “conflicto socioambiental”. Existe consenso en cuanto a caracterizar a los conflictos 
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socioambientales como un tipo particular de conflicto social que suele darse en el ámbito 

público. La noción de conflicto social representa uno de los conceptos básicos y 

constitutivos de las ciencias sociales, ya que resulta un aspecto inherente e ineludible de 

toda situación social. Los conflictos sociales son procesos, es decir, no son estáticos y 

tienen un desarrollo temporal; aluden a una dinámica de oposición, controversia, disputa o 

protesta de actores y tienen lugar en el ámbito público (Santandreu y Gudynas, 1998). 

Numerosos/as autores/as plantean una diferencia entre lo que se reconoce por 

conflicto ambiental y por conflicto socioambiental: en el primer caso, se trata de conflictos 

relacionados con el daño a los bienes naturales, donde la oposición proviene principalmente 

de actores exógenos, por lo común activistas de organizaciones ambientalistas. En el 

segundo caso, los conflictos también involucran a las comunidades directamente afectadas 

por los impactos derivados de un determinado proyecto (Walter, 2009; Orellana, 1998). 

Esta distinción ha sido discutida por teóricos/as que consideran que no existe conflicto 

ambiental sin dimensión social (Fontaine, 2004), es por eso que para muchos/as la categoría 

de conflicto socioambiental simplemente reafirma que el ambiente resulta una construcción 

socio-política. 

Los conflictos socioambientales se configuran, entonces, como un campo de estudio 

amplio, donde convergen distintas miradas e intereses; y como un punto de articulación 

interdisciplinario, objeto de estudio para diferentes áreas de las Ciencias Humanas 

(Merlinsky, 2009). Resultan una oportunidad clave para repensar los entramados modernos 

del conocimiento científico y las políticas públicas, dando lugar a saberes tradicionales 

históricamente invisibilizados y a voces no tenidas en cuenta a la hora de formular los 

proyectos productivos. El análisis de los conflictos ambientales aporta a estas discusiones 

en la medida en que expresan una creciente disputa de poder en relación al acceso, el uso, 

la disponibilidad, la apropiación, la distribución y la gestión de los bienes naturales. A 

través de los conflictos, los problemas ingresan al debate público y promueven 

deliberaciones sobre los “beneficios” del desarrollo. La conflictividad habilita posibles 

procesos de cambio social que impactan en la relación con la naturaleza, de allí la 

importancia de analizar cada caso de conflicto ambiental (Merlinsky, et al., 2018). 
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2.2.1. Conflictos socioambientales en América Latina  

Estudiar este tipo de conflictos en América Latina implica reconocer que se trata de 

un territorio de satisfacción de diversas demandas por medio de la instalación y producción 

a gran escala de los enclaves extractivos tales como la minería, el fracking8, los cultivos 

transgénicos y la urbanización neoliberal (Pace, 2015). Este avance sobre los territorios 

desconoce o reconoce de forma marginal a las poblaciones originarias y formas de 

producción preexistentes y tiene impactos sociales como los desplazamientos forzados, la 

marginación y la contaminación de los pueblos. Según Folchi Donoso (2001) estos 

conflictos en América Latina tienen un mismo origen estructural colonial y se agudizaron 

con la implementación de un sistema económico de inspiración neoliberal, llevado adelante 

por las dictaduras militares de las décadas del ‘70 y ‘80. En ese sentido, la tradición de 

intelectuales ambientalistas latinoamericanos señala que la expansión del capital lleva 

consigo un constante deterioro social y ambiental y un aumento creciente de la tasa de 

explotación de los recursos o bienes naturales, que se expresa en una crisis ambiental de 

orden mundial, pero con repercusiones y ejemplos regionales y locales (Leff, 1998). 

En esta línea de pensamiento se destaca la tesis del “ecologismo popular”, que 

plantea que en el sur existe una corriente de movilización originada en conflictos 

socioambientales producidos por el crecimiento económico que conlleva la extracción de 

recursos o bienes naturales, expansión de vertederos y riesgos de contaminación para 

quienes el ambiente es la base material de sustento (Guha y Martínez Alier, 1997). La tesis 

del ecologismo popular se construye sobre la premisa de que la defensa del medio 

ambiente, o el ecologismo, no está siempre motivada por ideas o sentimientos abstractos. 

La valoración del ambiente y su defensa no procedería, exclusivamente, de una sensibilidad 

refinada, ni de un ejercicio intelectual muy complejo; sino que sería la respuesta ante una 

situación absolutamente concreta y objetiva: el lamentable estado material de la naturaleza, 

palpable en problemas como exposición a radiación, sobreexplotación de recursos, 

acidificación, amenaza de aumento del nivel del mar, etc. (Folchi Donoso, 2001).  
 

8 El fracking o fractura hidráulica es un método no convencional de extracción de gas y petróleo por 
inyección masiva de agua en formaciones de baja permeabilidad y densidad. Fue prohibido en numerosos 
países por la contaminación que produce, las enfermedades que trae aparejadas y la inmensa cantidad de agua 
que insume. Más información: Colectivo Tinta Verde. (20 de agosto de 2013). Fracking: la megaminería del 
petróleo. Recuperado de https://tintaverde.com.ar/?p=784 
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Martínez Alier (1998) sostiene que este conjunto de problemas ambientales serían 

las razones objetivas para “volverse ambientalista” que están presentes en las sociedades 

con alto nivel de renta, pero hay todavía más razones para hacerlo en los países o regiones 

pobres, cuyo ambiente es utilizado en beneficio de los/as ricos/as. Alimonda (2011) retoma 

esta idea y plantea que se trata de identificar que, así como existen movimientos 

ambientales “de ricos”, que se originan de preocupaciones ambientales informadas, existen 

también movimientos populares que se movilizan por razones ambientales, aunque no den 

ese nombre a sus luchas. Este tema en América Latina ya se ha hecho evidente, y no 

necesita ser reafirmado, aunque es frecuente escuchar la descalificación del ambientalismo, 

por parte de voceros/as conservadores/as, en nombre de su carácter “importado” o 

“sofisticado” (Alimonda, 2011) 

Por su parte, Delgado Ramos (2013) recopila diversos relevamientos sobre el estado 

de situación ambiental en América Latina9 que develaron la presencia en el año 2012 de 34 

casos asociados a la minería energética, 85 casos a la minería metálica y no metálica, 47 

casos a la contaminación del agua, 16 a recursos forestales y biodiversidad, 27 casos de 

expansión/afectación de la agroindustria y 32 casos de residuos tóxicos. En todos estos 

casos existe resistencia de organizaciones ambientalistas y poblaciones afectadas.  

El rasgo actual del conflicto socioambiental en América Latina es, según Delgado 

Ramos (2013), el hecho de que las partes en conflicto han complejizado su actuación: por 

un lado, los actores en resistencia o los movimientos de justicia socioambiental sugieren 

articularse cada vez más, trascendiendo lo local e involucrando una multiplicidad de 

interlocutores y por el otro, los estados -en sus múltiples niveles-, representan cada vez más 

los intereses de sus socios empresariales, empujando a favor de esos intereses un amplio 

entramado legal.  

Al mismo tiempo muchos estados latinoamericanos fomentan el “control interno” 

promoviendo, justificando o avalando la criminalización de la protesta, al tiempo que 

presumen que los actores sociales en legítima defensa de su territorio y de los bienes 

 
9 En la región se registran diversos esfuerzos de seguimiento de afectados o conflictos ambientales, 
incluyendo el trabajo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (www.olca.cl) y el del 
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (www.conflictos mineros.net). 

http://www.olca.cl/
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comunes son, en el mejor de los casos, irracionales, opositores al progreso (Delgado 

Ramos, 2013). 

2.2.2. Conflictos socioambientales en Argentina 

Los conflictos socioambientales en nuestro país tienen una matriz común que es 

repetida a lo largo y a lo ancho del territorio en distintas expresiones: la expansión de la 

frontera agrícola y los monocultivos en la Pampa Húmeda y el Litoral, la megaminería en la 

cordillera, las centrales hidroeléctricas en la Mesopotamia y Patagonia y las megaindustrias 

y el crecimiento indiscriminado de las ciudades en la zona centro, entre otras. Estas 

prácticas generan, además de contaminación, la expulsión de comunidades campesinas y de 

pueblos originarios y en muchos casos, la destrucción las economías regionales. Éstas son 

algunas de las consecuencias más visibles de un sistema dependiente de la extracción 

intensiva en grandes volúmenes de bienes naturales con muy bajo procesamiento. 

El Colectivo Voces de Alerta en su libro 15 Mitos de la Megaminería 

Transnacional (2011) describe que la expansión de la frontera extractivista de las últimas 

décadas fue posible gracias a una serie de políticas que crearon las condiciones de 

posibilidad a su inserción y responden a una matriz productiva que, desde el proceso de 

desindustrialización y apertura indiscriminada de los mercados de los años ’70, se procuró 

la instalación de un nuevo régimen de acumulación basado en la reinstalación de una matriz 

primario-exportadora que pesa como una herencia de los tiempos de la colonia. Estas 

políticas continúan en los ’80 con la crisis de la deuda y los programas de ajuste; en los ’90 

con las privatizaciones y la desregulación general de la economía y nuevos regímenes de 

inversiones para proyectos extractivos. Es en este contexto donde se producen las reformas 

legales y fiscales que abren el paso a la soja transgénica y a la megaminería a cielo abierto, 

como símbolos del nuevo modelo productivo imperante (Svampa y Antonelli, 2009). 

En Cartografías del Conflicto Ambiental en Argentina, Merlinsky (2014) describe 

que desde comienzos del presente milenio, en los diferentes territorios y geografías de la 

Argentina se han multiplicado las manifestaciones cotidianas de conflictos 

socioambientales. La resistencia a la minería a cielo abierto, las movilizaciones y debates 

en torno a la sanción de la ley de protección de bosques nativos o la ley de glaciares, la 
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oposición a nuevas instalaciones de rellenos sanitarios en la metrópolis de Buenos Aires y 

las demandas de los vecinos/as afectados/as  por la contaminación con agroquímicos, son la 

cara más visible de otras tantas manifestaciones que expresan una creciente conflictividad 

en relación al acceso, la disponibilidad, la apropiación, la distribución y la gestión de los 

recursos naturales.  

Estas expresiones, sostiene Merlinsky (2014) han ganado la calle, se manifiestan en 

el espacio público y abren debates en torno a los supuestos beneficios del desarrollo en 

términos de impacto ambiental en el mediano y largo plazo y de afectación al territorio. La 

autora plantea que estamos frente a procesos de cambio social en Argentina que vale la 

pena analizar en profundidad, teniendo en cuenta que la cuestión ambiental ganó 

centralidad pública, aun cuando ciertos actores que tienen intereses en la sobreexplotación 

de los recursos naturales busquen invisibilizar esos debates. 

2.2.3. Desarrollo y matrices de desarrollo  

Los sentidos usuales de la palabra desarrollo apuntan a los avances y progresos en el 

campo económico y social. La Real Academia Española presenta al desarrollo como una 

acepción económica entendida como “evolución progresiva de una economía hacia mejores 

niveles de vida”10, mientras que cuando se refiere a personas, se lo define como progreso, 

bienestar, modernización, crecimiento económico, social, cultural o político11. En las 

Ciencias Sociales y Políticas, el desarrollo alude a un amplio abanico de asuntos 

académicos y prácticos (Gudynas, 2011). 

El sentido convencional del desarrollo y en particular la llamada “economía del 

desarrollo”, se popularizó después de la Segunda Guerra Mundial y según Gudynas (2011) 

se presentó como una respuesta a los desafíos de la pobreza y la distribución de la riqueza, 

momento en el cual, además, se distinguieron por un lado los países desarrollados y por el 

otro, los subdesarrollados, entre los cuales están los de América Latina. Esta concepción de 

desarrollo quedó atada al crecimiento económico y también quedaron subordinados los 

temas del bienestar humano, ya que se consideraba que la desigualdad y la pobreza se 

 
10 Real Academia Española. (2019). Desarrollo. Recuperado de: https://dle.rae.es/?id=CTzcOCM  
11 Ibíd. 

https://dle.rae.es/?id=CTzcOCM


53 

resolverían esencialmente por medios económicos. Estas ideas tuvieron un anclaje en 

aportes de Michal Kalecki, Maynard Keynes y Nicholas Kaldor, quienes defendían la 

visión de progreso (Gudynas, 2011). 

Paulatinamente las ideas de progreso y civilización, fueron reemplazadas por la 

categoría de desarrollo, que devino en una de las obsesiones más recurrentes de la política 

y el pensamiento social latinoamericano. Esta noción se convirtió en uno de los núcleos 

centrales de los programas gubernamentales y sus estrategias económicas y en uno de los 

“conceptos límites” del pensamiento latinoamericano, concebido a la vez como eje 

ordenador y promesa emancipatoria (Svampa y Viale, 2014). 

Hacia finales de la década del ‘80 se popularizó el término Desarrollo Sustentable, 

acuñado en el Informe Brundtland, elaborado por la Comisión Mundial sobre Medio 

Ambiente de la ONU en 1987. El informe señala que se trata de aquel desarrollo que 

garantiza las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (Brundtland, 1987). Muchos/as 

teóricos/as cuestionan este término y plantean que representa una utopía ya que no existe un 

modo responsable de explotar los recursos naturales (Lopardo, 2008). 

Las primeras críticas a estas nociones de desarrollo vinieron de la mano de la teoría 

estructuralista del desarrollo económico, que puso el acento en la estructura heterogénea de 

las economías latinoamericanas -donde coexistían sectores más avanzados junto a otros 

atrasados y de subsistencia- y en las relaciones asimétricas que se generaban entre los 

países industrializados y la periferia en desarrollo (Gudynas, 2011). Luego se consolidó un 

modelo crítico bajo la llamada Teoría de la Dependencia, que partió de concebir que el 

subdesarrollo no es una fase previa al desarrollo, sino que es su producto y resultado del 

colonialismo e imperialismo (Frank, 1970; Cardoso y Faletto, 1969; Marini, 1969) entre 

otros/as). 

Las corrientes críticas plantean que el desarrollo tiene una base ideológica asociada 

al progreso, por lo tanto sostienen que un cuestionamiento al desarrollo implica revisar las 

ideas de la Modernidad y los dualismos entre naturaleza y sociedad, que en América Latina 

además están condicionados por la herencia colonial (Gudynas, 2011). En esta línea, el 
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concepto de “desarrollo geográfico desigual” de Harvey (2006) es interpretado como un 

proceso diferenciado de difusión desde un centro que deja detrás residuos de eras 

precedentes o se encuentra con áreas de resistencia hacia el progreso y modernización que 

promueve el capitalismo. Para el geógrafo, el atraso o falta de desarrollo se constituye a 

partir de una falta de exposición o una inhabilidad para “ponerse al día” con las dinámicas 

del capitalismo centrado en occidente, usualmente retratado como el punto máximo de la 

modernidad, o incluso de la civilización. Harvey aporta, además, el concepto de 

“acumulación por desposesión”, una generalización de los conceptos marxistas de 

acumulación “primitiva” u “original” dentro de las cuales los bienes preexistentes son 

ensamblados como fuerza de trabajo, dinero, capacidad productiva o como mercancías y 

puestos en la circulación como capital (Harvey, 2006).  

Otras críticas al desarrollo vinieron de la mano de la Ecología Política y de 

teóricos/as latinoamericanos/as ambientalistas que comenzaron a cuestionar la idea de 

desarrollo como crecimiento perpetuo. En estas críticas aparece un nuevo factor: los límites 

ecológicos del crecimiento económico. Estos/as intelectuales, algunos/as nucleados/as en el 

Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo12, buscan desde distintas 

disciplinas académicas y corrientes de pensamiento –ecologista, feminista, economía 

anticapitalista, indígena y occidental subalterno- cuestionar el concepto mismo de 

desarrollo y construir alternativas al actual modelo hegemónico (Lang, 2011). 

En esa misma línea, Svampa y Viale, (2014) plantean que en América Latina 

incluso gran parte de las izquierdas y del progresismo han sostenido una visión 

productivista del desarrollo, que privilegia una lectura en términos de conflicto entre capital 

y trabajo, y tiende a minimizar u otorga escasa atención a las nuevas luchas sociales 

concentradas en la defensa del territorio y los bienes comunes. Como consecuencia de ello, 

las problemáticas socioambientales son consideradas como una preocupación secundaria, 

en vistas de los graves problemas de pobreza y exclusión de las sociedades 

latinoamericanas. 

 
12 Fundación Rosa Luxemburg. (2019). Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo. 
Recuperado de https://www.rosalux.org.ec/grupo/  

https://www.rosalux.org.ec/grupo/
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Por otro lado, los autores/as que incorporan la temática ambiental de manera 

sustantiva proponen revisar las ideas tradicionales, como la confianza en el progreso 

perpetuo, el consumismo capitalista, y la posibilidad de un futuro de abundancia. Entre 

otras cosas, se plantea la necesidad de reconocer las limitaciones que el ambiente impone y 

promover profundas modificaciones en los patrones de consumo y en las concepciones de 

desarrollo. En el campo específico de las relaciones con la naturaleza, son varios/as los/as 

autores/as que sostienen que el dominio ideológico, epistémico y ontológico de ciertas 

conceptualizaciones de mundo obstruye formas alternativas de co-habitación (Ruíz Serna y 

Del Cairo, 2016) y silencia algunas de las existencias que hacen a las lógicas de 

relacionalidad de sociedades histórica y socialmente situadas (Latour, 2015; Blaser, 2014; 

Escobar, 2012). Las matrices que plantean estas ideas, suelen retomar nociones de las 

cosmovisiones de los pueblos originarios, desde el Sumak Kawsay o buen vivir andino 

hasta el concepto global de Mapu (tierra) del Pueblo Mapuche (Yanniello, 2018). 

Algunos/as autores/as (Descola, 1986; Viveiros de Castro, 1992; Henare, Holbraad 

y Wastel, 2007; De la Cadena, 2008; Holbraad, Pedersen y Viveiros de Castro, 2013; 

Venkatesan, 2010; entre otros/as) hablan de un “giro ontológico” para agrupar a un 

conjunto de perspectivas que coinciden en su interés por plantear alternativas al dualismo 

entre “naturaleza y cultura” que estructuró el naturalismo moderno. Estas perspectivas 

reivindican formas alternas de entender las articulaciones entre lo natural y lo cultural, y a 

partir de allí plantean interesantes desafíos para la comprensión de las relaciones sociales 

del mundo contemporáneo (Ruíz Serna y Del Cairo, 2016).  

2.2.4. Extractivismo  

Para Svampa y Viale (2014), el modo de desarrollo extractivista  debe ser entendido 

como un patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales –en 

gran parte no renovables– y en la expansión de las fronteras hacia territorios antes 

considerados como “improductivos”. Por su parte, la corriente de la Ecología Política 

caracterizó al extractivismo como una matriz que tiene una profunda mirada productivista y 

eficientista del territorio, que alienta la descalificación de otras lógicas de valorización y 

que considera a los territorios como socialmente vaciables, y en los casos extremos 
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terminan por convertirse en “áreas de sacrificio” para satisfacer el progreso selectivo 

(Svampa y Viale, 2014). 

Machado Aráoz (2010) sostiene que se trata de la apropiación de capitales 

transnacionales sobre la superficie total intervenida, la magnitud de los recursos naturales 

requeridos, la envergadura de las transformaciones en el paisaje y la economía local, la 

ruptura de circuitos de producción y consumo locales y su rearticulación como fragmentos 

económicamente subordinados y tecnológicamente dependiente de las cadenas de valor 

mundializadas. Por su parte, Féliz y López (2010) señalan que el extractivismo es la 

consolidación de un patrón de acumulación de carácter dependiente y periférico basado en 

el saqueo de las riquezas naturales en el marco de una economía transnacionalizada.  

Algunos/as autores/as hablan de un modelo neoextractivo, en referencia a los 

territorios urbanos, denominado también neoextractivismo (Svampa y Viale, 2014) que 

adquirió intensidad y radicalidad en este nuevo siglo. Este modelo se reproduce en 

diferentes escalas (ciudades grandes, intermedias) con elementos comunes como la 

concentración, especulación y mercantilización exacerbada del suelo urbano, la 

privatización de los espacios públicos y la destrucción de las reservas naturales en las 

urbes. Con esto se consolida una brecha urbana (Svampa, 2001) entre aquellos/as 

ciudadanos/as que acceden y los/as que no pueden participar o acceder a procesos de 

compra y venta de bienes y/o servicios o que participan de manera subalternizada. Con el 

extractivismo urbano se aceleraron los desplazamientos poblacionales dentro de las 

ciudades, los denominados procesos de gentrificación iniciados períodos anteriores. 

Abordar las particularidades del modelo desarrollista neoextractivista del siglo XXI 

a partir del proceso de acumulación por desposesión, concepto utilizado por muchos/as 

autores/as e intelectuales latinoamericanos/as (Gudynas, 2011, Viale y Svampa, 2014, 

Pintos, 2012, entre otros/as) describe la estructura del capital y sus características, así como 

las formas y los movimientos que fueron dando forma al modelo de desarrollo extractivo en 

la región Latinoamericana y en particular en Argentina. 



57 

2.3. El ambiente como noticia  
Tal como plantea Miguel Grinberg (2008) la problemática ambiental no posee una 

presencia estructurada en los medios de comunicación social de la Argentina, ni encabeza 

secciones permanentes en los diarios, sino que es considerada parte de la información 

general. El periodista plantea que la temática ambiental aparece en las noticias cuando hay 

catástrofes naturales, accidentes industriales y conflictos sectoriales o políticos. Mientras 

que algunos diarios de otros países, como The New York Times (Estados Unidos) o The 

Guardian y The Independent (Reino Unido), tienen secciones específicas, bajo el nombre 

“environmet”, los diarios argentinos no tienen una sección específica sobre ambiente, y por 

el contrario estas noticias suelen ser publicadas en las consideradas “zonas blandas”13, es 

decir, aquellas que según los analistas de medios son las menos visitadas por el público 

lector (Ferretti, 2008). 

2.3.1. El ambiente en los medios masivos 

En relación a los factores de noticiabilidad -criterios que sirven a la hora de 

seleccionar aquellos elementos dignos de ser incluidos en la cobertura mediática de un 

acontecimiento (Zunino y Aruguete, 2010)- de la temática ambiental, es interesante lo que 

planta González Alcaraz (2012) en un trabajo en el que entrevista a profesionales de la 

comunicación que se dedican a cubrir esta temática. La investigación reveló que el rasgo de 

“catástrofe” es el que prevalece a la hora de la publicación. Cuánto más se aleje de este 

enfoque, es más difícil que un tema sea aceptado en una mesa de redacción; más aún si 

tiene un enfoque que apunte a conservar el ambiente. Esta “perspectiva del desastre” 

(Ferretti, 2008) tiende a angustiar al público, ya que las soluciones no están al alcance de 

sus manos y no fomenta la prevención y búsqueda de soluciones.  

Como plantea González Alcaraz (2012), los medios de comunicación participan en 

complejos procesos en los que intervienen múltiples factores socioculturales, económicos o 

políticos que intervienen en la producción de la noticia ambiental y esto es aún más 

evidente cuando dichas cuestiones no poseen la característica de accidente o desastre. 

 
13 La clasificación entre “zonas duras” y “zonas blandas” fue realizada por Aníbal Ford (1996) para el análisis 
de soportes de prensa. Entre las primeras se encontrarían: Política, Economía, Internacionales; entre las 
segundas: Información General, Deportes, Espectáculos. 
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Sin embargo, existen otros factores noticiosos en relación a estos temas, como lo es 

la proximidad geográfica y cultural de los acontecimientos, la percepción sobre el impacto 

de los mismos en la sociedad, la relevancia o reconocimiento social de las fuentes de datos 

o de la información, el factor sorpresa o grado de imprevisibilidad, la cantidad de personas 

implicadas en una situación y el grado de daño o negatividad, entre otros (González 

Alcaraz, 2012). El autor explica que los valores noticiosos son producto del consenso 

social, de los valores profesionales y los intereses editoriales, por lo tanto, se trata de 

criterios que no son inmutables, y que pueden variar. 

2.3.2. Periodismo Ambiental 

El Periodismo Ambiental surge como una nueva especialización dentro de un 

periodismo cada vez más fragmentado y puede ser considerado dentro del Periodismo 

Científico, como un nexo entre la ciencia y la sociedad (Grinberg, 2008). La mayoría de 

los/as especialistas coinciden en que se trata de un periodismo de investigación, científico y 

educativo, que cumple una responsabilidad social y que se ocupa de la información de 

actualidad que contextualice y analice los procesos y enumere los efectos de todo aquello 

que intervenga destructivamente en los ámbitos vitales (Grinberg, 2008). 

En ese sentido, la búsqueda de nuevos conocimientos y apertura a los debates –en 

torno al ambiente– han logrado poca permeabilidad en la estructura curricular de las 

facultades de comunicación. Como plantea Migliorati (2013), es posible reconocer que se 

encuentran en una fase inicial que requiere más desarrollo y formación multidisciplinar. 

Indudablemente se ha llegado a una irremediable necesidad de especialización de campos 

del conocimiento que son de interés para determinados sectores de la sociedad y que 

requieren de un/a comunicador/a especializado/a.  

Quienes abordan desde el periodismo cuestiones ambientales, de salud, científicas y 

tecnológicas, necesitan satisfacer a una audiencia cada vez más exigente que tiene una 

preocupación generalizada por el ambiente, pero también una respuesta informativa 

insuficiente de quienes deben construir los mensajes frente a las complejidades (Migliorati, 

2013). En ese sentido, resulta necesario ir más allá de los acontecimientos que encajan en 
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los criterios de selección periodísticos para avanzar en la difusión especializada de 

conocimientos, como una de las partes del todo. 

En esa línea, González Alcaraz (2012), relata que en América Latina el 

fortalecimiento de los temas ambientales en los medios de comunicación tuvo una impronta 

relevante durante la década de 1990, tras la realización de la Cumbre de la Tierra o Eco 92 

en Río de Janeiro. En la reunión participaron más de ocho mil periodistas de todo el mundo, 

lo cual generó un fuerte impacto en la actividad periodística y provocó el surgimiento de 

revistas, programas de radio y televisión dedicados a exponer distintas cuestiones de la 

temática ambiental.  

En ese marco, en países como Argentina, Brasil y México se crearon algunas 

publicaciones y secciones especializadas que incluían no sólo los problemas ambientales 

globales, sino también cuestiones de carácter local. En la mayoría de los casos quienes 

escribían o relataban las noticias no eran especialistas en el área, sino que se dependía de 

las organizaciones ecologistas, líderes políticos y otros/as especialistas para producir 

informes sobre dichos temas (Velásquez González, 2007), una situación que en general 

continúa vigente. 

En Argentina, en la última década algunos de los medios masivos incorporaron al 

menos un/a columnista que aborda estos temas, aunque no deja de ser de manera aislada. 

Las columnas radiales de Gabriela Vizental en el programa de Víctor Hugo Morales, las 

publicaciones de Darío Aranda en el diario Página 12, los programas televisivos TN 

Ecología, Planeta Azul y Ambiente y Medio y los artículos de Laura Rocha en el diario La 

Nación, son algunos de esos ejemplos. Numerosos/as investigadores/as y periodistas 

atribuyen este cambio a la insistencia de los movimientos socioambientales y las ONGs 

ecologistas de instalar estos temas (Yanniello, 2013) y marcan como hito fundamental de la 

irrupción del ambiente en la agenda mediática el conflicto internacional con Uruguay por 

las papeleras14 en el año 2006 (Merlinsky, 2014).  

 
14 Conflicto binacional desatado entre Argentina y Uruguay a partir de la denuncia de asambleas 
socioambientales de ambos países por la instalación de una planta de producción de celulosa en la localidad 
uruguaya de Fray Bentos (Uruguay) sobre el río Uruguay, que divide ambos países.  
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Sin embargo, coincidimos con Ferretti (2008) en que muchos de estos medios tienen 

como auspiciantes a los principales contaminadores del país y otros, no pueden subsistir 

por quedar afuera de la “tormenta” publicitaria que favorece a las grandes empresas 

periodísticas. De igual forma, pocas empresas están dispuestas a anunciar en un medio 

gráfico si en la misma página hay una nota que denuncia al Estado o a otra empresa por sus 

altos índices de contaminación.  

Desde la perspectiva de los medios como empresas dedicadas a la venta de 

información, surge la idea de que lo ambiental “no vende”, ya que supondría que las 

cuestiones ambientales no interesarían demasiado al público, a no ser que ocurran 

catástrofes, fenómenos naturales o denuncias sobre eventos contaminantes o posiblemente 

catastróficos que podrían afectarles (González Alcaraz, 2012).  

Por otro lado, en la última década, los medios alternativos y comunitarios de 

Argentina comenzaron a tener secciones específicas sobre la problemática ambiental. 

Desde la Red Nacional de Medios Alternativos15 y el Foro Argentino de Radios 

Comunitarias16 se realizaron numerosas coberturas simultáneas y colectivas17; además de 

 
15 La RNMA es un espacio político amplio de articulación, organización, debate y acción en el que se 
desarrolla comunicación alternativa, comunitaria y popular. Se define como una red anticapitalista, 
antiburocrática y antipatriarcal, independiente del Estado, sus instituciones y de los poderes políticos y 
económico. La Red realiza sus prácticas desde la diversidad de soportes de quienes la integran: radios, 
programas de radio, televisoras comunitarias, páginas web, boletines electrónicos, revistas, periódicos, 
colectivos audiovisuales (https://rnma.org.ar/quienes). 
16 FARCO es una organización que agrupa a  radios populares y comunitarias de Argentina. Cuenta con 91 
asociadas en todo el territorio nacional. FARCO trabajó para lograr la aprobación y aplicación de la Ley 
26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que reemplazó al decreto ley impuesto por la dictadura 
militar y promueve el derecho de las organizaciones sociales y cooperativas a acceder a licencias de 
comunicación audiovisual sin discriminaciones (http://www.farco.org.ar/farco-somos/quienes-somos). 
17 - Red Nacional de Medios Alternativos. (7 de mayo de 2018). La mitad del pueblo salió a reclamar. Red 
Nacional de Medios Alternativos. Recuperado de https://rnma.org.ar/noticias/18-nacionales/3941-la-mitad-
del-pueblo-salio-a-reclamar?highlight=WyJ2YWNhIiwibXVlcnRhIiwidmFjYSBtdWVydGEiXQ  
- Red Nacional de Medios Alternativos. (30 de abril de 2013). Gualeguaychú prohibió el Glifosato: “el 70% 

de los niños que entran al Garrahan con cáncer son de Entre Ríos”. Red Nacional de Medios Alternativos. 
Recuperado de https://rnma.org.ar/noticias/18-nacionales/3934-gualeguaychu-prohibio-el-glifosato-el-70-de-
los-ninos-que-entran-al-garrahan-con-cancer-son-de-entre-
rios?highlight=WyJjb250YW1pbmFjaVx1MDBmM24iXQ==  
- Foro Argentino de Radios Comunitarias (12 de junio de 2012). Expectativa por una declaración clave en la 
segunda jornada del juicio por fumigaciones con agrotóxicos. FARCO. Recuperado de 
https://www.farco.org.ar/expectativa-por-una-declaracion-clave-en-la-segunda-jornada-del-juicio-por-
fumigaciones-con-agrotoxicos/    
- Foro Argentino de Radios Comunitarias (15 de mayo de 2013). Tras la represión, Famatina reafirma su 
lucha y marcha el 20 en La Rioja. FARCO. Recuperado de https://www.farco.org.ar/tras-la-represion-
famatina-reafirma-su-lucha-y-marcha-el-20-en-la-rioja/  

https://rnma.org.ar/noticias/18-nacionales/3941-la-mitad-del-pueblo-salio-a-reclamar?highlight=WyJ2YWNhIiwibXVlcnRhIiwidmFjYSBtdWVydGEiXQ
https://rnma.org.ar/noticias/18-nacionales/3941-la-mitad-del-pueblo-salio-a-reclamar?highlight=WyJ2YWNhIiwibXVlcnRhIiwidmFjYSBtdWVydGEiXQ
https://rnma.org.ar/noticias/18-nacionales/3934-gualeguaychu-prohibio-el-glifosato-el-70-de-los-ninos-que-entran-al-garrahan-con-cancer-son-de-entre-rios?highlight=WyJjb250YW1pbmFjaVx1MDBmM24iXQ==
https://rnma.org.ar/noticias/18-nacionales/3934-gualeguaychu-prohibio-el-glifosato-el-70-de-los-ninos-que-entran-al-garrahan-con-cancer-son-de-entre-rios?highlight=WyJjb250YW1pbmFjaVx1MDBmM24iXQ==
https://rnma.org.ar/noticias/18-nacionales/3934-gualeguaychu-prohibio-el-glifosato-el-70-de-los-ninos-que-entran-al-garrahan-con-cancer-son-de-entre-rios?highlight=WyJjb250YW1pbmFjaVx1MDBmM24iXQ==
https://www.farco.org.ar/expectativa-por-una-declaracion-clave-en-la-segunda-jornada-del-juicio-por-fumigaciones-con-agrotoxicos/
https://www.farco.org.ar/expectativa-por-una-declaracion-clave-en-la-segunda-jornada-del-juicio-por-fumigaciones-con-agrotoxicos/
https://www.farco.org.ar/tras-la-represion-famatina-reafirma-su-lucha-y-marcha-el-20-en-la-rioja/
https://www.farco.org.ar/tras-la-represion-famatina-reafirma-su-lucha-y-marcha-el-20-en-la-rioja/
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que otros portales, blogs y canales de televisión comunitarios que no forman parte de estas 

redes también le dieron un lugar más protagónico a estos temas, acompañando la 

movilización social. 
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Capítulo 3. Perspectiva teórico-metodológica 

 Entendiendo que toda matriz de pensamiento es teórico/metodológica, cultural y 

política y se corresponde con un proyecto social, los discursos que se analizan en esta 

investigación pueden pensarse como espacios donde se producen los procesos sociales de 

conocimiento, representaciones del mundo e interacción social de los distintos actores 

involucrados en los dos conflictos socioambientales seleccionados. Justamente lo que se 

propone con el Análisis Crítico del Discurso es hacer “hablar” al material sometido a 

análisis. Esto apunta a profundizar en los significados no revelados por la lectura superficial 

de los materiales y a descubrir un sentido en segundo grado. 

3.1. ¿Por qué hacer Análisis del Discurso? 

Wodak (2003) plantea que las complejidades de las sociedades modernas en un 

mundo sujeto al rápido cambio, sólo pueden aprehenderse mediante un modelo de 

influencias mutuas y multicausales entre los diferentes grupos de personas existentes en el 

seno de una sociedad específica, y mediante las relaciones entre distintas sociedades. En 

nuestros días, el gran desafío consiste en explicar las contradicciones y las tensiones que se 

producen entre los estados-nación y las entidades supranacionales en muchos planos (en sus 

economías, en la ciencia, en las tecnologías, en la comunicación, etcétera). Es por eso que 

ante la pregunta “¿necesitamos una gran teoría?”, la autora sostiene que para cada 

investigación debemos plantearnos la siguiente cuestión: “¿Qué herramientas conceptuales 

resultan relevantes para este o aquel problema y para este y aquel contexto?” (Wodak, 

2003).  

En ese sentido, abordar las particularidades de la conflictividad socioambiental 

desde la perspectiva del Análisis del Discurso y desde una mirada comunicacional, nos 

permite reconocer las tensiones y posicionamientos alrededor de este tipo particular de 

conflicto social, que involucra a diversos actores sociales con intereses disímiles -

cosmovisiones, ideologías y proyectos socioeconómicos-. Analizar los artículos en esa 

clave, integrando lo extratextual como elemento fundamental, permite deconstruir las 

“opiniones encubiertas” de los medios de comunicación sobre estos temas y puede ayudar a 
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identificar el rol que éstos cumplen, revisando el modo en que construyen su discurso en 

base a reforzar o minimizar ciertas ideas. 

El Análisis del Discurso abarca más que la mera descripción de las estructuras 

textuales; supone una integración del texto y el contexto, es decir, que el uso de un discurso 

en una situación social es al mismo tiempo un actor social (van Dijk, 1990).  El discurso no 

es sólo texto, sino también una forma de interacción, una acción. En ese sentido, van Dijk 

(1990) plantea que la interpretación y la producción de un texto suponen procesos mentales 

de interpretación y la formulación, la recuperación y el uso del conocimiento y de otras 

estrategias de la dimensión cognitiva del discurso. Los significados del discurso son sólo 

una abstracción de estos procesos de interpretación cognitivos, de la misma manera que en 

las declaraciones y los actos de habla son sólo abstracciones de acciones sociales reales 

acaecidas en situaciones sociales (van Dijk, 1990). 

El análisis de un discurso particular como práctica discursiva, se centra en los 

procesos de producción, distribución y consumo del texto. Todos esos procesos son 

sociales y requieren referencia a la situación económica, política y social en la cual se 

genera el discurso (Fairclough, 1992). El Análisis del Discurso se interesa más bien por las 

relaciones semánticas entre el texto y el contexto, pretende saber cómo influyen los 

procesos cognitivos específicamente sobre la producción y el entendimiento de las 

estructuras del discurso y cómo éstas influyen y son influidas por la situación social (van 

Dijk, 1990). 

Teniendo en cuenta que en esta investigación abordamos noticias periodísticas, que 

se hallan dentro de un género con efectos sociales (Richardson,  2007), nos interesa analizar 

las representaciones sociales, el rol de los valores de la noticia, las ideologías en la 

producción y el entendimiento de la noticia y las complejas relaciones entre el texto de la 

noticia y el contexto (Van Dijk, 1990).  

Dentro del gran “paraguas” del Análisis del Discurso, para este trabajo se recurrió al 

Análisis Crítico del Discurso (ACD), una práctica de investigación de gran utilidad en el 

campo de estudio de la comunicación masiva. Se trata de una metodología que incluye un 

conjunto de procedimientos sobre un cuerpo previamente delimitado y sobre el cual se 
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experimentan aplicaciones conceptuales, herramientas de interpretación para poder develar, 

describir y comprender los efectos y modos en la producción social del sentido (Karam, 

2005).  

Particularmente el abordaje teórico-metodológico de los discursos en esta 

investigación se realizó retomando un planteamiento interdisciplinar que, partiendo de los 

postulados básicos del ACD, integra nociones de algunos/as de sus principales teóricos/as, 

pero haciendo base en el enfoque histórico-discursivo (Wodak, 2003), reconocido como 

una de las líneas teóricas dentro del ACD, que tiene una clara delimitación teórica y 

metodológica que permite reconocerla como una línea de investigación con una identidad 

propia (Pérez y Aymá, 2015). 

3.2. Análisis Crítico del Discurso y Enfoque Histórico 

Al inscribirse dentro del ACD, esta investigación tiene un compromiso político y 

social. Se trata de una investigación cualitativa y sigue los lineamientos propuestos 

principalmente por Fairclough, Wodak y Richardson, en relación a que tanto el texto escrito 

como el oral son formas de la práctica social. Como toda investigación en el marco del 

ACD es multidisciplinaria y considera al discurso como una práctica social, asumiendo una 

relación dialéctica o biderccional entre actos discursivos particulares y las situaciones, 

instituciones y estructuras sociales en las que se hallan insertos (Berardi, 2003). El 

propósito del ACD es lograr que los aspectos opacos del discurso, como la carga ideológica 

de los modos particulares de utilización del lenguaje y las relaciones del poder subyacentes, 

se vuelvan más transparentes (Fairclough y Wodak, 2000). 

Además de ser una propuesta teórico-metodológica, el ACD es un movimiento 

internacional que puede verse como la respuesta a las evaluaciones fundamentales acerca 

de las relaciones entre el discurso y la sociedad (van Dijk, 1990).  No se limita a la forma 

en que el discurso es influenciado por las estructuras sociales, sino que toma parte más 

activa en el análisis de y en la lucha contra la desigualdad social y la injusticia. Sus análisis 

son críticos, en el sentido de que establecen prioridades, se concentran en problemas 
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sociales reales y no sólo científicos, denuncian las estrategias –a veces ocultas- de las elites 

poderosas y proporcionan instrumentos para la resistencia (van Dijk, 1990).  

En ese sentido, ante la complejidad de las problemáticas sociales, el ACD 

proporciona teorías y métodos sistemáticos e interdisciplinarios que integran el análisis de 

las estructuras del discurso, las estructuras cognitivas y las estructuras sociales. De acuerdo 

con Chouliaraki y Fairclough (1999), el ACD se ubica en la ciencia social crítica y en la 

investigación crítica sobre el cambio social en las postrimerías de la sociedad moderna.  

Por su parte, Wodak (2001) sostiene que los/as académicos/as vinculados/as a la 

Lingüística, la Semiótica y el Análisis del Discurso, que provienen de distintas disciplinas, 

comparten una perspectiva particular, en la cual los conceptos de poder, ideología e historia 

figuran como centrales. El estudio de estas relaciones de lucha, distingue al ACD de otras 

tradiciones académicas como la Sociolingüística, la Lingüística del Texto, el Análisis de la 

Conversación y la Pragmática (Fairclough, 1992)  

El Enfoque Histórico del discurso que propone Wodak (2003) se orienta hacia los 

problemas; no se centra en elementos específicamente lingüísticos y tanto la teoría como la 

metodología son eclécticas, esto es, se incorporan las teorías y los métodos que resultan 

útiles para comprender y explicar el objeto sometido a investigación. Este enfoque es 

abductivo: es necesario realizar un constante movimiento de ida y vuelta entre la teoría y 

los datos empíricos. Para esta autora, la investigación interdisciplinar es la única opción 

para lograr que tan complejas relaciones parezcan más transparentes, y es por eso que la 

investigación en el ACD debe ser multiteorética y multimetódica, crítica y autocrítica 

(Wodak, 2003).  

Esta perspectiva ve al lenguaje como un tipo de práctica social y al discurso como 

una forma de significar un dominio particular de una práctica social desde una perspectiva 

particular (Reisigl y Wodak, 2001). Al concebir al lenguaje como práctica social, se 

entiende la producción e interpretación de los textos como prácticas discursivas, y se 

concibe a las prácticas discursivas como socialmente constitutivas. Estas prácticas pueden 

jugar un rol relevante en la constitución de identidades sociales colectivas o perpetuar o 

reproducir relaciones sociales, al justificar cierto statu quo y a la vez ser una herramienta 
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para transformarlo (Reisigl y Wodak, 2001). Mientras que los textos son los productos 

materialmente durables de las acciones lingüísticas, el discurso puede ser concebido como 

un conjunto complejo de actos lingüísticos simultáneos y secuenciales que se manifiestan 

en distintos campos, a menudo como textos, que pertenecen a tipos semióticos específicos, 

a géneros (Pérez y Aymá, 2015). 

El ACD desarrolló el estudio del lenguaje como una forma de práctica social para 

enfrentar los cambios en la vida social y ofreció una contribución significativa al debate de 

los asuntos como el racismo, el sexismo, la violencia, los cambios en la identidad nacional 

y personal y la exclusión social (Magalhães; 2003). Para este trabajo tomaremos algunas 

definiciones y propuestas teóricas de los/as autores/as mencionados/as, además de retomar 

la tradición latinoamericana (Berardi, Magalhães, Bolivar, Pardo Abril, Fonte Zarabozo, 

Pardo, 2003; Prada Parada, 2010; Raiter y Zullo, 2012; Barreiros y Cingolani, 2007, entre 

otros/as). 

3.3. Dialéctica del discurso ambiental 

Para esta investigación consideramos necesario incorporar a las teorías y estudios 

sobre medios, una serie de investigaciones recientes que dan cuenta de cierta especificidad 

del discurso ambiental y resultan consistentes con la perspectiva teórico metodológica 

elegida. El discurso ambiental fue trabajado por Johnstone y Mando, 2015; Bednarek y 

Caple, 2010; Harré, et al., 1999; Kazis y Grossman,1991, entre otros/as. 

Para Harré, Brockmeier y Mühlhäuser (1999) existe un discurso ambiental 

(greenspeak), es decir, un lenguaje común empleado para referenciar los problemas 

ambientales. Los/as autores/as plantean que una de las características fundamentales de este 

discurso es la ambivalencia, ya que oscila entre distintas posiciones que plantean desde la 

neutralidad e inocuidad de ciertas tecnologías, avances científicos y desarrollos 

tecnológicos -y la confianza ciega en la autoridad de la ciencia asociada al progreso-; hasta 

el cuestionamiento del correlato tecnocientífico y el paradigma de desarrollo perpetuo. 

Dentro de este discurso, aparecen algunas nociones relacionadas a los puntos de 

vista desde donde se aborda la temática ambiental. Uno de los ejes centrales del discurso 
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ambiental es la temporalidad, ya que las cuestiones ambientales se desenvuelven en el largo 

plazo, de manera inversa a lo que ocurre en los medios y por esa razón no encajan con la 

inmediatez y el rimo frenético de la industria de la prensa.  

Por otro lado, aparecen otras variables tales como el optimismo y pesimismo con 

respecto a la crisis ambiental, que es concebida como una crisis mundial con implicancias 

sociales e individuales. Esta dialéctica del discurso ambiental (Harré, et al., 1999), incluye 

metáforas interesantes de reconocer y analizar en los artículos que forman parte del corpus 

de esta investigación.  

3.4. Niveles de análisis 

Según el Enfoque Histórico propuesto por Wodak (2003) las categorías y las 

herramientas para el análisis se definen en consonancia con el problema concreto que se 

está investigando, en donde el contexto histórico se incorpora a la interpretación de los 

discursos y los textos. Particularmente en esta investigación nos interesa indagar a partir del 

estudios de dos conflictos socioambientales cómo se produce el discurso periodístico y 

cómo está involucrado en la producción y reproducción de las desigualdades sociales 

(Richardson, 2007).  

El análisis del texto y el de la práctica discursiva están fuertemente relacionados y 

es muy difícil aislar el análisis de uno respecto del otro; es por eso que Fairclough (1992) 

plantea que la parte del procedimiento que trata con el análisis de los textos puede 

denominarse “descripción”, mientras que la que trata con el análisis de la práctica 

discursiva y social puede llamarse “interpretación”.  

En estas dos etapas –que no se dan de forma lineal, sino que implican varias idas y 

vueltas-, pusimos en diálogo a los artículos del corpus con las herramientas del ACD y con 

las categorías de análisis que se construyeron para esta investigación, ya que a desde la 

perspectiva del ACD se abordan ambas dimensiones de manera simultánea.  

Partimos de reconocer la característica más destacada de la definición de un 

discurso que es el macrotema, es decir, el tema general que articula la noticia, que 
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usualmente se expresa en el titular y la bajada y que a su vez permite la existencia de 

muchos subtemas (Wodak, 2003). Los elementos de titulación son considerados como 

sintetizadores de posiciones editoriales en donde se observan los primeros indicios que 

refieren a un enfoque determinado, establecido a través de la jerarquización de la 

información (De Diego y Quinteros, 2009). 

Una definición similar de macrotema es macroestructura, (van Dijk, 1990), la cual 

se expresa, normalmente, en el titular, las volantas y las bajadas y cuya función principal es 

dar cuenta de los principales temas contenidos en la noticia. El titular define una secuencia 

especial de un texto periodístico, en el cual puede insertarse un contenido global variable, 

un tema.  

Por otro lado, nos interesó indagar de qué modo se nombra a las personas y cómo se 

hace referencia a ellas. El análisis de los participantes intenta examinar las estrategias de 

referencia, las palabras elegidas y sus significados, en función de cómo son presentadas las 

personas, si se hace referencia a un status o se resaltan ciertas actitudes, valores o 

características y se obvian otras, tales como el sexo, la profesión, el color, la religión, etc. 

(Richardson, 2007).  

Wodak (2003) sostiene que la  “estrategia” representa un plan de prácticas más o 

menos preciso y más o menos intencional (incluyendo las prácticas discursivas) que se 

adopta con el fin de alcanzar un determinado objetivo social, político, psicológico o 

lingüístico. En lo que se refiere a las estrategias discursivas, es decir, a las formas 

sistemáticas de utilizar el lenguaje, las localizamos en distintos planos de organización y de 

complejidad lingüística. 

No todos los actores sociales tienen el mismo acceso a la palabra mediática (van 

Dijk, 1990)  y es por eso que los discursos de los participantes son reproducidos o referidos 

de formas diversas, constituyendo una jerarquía de enunciadores/as en donde la variación 

se da a partir la selección y recontextualización de las palabras reproducidas, la cual 

determina efectos ideológicos (Fonte Zarabozo, 2003). La multiplicidad de voces en el 

discurso noticioso ha sido trabajada por diversos/as analistas (Bolívar, 1996; Fairclough, 

1995, Waugh, 1995; Bell, 1991, entre otros/as); el fenómeno es consecuencia en parte de la 
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importante dimensión verbal de la actividad política que se convierte en materia prima del 

texto noticioso. 

Fonte Zarabozo (2003) hace referencia a la metáfora de la “escena enunciativa”, 

para referirse al despliegue de voces que conforman la dimensión política de un 

acontecimiento en la prensa. Si bien se refiere exclusivamente al discurso político, esta idea 

sirve para pensar en general la mediación de la prensa cuando los actores involucrados 

parecen interactuar en un escenario descrito por la prensa o imaginado por el/la lector/a. 

Recurrir a esa categoría permite estudiar quiénes son los actores reconocidos como 

legítimos en el conflicto.  

Con frecuencia el hecho noticioso está constituido por declaraciones destinadas a 

materializarse en la prensa en primera instancia, es decir que no se puede hablar de una 

representación, sino que el texto noticioso se convierte en el evento en cuestión; es decir 

que el lenguaje no se usa para representar una experiencia previa, sino que constituye una 

experiencia en sí mismo (Fonte Zarabozo, 2003). 

El discurso citado inserto nos remite a escenarios y tiempos previos, ya que citar es 

reproducir otro discurso, o un aspecto o parte de otro discurso, en el propio (Reyes, 1993). 

Citar palabras de otro/a de forma directa o indirecta mediante alusiones, entonaciones, el 

uso de léxico ajeno, etc., es un fenómeno constante en todo tipo de discurso, y 

particularmente en el discurso periodístico.   

Por último, analizaremos los procesos que describen la relación entre los 

participantes y las acciones que éstos realizan. Observando los procesos se busca examinar 

cómo son representadas las acciones y que tipo de verbos aparecen, si describen acciones 

materiales, mentales o relacionales. Según como aparecen enunciados, los procesos pueden 

diluir o reforzar responsabilidades, naturalizar relaciones y camuflar deseos u opiniones 

implícitas (Richardson, 2007). En primer lugar, encontramos los procesos materiales, los 

procesos de acción, que involucran necesariamente una entidad que realiza dicha acción (un 

actor).  En segundo lugar, los procesos mentales son los que se utilizan para dar cuenta de 

pensamientos, percepciones o sentimientos. Involucran siempre al menos un/a participante 

humano o humanizado –que posee conciencia- que es quien percibe, siente, piensa y 
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pueden involucrar una entidad que es la percibida. En tercer lugar están los procesos 

relacionales, que conciernen al “ser” no en el sentido existencial, sino a la forma en que 

son relacionadas dos entidades (Kejner, 2015).  

Procesos, participantes y circunstancias son categorías sintáctico-semánticas que 

buscan explicar cómo un fenómeno, un evento o un pensamiento, son representados en 

estructuras lingüísticas como cláusulas. Así, en términos de Fairclough (1992), podemos 

observar, a partir de estas categorías y de una previa reflexión sobre la práctica discursiva y 

el género, cómo el/la hablante construye una representación sobre el mundo, propone una 

relación social con el/la otro/a y construye una imagen de sí mismo (Mogaburo, 2018). 
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Capítulo 4. Conflictos socioambientales en el Gran La Plata 
La región costera del borde sur del Río de La Plata se caracteriza por un importante 

desarrollo socioeconómico. A principios del siglo XX, en la zona de Berisso comenzaba a 

resplandecer la industria frigorífica, mientras que La Plata se convertía en el dominante 

centro administrativo y cultural. Ensenada, en tanto, comenzó a cobrar vida alrededor de la 

industria de la carne, y prontamente fue marcada por la industria pesada, con la instalación 

del Polo Petroquímico, la zona franca, el Astillero Río Santiago y el Puerto La Plata 

(Colectivo Tinta Verde, 2015). Según el Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas 201018, la ciudad de Ensenada cuenta con 56.729 habitantes, mientras que 

Berisso cuenta con 88.123  . 

 
Imagen 1. Mapa de La Plata, Berisso y Ensenada 

4.1. El Polo Petroquímico de Ensenada-Berisso y la contaminación industrial 

El ciclo del petróleo comienza en las zonas de extracción -en donde los perjuicios y 

conflictos socioambientales que acarrea la explotación de petróleo y gas conviven con otras 

 
18 Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. (2010). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
2010. Recuperado de https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-41-135  

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-41-135
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producciones locales y fuentes de desarrollo regional- y tiene como última etapa la 

industrialización de los hidrocarburos que en Argentina está concentrada en ocho grandes 

refinerías. El Polo Petroquímico de Berisso-Ensenada, uno de los tres principales del país 

junto a los de Bahía Blanca (Buenos Aires) y de San Lorenzo (Santa Fe), nació en 1925 con 

la inauguración de la Destilería La Plata de YPF. Posteriormente, en torno a la Destilería se 

instalaron varias industrias en las que todavía hoy se desarrollan procesos productivos, que 

a partir de la utilización de materias primas tales como el gas natural o los derivados de la 

destilación del petróleo, elaboran productos básicos, intermedios o finales. Actualmente se 

divide en tres grandes grupos: la refinería y destilería, los lubricantes, y las unidades de 

petroquímica (Colectivo Tinta Verde, 2015)  

Dada la magnitud de las industrias que conforman el Polo, son consideradas de 

tercera categoría según la clasificación de la ley provincial N° 11.459, de Radicación 

Industrial. Esto implica que se trata de establecimientos peligrosos porque su 

funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población 

u ocasiona daños graves a los bienes y al ambiente19. 

YPF produce en tres complejos: La Plata, Luján de Cuyo (Mendoza) y Plaza 

Huincul (Neuquén). Allí se generan combustibles, productos petroquímicos y lubricantes. 

Cuenta con una red logística de 1.500 camiones y más de 1.500 estaciones de servicio. El 

complejo industrial de La Plata es uno de los más importantes de América del Sur y el que 

posee mayor actividad industrial del país, con una capacidad de refinación de 189 mil 

barriles por día (la planta de Luján de Cuyo tiene una capacidad de refinación de 105.500 

barriles de crudo por día, mientras que la de Plaza Huincul, de 25 mil barriles por día, 

según datos de YPF20). 

 
19 Ley de Radicación Industrial de la Provincia de Buenos Aires, N° 11.459. Disponible en: 
http://www.opds.gba.gov.ar/sites/default/files/Ley%2011459.pdf 
20 Yacimiento Petrolíferos Fiscales. (2019). Por una Argentina de pleno abastecimiento. Recuperado de 
https://www.ypf.com/brasil/ACompanhia/OperacionesYPF/Paginas/Downstream.aspx  

http://www.opds.gba.gov.ar/sites/default/files/Ley%2011459.pdf
https://www.ypf.com/brasil/ACompanhia/OperacionesYPF/Paginas/Downstream.aspx
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Imagen 2. Polo Petroquímico de Berisso-Ensenada (Nuevo Ambiente) 

 

Los/las vecinos/as y organizaciones de los barrios aledaños al Polo –Barrio YPF, El 

Dique, Villa Zula, Barrio Universitario, Barrio Mosconi, Villa Elvira, El Progreso y El 

Campamento-, han denunciado en numerosas oportunidades irregularidades tanto en el 

funcionamiento, como en el tratamiento de los desechos de las plantas industriales que 

conforman el complejo industrial. Muchas de estas denuncias llegaron a la Justicia, 

inclusive a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Las industrias emplazadas en el Polo liberan al aire distintas sustancias 

contaminantes –material particulado, compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos 

aromáticos, compuestos de azufre, entre otros– y también al agua –hidrocarburos 

aromáticos, metales pesados, aceites–, provocando serios trastornos de salud en los/las 

vecinos/as, que van desde problemas respiratorios y de piel, hasta sorderas (Colectivo Tinta 

Verde, 2015). A pesar del impacto de la actividad petrolera en los/as habitantes, muchas 

instituciones de salud y médicos/as no se atreven a afirmar que dichos efectos son producto 

de la contaminación que produce la planta.  
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La contaminación industrial es una de las problemáticas más relevantes y complejas 

de la región. Las principales amenazas a las que está expuesta la población son, por un 

lado, el riesgo tecnológico -que puede constituirse a partir de tres fenómenos diferentes: 

fuga tóxica, incendio y explosión- y por el otro, la contaminación ambiental (Gutiérrez, 

Yanniello y Andrinolo, 2017). Esta última resulta el riesgo más reconocido por los/as 

habitantes de la zona, ya que la capacidad contaminante del Polo abarca los recursos 

hídricos cercanos, así como también, la atmósfera a través de sus contaminantes sólidos y 

gaseosos (Gutiérrez, et al., 2017).  

Una investigación interdisciplinaria llevada adelante por profesionales de la UNLP 

y el Hospital de Niños “Sor María Ludovica”, demostró que los/as niños/as que viven cerca 

del Polo Petroquímico tienen sus capacidades respiratorias reducidas21. Concretamente el 

estudio dice: “los niños de La Plata, City Bell y Gonnet presentan mejor función pulmonar 

que los de Ensenada. Es decir, los niños que viven en las inmediaciones del Polo 

Petroquímico presentan mayor reactividad bronquial que el resto”22. 

 El relevamiento, llevado a cabo por las Facultades de Ciencias Exactas y de 

Trabajo Social de la UNLP y el Hospital de Niños, confirma la existencia de la 

contaminación en Berisso y Ensenada a partir de la actividad industrial. Se trabajó con 

cuestionarios epidemiológicos y se determinaron parámetros fisiológicos mediante 

espirometrías, para medir la capacidad pulmonar de los/as niños/as. Además, se realizaron 

muestreos de compuestos orgánicos volátiles (COVs) en ambientes intramuros y 

extramuros en las distintas estaciones del año. En Ensenada se eligió Barrio Mosconi por su 

cercanía al Polo y porque los/as vecinos/as de este barrio permanentemente manifiestan 

problemas en la salud de tipo respiratorio y dérmico. Incluso es notorio el deterioro de los 

techos de las viviendas y la carrocería de los autos, según se advierte en el informe. 

Existen otros estudios comparativos entre la salud de la población que habita en las 

zonas industriales y en las residenciales del Gran La Plata, que arrojan resultados 

alarmantes sobre el riesgo que corre la población que vive en los alrededores de estos 

 
21 Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM). (2007). Estudio sobre contaminación. La Plata: 
Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. 
22 Ibíd. 
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enclaves industriales (Wichmann, et al., 2009; Colman Lerner, et al., 2018). Estas personas 

conviven cotidianamente con ruidos, olores, pérdidas y lluvias –tanto de agua como de 

hidrocarburos–. Sin embargo, no en todos los casos se manifiesta en el vecindario el deseo 

de mudarse a otro lugar, sino más bien la remediación de los impactos y el cambio en las 

condiciones de producción de las empresas o su traslado (Cabrera, comp., 2015).  

El conflicto  en torno al Polo Petroquímico lleva décadas de presentaciones, juicios 

y tensiones entre los sectores involucrados. Según el Observatorio Petrolero Sur (Cabrera, 

comp., 2015) muchas indemnizaciones judiciales funcionan como “placebo” que busca 

serenar los ánimos de quienes se vieron afectados por la contaminación. Además, pese a los 

reclamos, los/as vecinos/as denuncian que las industrias prefieren pagar las multas que 

ocasionalmente se les imponen, en lugar de efectuar las inversiones necesarias para evitar 

las emisiones (Colectivo Tinta Verde, 2015). 

4.2. El Puerto La Plata y la destrucción del monte ribereño en Berisso 

La construcción del primer puerto argentino en el Río de La Plata -emplazado a 10 

kilómetros de la ciudad de La Plata- data de 1890. El diseño estuvo estrechamente ligado a 

las ideas racionalistas e higienistas que delinearon el trazado de la capital provincial: surgía 

como una prolongación del Eje Fundacional de la ciudad que alojaba todos los edificios 

representantes del poder del Estado bonaerense23. El Puerto comenzó a tener mayor 

movimiento a principios del siglo XX, gracias a la instalación de los frigoríficos Armour y 

Swift en la localidad de Berisso y a la construcción del Ferrocarril Provincial. 

Entre 1960 y 1990 se produjo la especialización del Puerto y se fue consolidando la 

actual configuración del complejo portuario industrial a partir de la instalación de pequeños 

astilleros, frigoríficos y curtiembres, el crecimiento del Polo Petroquímico, la creación del 

Polo Tecnológico e Informático de Berisso y el funcionamiento, desde 1990, de un 

Polígono Industrial en las instalaciones del ex frigorífico Swift24. 

 
23 Puerto La Plata. (2019). Historia. Recuperado de  https://www.puertolaplata.com/pagina/historia 
24 Ibíd. 

https://www.puertolaplata.com/pagina/historia


82 

En 2014 el Puerto fue ampliado y modernizado: se construyó un muelle de 600 

metros, una estructura de playa de más de 15 hectáreas de edificios administrativos y se 

realizaron trabajos sobre el canal de acceso para el ingreso de embarcaciones. 

El Puerto se organiza como un Consorcio de Gestión, un ente de derecho público no 

estatal con autonomía financiera y operativa. El Directorio del Consorcio, se encuentra 

constituido por representantes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, los 

Municipios de Ensenada, Berisso y La Plata y sectores empresariales y sindicales. Han sido 

estos actores quienes, mediante licitación pública, contrataron para la instalación del puerto 

de contenedores a la empresa TecPlata S.A., perteneciente al grupo International Container 

Terminal Services Inc. y para la ejecución del dragado, a la empresa Pentamar S.A 

(Represa, 2014). Estas obras requirieron el dragado y apertura del Canal de Navegación, 

para lo cual se modificó la profundidad y el ancho del canal de ingreso (Represa, 2014).  

 
Imagen 3. Puerto La Plata (Consorcio de Gestión de Puerto La Plata) 
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Uno de los objetivos de las obras del Puerto fue potenciar la circulación y el acceso 

a la refinería de YPF. El emprendimiento se enmarca en un proyecto continental de obras 

conocido como “IIRSA”, Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana, que busca eliminar las “barreras naturales” para el transporte de mercancías 

(Represa, 2014). El dragado del canal de acceso para darle a la terminal del Puerto jerarquía 

internacional -con el fin de que pudieran ingresar buques portacontenedores-, llevó cerca de 

dos años y tuvo un costo aproximado de 40 millones de dólares25.  

Esta mega obra puso en riesgo al Monte Ribereño, Isla Paulino e Isla Santiago, un  

paisaje protegido de interés provincial para el desarrollo ecoturístico (Ley provincial 

12.756), que abarca los partidos de Ensenada y Berisso. Se trata de uno de los reservorios 

de biodiversidad y de especies más importante de la región, que se vio amenazado por el 

desmonte producto del avance de la construcción hacia áreas no urbanizadas y por el 

proyecto del canal de acceso al Puerto, para el cual se realizaron obras de dragado de alto 

impacto ambiental y cultural en la zona, ya que alteraron las actividades de pequeños/as 

productores/as y las costumbres y calidad de vida de los/as isleños/as. 

En la zona norte de la ribera, 20 familias que desarrollaron sus actividades 

productivas por más de 100 años en el Monte Ribereño, vieron afectadas sus plantaciones 

mediante la intrusión y desmonte para el desarrollo de un complejo recreativo y una nueva 

área de servicios, parte del plan portuario. Además, se alteró el ecosistema, destinando una 

extensa área productiva para el residuo del dragado del río, imposibilitando la continuidad 

de su uso tras las obras (Represa, 2014). La isla tiene además un patrimonio natural 

invaluable y una gran biodiversidad, única en la región. En sus fincas se produce el Vino de 

la Costa, además de variedades de dulces y otros productos que se venden en el Mercado de 

la Ribera. También cuenta durante los fines de semana con un importante movimiento 

turístico (De Nicola, 2015). 

A partir de este conflicto numerosos sectores de la región formaron la asamblea 

Salvemos el Monte de Berisso. Este espacio se constituyó en febrero de 2012, nucleando a 

 
25 La Universidad impulsa una millonaria demanda por el daño a la Isla Paulino. Salvemos al Monte de 
Berisso. Recuperado de http://salvemoselmontedeberisso.blogspot.com/2016/09/publicado-en-el-dia-
040916.html 

http://salvemoselmontedeberisso.blogspot.com/2016/09/publicado-en-el-dia-040916.html
http://salvemoselmontedeberisso.blogspot.com/2016/09/publicado-en-el-dia-040916.html
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los/as productores/as de la Cooperativa del Vino de la Costa, la Asociación de Productores 

Familiares de Isla Paulino, vecinos/as de Berisso, profesionales y estudiantes de las 

universidades nacionales de La Plata y de Buenos Aires. La asamblea y otras 

organizaciones involucradas en la defensa del Monte Ribereño, realizaron numerosas 

presentaciones judiciales, entre las que se destacan tres recursos de amparo que todavía no 

tienen sentencia. 

 
Imagen 4. Acciones colectivas de la Asamblea Salvemos el Monte de Berisso. (Represa, 2014) 

La asamblea exige que se recomponga el daño ambiental que el dragado del Puerto 

causó “innecesariamente” sobre unas cincuenta hectáreas ubicadas en el interior de la Isla 

Paulino y denuncia que las miles de toneladas de barro que se retiraron de fondo del canal 

fueron arrojadas “para ahorrar costos” en medio del monte nativo, sepultando un valioso 

humedal (De Nicola, 2015). 

4.3. Marco regulatorio y juicios contra YPF y Puerto La Plata  

La legislación existente en el  país en materia ambiental tiene su base principal en el 

artículo 41 de la Constitución Nacional que garantiza el derecho a un ambiente sano de 

todos/as los/as habitantes de la república. El artículo también expresa las obligaciones de 

las autoridades que deberán proveer la protección de este derecho: la utilización racional de 

los recursos naturales, la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 
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biológica y la garantía del acceso a la información y a la educación ambiental26. A su vez, 

la Ley General del Ambiente, Nº 25.675, establece los presupuestos mínimos para una 

gestión adecuada del ambiente. En su artículo 4 establece el Principio Precautorio 

afirmando que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de 

información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción 

de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio 

ambiente”27.  

Por otro lado, a nivel provincial el marco regulatorio que contiene a las temáticas 

ambientales está sostenido por el artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos 

Aires, que también alude al derecho a un ambiente sano y equilibrado: “La Provincia ejerce 

el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio incluyendo 

el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el mar territorial y su lecho, la plataforma 

continental y los recursos naturales de la zona económica exclusiva, con el fin de asegurar 

una gestión ambientalmente adecuada”28.  

Estas obligaciones, expresadas tanto en la ley nacional como en la provincial, no se 

ven materializadas en la práctica, ya que pocas veces los fallos judiciales respetan los 

derechos de las comunidades a proteger su salud y bienestar por sobre los emprendimientos 

contaminantes. Hay, sin embargo, resoluciones judiciales en las que la salud y seguridad de 

los/as vecinos/as es tenida en cuenta por los/as magistrados/as, pero representan un número 

bajo en relación al impacto ambiental producido (Colectivo Tinta Verde, 2015). 

Según la clasificación de la ley provincial N° 11.459 de Radicación Industrial, las 

industrias nucleadas en el Polo Petroquímico son consideradas de tercera categoría, esto 

implica que “se trata de establecimientos que se consideran peligrosos porque su 

funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población 

 
26 Constitución Nacional de la República Argentina. Disponible en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm 
27 Ley General del Ambiente, N° 25.675. Disponible en: 
http://www.opds.gba.gov.ar/sites/default/files/LEY%2025675.pdf  
28 Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Disponible en: http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=173  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
http://www.opds.gba.gov.ar/sites/default/files/LEY%2025675.pdf
http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=173


86 

u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente”29. Por ese motivo, la Ley 

establece que es la Provincia -a través del Poder Ejecutivo- quien debe ejercer una 

permanente fiscalización, que si bien puede coordinarla con los municipios, sólo puede 

delegarla totalmente dentro de sus jurisdicciones, para los casos de primera y segunda 

categoría, no así para las de tercera.  

La responsabilidad adjudicada a YPF por los tribunales de la provincia de Buenos 

Aires en cuanto a la contaminación del ambiente y a la tutela de los derechos a la salud y a 

la vida de los/as habitantes de la región, quedó plasmada en los fallos dictaminados 

(Colectivo Tinta Verde, 2015). El más relevante fue el de 2012, cuando la Cámara de 

Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata se expidió contra YPF S.A. en la causa 

caratulada como “Mazzeo Alicia y Otros c/ YPF s/ Cese de daño ambiental – Daños y 

perjuicios”, iniciada con motivo de la contaminación tanto en el aire, como sonora y “todo 

otro tipo y modo” que sufren los/as vecinos/as.  

Los/as camaristas/as fundamentaron que YPF no cumplió con la resolución 

2145/2001 de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, la cual 

expresa la necesidad de un monitoreo de emisiones de la destilería. Subrayaron, además, 

que la compañía ya había sido multada trece veces y que en 1999 fue clausurada su unidad 

de cracking por “contaminación de hidrocarburos no procesados completamente y polvo 

catalizador”. La causa llegó a segunda instancia no sólo porque la indemnización fijada fue 

considerada insignificante en algunos rubros -como por ejemplo en cuanto al daño moral 

causado-, sino también para pedir que la Justicia precise cuáles iban a ser los pasos y plazos 

que la empresa debería seguir para finalizar con el daño ambiental ocasionado (Colectivo 

Tinta Verde, 2015). 

 Teniendo en cuenta que el daño producido por YPF fue fehacientemente probado, 

que tenía antecedentes por denuncias de contaminación en la Secretaria de Política 

Ambiental y que gran parte de los/as vecinos/as sufren de problemas respiratorios 

producidos por la actividad de la empresa -esto último verificado con peritaje médico-; se 

 
29 Ley de Radicación Industrial de la Provincia de Buenos Aires, N° 11.459. Disponible en: 
http://www.opds.gba.gov.ar/sites/default/files/Ley%2011459.pdf  

http://www.opds.gba.gov.ar/sites/default/files/Ley%2011459.pdf
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llegó a la conclusión de que YPF debía acabar con la contaminación a través de una serie 

de medidas progresivas, cumpliendo con un plan de obras que modificaran las emanaciones 

en un plazo de 90 días y que las pruebas deberían ser enviadas al Centro de Investigaciones 

del Medioambiente (CIM) de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP para su 

evaluación (Colectivo Tinta Verde, 2015). Hasta el momento no hubo una presentación 

oficial del plan de adecuación, aunque desde el CIM informan que el proceso de 

negociación con la empresa llevó años y que las obras realizadas no se condicen 

exactamente con el plan inicial solicitado por la Justicia. 

En relación al Puerto La Plata, la legislación que regula su actividad es, por un lado 

la ley nacional 24.093, en la cual se define como puertos “a los ámbitos acuáticos y 

terrestres naturales o artificiales e instalaciones fijas aptos para las maniobras de fondeo, 

atraque y desatraque y permanencia en buques o artefactos navales para efectuar 

operaciones de transferencia de cargas entre los modos de transportes acuático y terrestre o 

embarque y desembarque de pasajeros, y demás servicios que puedan ser prestados a los 

buques o artefactos navales, pasajeros y cargas”30. 

 

La Ley clasifica a los puertos según la titularidad del inmueble, según su uso y 

según su destino: comercial, industrial o recreativo en general. Según su utilización pueden 

ser públicos o privados, ya sea que estén destinados a quien lo requiera o restringidos a las 

necesidades de los/as titulares o de terceros/as vinculados con ellos. A su vez, la ley 

provincial 11.414, de creación de los Consorcios de Gestión de los Puertos, permitió la 

conformación del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata. 

 

Por otra parte, encontramos la ley provincial 12.756, que declara como Paisaje 

protegido y de interés provincial para el desarrollo ecoturístico al “Monte Ribereño Isla 

Paulino, Isla Santiago”. La mencionada normativa fue promulgada en 2001 y reconoce que 

se trata de “un ecosistema que está bajo una delicada articulación con asentamientos 

humanos (90.000 habitantes en la periferia; cerca de un millón en el gran La Plata), 

asentamientos industriales (AFNE, YPF, puerto de combustibles, Petroken) y obras 

 
30 Ley Nacional Actividades Portuarias, N° 24.093. Disponible en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/492/norma.htm  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/492/norma.htm
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proyectadas en lo inmediato31. Esta legislación establece que son los municipios de Berisso 

y Ensenada quienes deben arbitrar los medios necesarios para la conservación del lugar; 

mientras que los organismos provinciales brindarán la colaboración adecuada para la 

obtención de los fines previstos.  

En paralelo a la legislación, encontramos una serie de amparos, que aún no tienen 

sentencia firme, llevados adelante por los/as afectados/as por las obras de ampliación del 

Puerto. Los amparos fueron impulsados por los/as productores/as afectados/as y por la 

Fundación Agronegocios, denunciando el daño ambiental y dando constancia del daño 

civil, para solicitar que cesen las acciones sobre sus territorios. Las causas fueron 

unificadas y aún esperan resolución en el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 (Represa, 2014). 

La primera, cuya carátula reza “Gómez Daniel Felipe C/ Fisco de la Provincia de 

Buenos Aires y Otros S/Amparo Nº Lp-50427-2012”, recurre contra el Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires, exigiendo que se detenga en forma inmediata el volcado del 

refulado sobre el territorio de la Isla Paulino, donde los/as productores/as realizan sus 

laborío en tierras que poseen desde hace décadas. Además, solicitan que se implementen 

controles permanentes necesarios para hacer cumplir las restricciones concernientes según 

la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, conocida como 

Convenio de Ramsar. También exigen que se aceleren los trámites ente Puerto La Plata, 

TecPlata S.A y el resto de las empresas subcontratistas, para que tanto una como otras 

remedien el daño causado. Por último los/as vecinos/as y productores/as solicitan que se 

incorpore de manera inmediata un guardaparque que controle el área natural protegida, 

actuando como nexo entre los/as habitantes (y productores/as de la Isla), el Municipio y las 

empresas involucradas. 

En el segundo amparo, caratulado “Fundación Agronegocios C/ Tecplata S/ 

Amparo (Inforec 10) Juzg. N°4 Expte. N° Lp-11856-2013 M.R.”, la parte actora denuncia 

contaminación por sedimentación al arrojar en la zona el producto del dragado, que posee 

elevados porcentajes de hidrocarburos y otros metales, y la ausencia de medidas de 

 
31 Se puede acceder al texto completo en http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/f-12756.html  

http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/f-12756.html
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resguardo para la población. También denuncian la violación de leyes nacionales 

ambientales y del convenio de Ramsar de protección de humedales. 

El tercer caso representa una ampliación del primer amparo, presentado por 

vecinos/as y productores/as, y si bien tiene la misma carátula, abarca una superficie mayor 

de afectación por la contaminación sobre la zona no insular, sino continental -recintos  1 y 

3-. 

Es importante destacar que la constitución provincial expresa que “toda persona 

física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está obligada a tomar 

todas las precauciones para evitarlo”, afirmación que refuerza la idea de que el derecho de 

los/as vecinos/as a un ambiente sano no debe ser negociado. Aunque los tribunales reciban 

los reclamos de los/as afectados/as en la tutela del ambiente, la realidad es que hasta que el 

control del Estado no sea preciso y serio y la política seguida por el mismo se condiga con 

los principios y derechos tutelados, la situación no va a mejorar (Colectivo Tinta Verde, 

2015). 

4.4. Mapa de actores 

Para desarrollar el análisis de la representación de los actores sociales de los casos 

seleccionados se retoma la propuesta de van Leeuwen (1996), específicamente las 

categorías de inclusión y exclusión: la primera se centra en la manera como se nominan los 

diferentes actores que aparecen en el discurso y la segunda se refiere a la omisión de una 

nominación de los actores en el discurso, que puede ser total o parcial. Si es total, es 

imposible encontrar quién es el actor, pero si es una exclusión parcial, indica que la 

representación de los actores está en la estructura profunda del discurso.  

La categoría de inclusión se refiere a cómo son representados los actores sociales –

personalmente, impersonalmente, individualmente o colectivamente, por referencia a su ser 

como sujetos o lo que se dice de ellos– sin privilegiar ninguna opción como más literal que 

otras y sin privilegiar el contexto en el cual una u otra opción ocurre. En otras palabras, es 

analizar si los actores sociales están representados como las fuerzas dinámicas de cierta 

actividad o como pacientes (sobre ellos recaen las acciones) o si el papel de los actores 
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sociales se pone en un primer plano. Por otra parte, para van Leeuwen (1996) todas las 

prácticas sociales envuelven un grupo de actores sociales, pero en una representación dada 

no todos los actores son incluidos, lo cual sirve para legitimar o deslegitimar ciertas 

prácticas. En este sentido, los discursos pueden excluir en la representación tanto a los 

actores como a sus prácticas o pueden incluir las acciones pero algunos o todos los actores 

sociales envueltos en ellas son excluidos, y esto deja un rastro para saber que existen. 

A continuación se expone el mapa de actores realizado en base a un relevamiento 

propio, un acervo de investigación construido por otras fuentes (folletos, revistas, diarios, 

páginas web, libros) que no serán analizadas discursivamente como los artículos del corpus, 

sino que son parte de propuesta de triangulación descripta por Wodak (2003) como punto 

de partida del análisis. Luego, en los capítulos 6 y 7 se analizarán los actores sociales que 

aparecen representados por los dos medios seleccionados, para comparar con este mapa las 

ausencias y presencias, según la propuesta de van Leeuwen (1996). 

La triangulación, como principio metodológico, supone el abordaje no solo de 

distintas dimensiones del contexto, sino también de distintas prácticas sociales (o ámbitos 

sociales), distintos géneros (variedades discursivas) para corroborar hipótesis temáticas o 

discursivas. En ese sentido, se recurre a entrevistas semiestructuradas a personas, 

programas partidarios, apariciones televisivas, crónicas periodísticas, discursos políticos 

“tradicionales”, entre otros (Pérez y Aymá, 2015). 

4.4.1. Polo Petroquímico 

Los actores sociales involucrados en el conflicto socioambiental en torno al Polo 

Petroquímico de Berisso-Ensenada pueden agruparse según su idiosincrasia,  procedencia, 

organización, acciones y de los objetivos en: instituciones públicas, instituciones privadas, 

organizaciones sin fines de lucro, organizaciones sociales y vecinos/as. 

Dentro de las instituciones públicas se encuentra el Organismo Provincial de 

Desarrollo Sostenible (OPDS) -ex Secretaría de Política Ambiental-, que por la 

magnitud de las industrias que conforman el Polo, es el organismo con poder de policía, a 

cargo del control y la fiscalización. 
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Otra institución pública implicada en este conflicto es la Municipalidad de 

Ensenada, principalmente a través de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente y su  

Dirección de Promoción y Defensa del Medio Ambiente, así como también la 

Municipalidad de Berisso, mediante su Departamento de Recursos Naturales y Medio 

Ambiente, dependiente de la Dirección de Salud de la Secretaría de Promoción Social. 

La Escuela Técnica Nº 2 de Ensenada “Santiago de Liniers”, también representa 

una institución que forma parte de este conflicto, ya que está instalada a 500 metros 

aproximadamente del Polo Petroquímico, y sus alumnos/as trabajan en proyectos de 

extensión e investigación en relación a la contaminación ambiental de su barrio. También la 

Escuela EGB Nº 13 “Enrique Mosconi”, cuyas instalaciones se encuentran a pocas 

cuadras del Polo.  

La Universidad Nacional de La Plata es otra institución relevada ya que a través 

de sus distintas facultades trabaja en la zona con proyectos de extensión e investigación 

relacionadas con la problemática socio-sanitaria de los barrios aledaños al Polo. También lo 

es la Universidad Tecnológica Facultad Regional La Plata (UTN-FRLP), que tiene una 

larga trayectoria en la formación de profesionales de grado y un especial interés académico 

en las carreras de posgrado vinculadas a la industria. 

En este mapa de instituciones públicas encontramos también la Unidad Sanitaria 

Mosconi, ubicada a pocas cuadras del Polo Petroquímico. Esta sala de atención primaria es 

la que recibe en primera instancia los casos de enfermedades y afecciones relacionadas a la 

actividad contaminante del Polo. 

Dentro de las instituciones privadas se encuentran las siguientes empresas 

pertenecientes al Polo: 

YPF: es la empresa líder del Polo. Se trata de la “principal empresa de 

hidrocarburos del país, con una participación en la producción de petróleo y gas del 42% en 

el mercado argentino y del 58% en naftas”32. Cuenta con 45 mil personas empleadas de 

 
32 Yacimiento Petrolíferos Fiscales. (2019). Por una Argentina de pleno abastecimiento. Recuperado de 
https://www.ypf.com/brasil/ACompanhia/OperacionesYPF/Paginas/Downstream.aspx  

https://www.ypf.com/brasil/ACompanhia/OperacionesYPF/Paginas/Downstream.aspx
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forma directa e indirecta, 90 concesiones ubicadas en las cuencas más productivas del país 

y 52 bloques exploratorios. El Complejo Industrial de La Plata es “uno de los más 

importantes de América del Sur” y el que posee mayor actividad industrial del país, con una 

capacidad de refinación de “189 mil barriles por día”33.  

Ipako S.A.: Industrias Petroquímicas Argentinas Koppers S.A. se instaló en el Polo 

en 1962, cuando producía etileno y polietileno de baja densidad (PEBD). Durante muchos 

años fue controlada por el grupo empresarial Garovaglio & Zorraquín, hasta que en los 

noventa pasó a manos de la norteamericana Dow. En el año 2000 cerró sus puertas ante la 

falta de actividad y al contraer una deuda con el Municipio de Ensenada -el equivalente por 

entonces a aproximadamente 300 mil dólares- en concepto de tasas municipales. Luego 

pasó a ser parte de Petroken. 

Petroken: Es la principal productora de polipropileno34 de Argentina y es propiedad 

100% de Basell Polyolefins, la mayor compañía de polipropileno a nivel mundial y un 

importante proveedor de poliolefinas35, con ventas en más de 120 países y propietario de 

tecnología líder para la producción de polipropileno. Actualmente, Basell pertenece al 

fondo de inversión Acces Industries, asociada en Argentina al Faena Group. Petroken 

inauguró en 1992 su planta en Ensenada con una capacidad de 100 mil toneladas al año, 

abasteciendo a los principales mercados de la Argentina. Aumentó su capacidad a 180 mil 

toneladas/año en 1999 e inauguró una planta de compuestos de última generación para 

abastecer la región con poleolefinas de avanzada (capacidad actual: 20 mil toneladas/año). 

Esta empresa juega un rol preponderante en el Mercosur y es también el proveedor elegido 

por muchos otros países fuera de Sud América.  

Polibutenos Argentinos S.A. - Aco Sapic: Polibutenos Argentinos está asentada en 

el Polo desde los años ochenta. Los polibutenos Polybut -material utilizado para la 

 
33 Ibíd. 
34 Polímero termoplástico utilizado en una amplia variedad de aplicaciones incluyendo el embalaje, industria 
textil (cuerdas, ropa interior térmica y alfombras), artículos de papelería, partes de plástico y envases 
reutilizables de varios tipos, equipos de laboratorio, entre otras. 
35 Con el nombre genérico de Poliolefina se incluyen todos los materiales plásticos sintetizados a partir de 
hidrocarburos alifáticos de cadena corta. 
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fabricación de tuberías-, son una marca registrada de YPF, cuya unidad de producción está 

ubicada dentro del complejo petroquímico de YPF de Ensenada.. 

Copetro: Las instalaciones de esta empresa que calcina carbón de petróleo, 

propiedad de la multinacional Oxbow, fueron construidas en 1982. Su planta está a menos 

de tres kilómetros de la Refinería de YPF y se encarga de almacenar y calcinar el coque 

para luego venderlo. Este carbón ha sido detectado como uno de los principales 

responsables de los problemas respiratorios de los/as pobladores/as de la región, quienes 

iniciaron numerosos juicios contra la empresa. 

Maleik S.A.: Planta química destinada a la producción de anhídrido maléico, un 

producto puro, sólido, en forma de briquetas utilizado para las industrias químicas, textiles, 

alimentarias y cosméticas. También, es empleado en la fabricación de resinas, lacas, 

pinturas, tintas de imprenta y de aditivos de aceites lubricantes, plastificantes y productos 

agrícolas. 

Dentro de las organizaciones sin fines de lucro que forman parte del mapa de 

actores en torno a este conflicto ambiental, se encuentra la ONG Nuevo Ambiente, la 

ONG Ala Plástica y Greenpeace Argentina. 

Nuevo Ambiente es una ONG que tiene 15 años en Ensenada. Según su propia 

página web son “un grupo de ciudadanos/as preocupados/as y comprometidos/as con 

mejorar la calidad de vida de los/as vecinos/as, atentos a la situación socio-ambiental que 

padece la región de La Plata, Ensenada y Berisso, entendiendo que la participación de las 

ONGs es una de las herramientas fundamentales para tratar de contrarrestar la crisis 

ambiental de estos tiempos que nos toca vivir”36. La ONG denunció ante el OPDS y ante la 

Justicia en varias oportunidades a las empresas que conforman el Polo Petroquímico por 

irregularidades, siendo uno de los grupos más activos en la difusión de la problemática 

ambiental de la región. 

 
36 ONG Nuevo Ambiente. (2019). Quiénes somos. Recuperado de http://www.nuevoambiente.org/quienes-
somos//  

http://www.nuevoambiente.org/quienes-somos/
http://www.nuevoambiente.org/quienes-somos/
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Ala Plástica es una organización no gubernamental liderada por artistas, que 

desarrolla desde el año 1991 proyectos de largo alcance en zonas críticas, para promover 

alternativas ambientales de desarrollo contra las limitaciones que atraviesan algunas 

comunidades37. Junto a Greenpeace (organización mundial que trabaja para defender el 

medio ambiente, promover la paz y estimular a la gente para que cambie actitudes y 

comportamientos que ponen en riesgo a la naturaleza38), Ala Plástica realizó el informe 

“Incendio de YPF Ensenada: Al borde de una tragedia mayor”, producto de un 

relevamiento que hicieron ambas organizaciones luego del incendio que se produjo en el 

Polo el día de la gran inundación que sufrió la región en abril de 201339. La cantidad de 

lluvia caída hizo rebalsar los piletones en los que se deposita una mezcla de agua con 

hidrocarburos y de esta manera el combustible derramado llegó hasta uno de los hornos de 

coque y, al entrar en contacto con éste, se produjeron dos explosiones y un incendio que 

duró 12 horas y puso en riesgo a buena parte de la población. El informe afirma que 

existieron riesgos reales de que el fuego se extendiera a otras zonas de la planta, incluyendo 

los tanques de almacenamiento de hidrocarburos y productos derivados; poniendo en riesgo 

toda la Refinería (Colectivo Tinta Verde, 215). 

 Con respecto a las organizaciones sociales relacionadas con el conflicto en torno al 

Polo Petroquímico, se destaca la Unión Vecinal Mosconi, una organización barrial, que 

lucha por mejorar la calidad de vida de los/as habitantes de la zona. Esta agrupación está 

compuesta por vecinos/as que comenzaron a sentir los efectos de la contaminación, muchos 

de ellos/as víctimas de cánceres, alergias y otros trastornos en la piel. A partir de la 

detección de las irregularidades en el funcionamiento de la planta, los vecinos/as de los 

alrededores de la refinería comenzaron a realizar denuncias y manifestaciones para lograr 

que se ejecuten los controles necesarios para que los impactos se minimicen. Así se formó 

la Unión Vecinal Mosconi, que lucha cotidianamente por mejorar la calidad de vida de 

 
37 Eco Portal. (2019). Directorio de ONGs. Recuperado de http://www.ecoportal.net/Servicios/Directorio-de-
ONGs/A/Ala_Plastica 
38 Greenpeace Argentina. (2019). Sobre nosotros. Recuperado de 
http://www.greenpeace.org/argentina/es/sobre-nosotros/ 
39 El 2 de abril de 2013, la ciudad de La Plata -y sus alrededores- se vio afectada por un récord histórico de 
lluvias que provocó una inundación inédita.  En algunas zonas el agua superó los dos metros; hubo 2.200 
evacuados y 89 víctimas fatales y muchas más personas fallecidas que aún no son oficialmente reconocidas 
por la justicia. 



95 

los/as habitantes de la zona. En 2007, frente a un acuerdo con el municipio de Ensenada y 

la empresa YPF, surgió la Cooperativa Futuro Ensenadense que presta servicios de 

desmalezamiento y limpieza de los 35 kilómetros de espacios verdes cercanos a la planta 

local de la compañía petrolera a través del trabajo de un grupo de vecinos/as del Barrio 

Mosconi. En la actualidad, Futuro Ensenadense cuenta con un plantel de 53 trabajadores/as, 

lo que la convierte en la cooperativa de trabajo más importante de la ciudad de Ensenada y 

una de las más relevantes de la región40. 

4.4.2. Puerto La Plata 

Manteniendo el criterio utilizado para mapa de actores del caso antes mencionado, 

agruparemos a los actores sociales del conflicto socioambiental en torno al Puerto La Plata 

del mismo modo.  

Dentro de las instituciones públicas involucradas en este conflicto, se encuentra 

nuevamente el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) y la 

Municipalidad de Berisso, mediante su Departamento de Recursos Naturales y Medio 

Ambiente, dependiente de la Dirección de Salud de la Secretaría de Promoción Social.  

La Universidad Nacional de La Plata es otro actor relevante, ya que distintas 

facultades e institutos desarrollan en la zona diversos proyectos de extensión e 

investigación relacionados con la problemática asociada a la ampliación del Puerto y la 

pérdida de biodiversidad por los desmontes en la región. 

Por otro lado, encontramos al Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, un ente 

público no estatal que posee individualidad jurídica, financiera, contable y administrativa, 

cuyo directorio se encuentra constituido por representantes del Gobierno de la Provincia 

de Buenos Aires, los Municipios de Ensenada, Berisso y La Plata y sectores 

empresariales y sindicales tales como la Agrupación de Permisionarios y Concesionarios 

del Puerto La Plata, la Cámara de Armadores de Remolcadores, la Unión Industrial 

 
40 Cooperativa Futuro Ensenadense. (2019). Historia. Recuperado de 
http://www.futuroensenadense.com.ar/institucional/historia/   

http://www.futuroensenadense.com.ar/institucional/historia/


96 

del Gran La Plata, la Unión Ferroviaria y el Sindicato Unidos Portuarios 

Argentinos41. 

En relación a las instituciones privadas, nos encontramos con la empresa TecPlata 

S.A., encargada de la construcción de la Terminal de Contenedores del Puerto. Esta 

compañía pertenece al grupo International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI), 

dedicado a la adquisición, gestión, desarrollo de terminales de contenedores y puertos a 

nivel mundial, con sede en Filipinas42. Otra empresa involucrada en este conflicto 

socioambiental es la responsable del dragado de los canales del Puerto: Pentamar S.A, una 

compañía argentina de ingeniería aplicada a la construcción de infraestructura hidráulica, 

vías de comunicación, movimiento de suelos y emprendimientos urbanísticos43. 

Con respecto a las organizaciones sin fines de lucro, en este conflicto -al igual que 

en el del Polo Petroquímico- encontramos también a las ONG Nuevo Ambiente y Ala 

Plástica. Además se involucró en este caso la Fundación Biósfera, una ONG platense 

integrada por personas de diferentes disciplinas y orígenes geográficos que trabajan a nivel 

local asistiendo a los/as vecinos/as y cooperando con las instituciones e iniciativas de la 

región y a nivel global articulando con instituciones internacionales como Naciones Unidas 

y recibiendo pasantes de diferentes partes del mundo. Desde sus investigaciones, 

capacitaciones, eventos y acciones, promueven la conciencia sobre el desarrollo sostenible 

y solidario44. Nuevo Ambiente y Biósfera presentaron, junto a la Fundación 

Agronegocios, un amparo denunciando contaminación por sedimentación al arrojar el 

productos del dragado, que poseen elevados porcentajes de hidrocarburos y otros metales 

(Represa, 2014). 

En cuanto a las organizaciones sociales, la que tuvo y tiene más presencia y 

constancia en este conflicto es Salvemos el Monte de Berisso, asamblea de vecinos/as y 

productores/as ribereños de la región con inquietudes respecto de las obras de ampliación 

realizadas por el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata. La asamblea se constituyó en 
 

41 Puerto La Plata. (2019). Directorio. Recuperado de  http://puertolaplata.com/autoridades/directorio  
42 TecPlata S.A. (2019). Quiénes somos. Recuperado de  http://www.tecplata.com/es/institucional?s=4  
43 Pentamar S.A. (2019). Sobre nosotros. Recuperado de http://pentamar.com/index.html  
44 Fundación Biósfera. (2019). Quiénes somos. Recuperado de https://www.biosfera.org/quienes-
somos/presentacion/ 

http://puertolaplata.com/autoridades/directorio
http://www.tecplata.com/es/institucional?s=4
http://pentamar.com/index.html
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febrero de 2012, cuando se nuclearon en este espacio los/as productores/as de la 

Cooperativa del Vino de la Costa, la Asociación de Productores Familiares de Isla 

Paulino, vecinos/as de Berisso, profesionales y estudiantes de las universidades nacionales 

de La Plata y Buenos Aires.  

Las acciones de protesta emprendidas generaron una resonancia regional, 

estableciéndose relaciones con otros colectivos, como la Asamblea por la Liberación 

animal, las Fundaciones Biósfera y Agronegocios, la ONG Nuevo Ambiente, la 

organización Ala Plástica, el colectivo Tinta Verde, el Movimiento las Flores, Salvemos 

el Monte de El Dique, Salvemos el Doña Flora, Asamblea No+CEAMSE, Asamblea en 

defensa del Parque Pereyra Iraola, entre muchas otras (De Nicola, 2015). 

La Cooperativa de la Costa de Berisso, reúne a 40 productores/as familiares, 

quienes en 2013 obtuvieron el reconocimiento del “Vino de la Costa” por el Instituto 

Nacional de Vitivinicultura, en la categoría de “Vinos Regionales”. La producción de la vid 

se encuentra fundada en la pequeña explotación doméstica, donde la superficie máxima por 

viticultor/a apenas alcanza las 3 hectáreas, en donde también se siembra para la elaboración 

de licores y mermeladas artesanales y para consumo personal (Represa, 2014). 

El Movimiento Las Flores se presenta como un colectivo de jóvenes de Ensenada 

alarmados/as por la situación ambiental de la región. Participaron en acciones por los 

desmontes, por la gestión de los residuos sólidos y el cierre del CEAMSE y de otras 

problemáticas socioambientales de la zona. 

El Centro de Estudios de La Ribera es otro colectivo social involucrado en este 

conflicto vinculado al Puerto La Plata y la destrucción del Monte Ribereño. Se trata de un 

espacio estudios interdisciplinarios sobre problemáticas ambientales de la región Gran La 

Plata que se propone crear y divulgar saberes construidos socialmente para provecho de 

toda la comunidad. 

Por otro lado, bajo la premisa de “resistir contra el desmonte y el avance del capital 

y el progreso industrial”, la Comunidad El Arroyo fue creada para resistir dentro del 
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monte ribereño. Se trata de una comunidad anarquista, que se desprendió de la Asamblea 

Salvemos el Monte (De Nicola, 2015). 
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Capítulo 5. Las noticias sobre los conflictos socioambientales 
en los diarios de La Plata 
5.1. La construcción del corpus y los criterios de selección  

Tal como plantean Martínez, Servera y Del Manzo (2015) el corpus es un conjunto 

de textos que no debe ser espontáneo ni natural, aunque tampoco forzado, deforme o 

mutilado. Debe provenir de un trabajo de recorte y/o selección intencionada y sus límites -

siempre inestables- se establecen a partir del problema y del ejercicio de una atención y 

percepción diferenciadas por parte del/a analista, es decir, de los “efectos de lectura o 

escucha” (Martínez, Servera y Del Manzo, 2015). 

El corpus en las investigaciones en Ciencias Sociales refiere a los datos que operan 

como base de la descripción y análisis de un fenómeno dado; se trata de un grupo de datos 

cerrado y parcial, que nos permite analizar un fenómeno mayor que la propia muestra 

(Charaudeau y Maingueneau, 2005). La conformación del corpus no existe en sí misma 

(Charaudeau, 2009), sino que depende del posicionamiento teórico a partir del cual se lo 

examina, según un objeto de análisis conceptual y empírico que se delimita y observa desde 

un determinado punto de vista. Las ciencias del lenguaje y en particular el Análisis del 

Discurso, forman parte de las “disciplinas de corpus” (Charaudeau, 2009), que permiten 

categorizar los discursos por tipos, compararlos e identificar lo que es común y lo propio de 

cada uno de ellos.  

Esta tesis se elaboró a partir de un exhaustivo trabajo de archivo45 y la construcción 

del corpus fue en sí misma el inicio del análisis de los artículos. No se comenzó con la 

 
45 La construcción del corpus se basó en una labor de archivo que llevó alrededor de seis meses de revisión, 
lectura y digitalización de artículos en la Hemeroteca de la Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata. 
Este proceso fue minucioso, ya que las versiones digitales de los diarios no coinciden exactamente con las 
impresas, por lo tanto no fue posible una búsqueda online y se revisaron la totalidad de ejemplares impresos 
de ambos diarios en el período seleccionado (2003-2015). Desde que se inició el trabajo de investigación el 
acceso a los ejemplares de los diarios fue un tema complejo, ya que en un primer momento pensábamos 
trabajar con el diario Diagonales en vez de el diario Hoy en la Noticia, pero se presentó una complicación con 
respecto al acceso a los archivos de ese periódico, ya que en las hemerotecas locales (de la Biblioteca de la 
UNLP y la del Senado provincial) sólo hay ejemplares de Diagonales de los años 2008 y 2009 y los archivos 
digitales no se encuentran disponibles. Intentamos por varios medios acceder a historiales y ediciones 
anteriores, pero en diciembre de 2015, con el cambio de dirección que tuvo el diario, dejaron de ser públicas 
las ediciones anteriores en la página web. Es por eso que decidimos con el equipo director cambiar el diario 
Diagonales por el diario Hoy en la Noticia, cuyos ejemplares impresos se consiguieron con facilidad en la 
Hemeroteca de la UNLP: 
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investigación una vez seleccionado y delimitado el corpus, sino que el proceso de revisión, 

digitalización, organización y recopilación de artículos periodísticos representó un primer 

acercamiento al objeto de estudio, en el cual se realizaron anotaciones y se construyeron 

referencias, que luego fueron utilizadas para la interpretación de los discursos y 

representaciones de los dos diarios seleccionados. 

Se trata de un proceso complejo, ya que la construcción del corpus no deja de ser un 

recorte parcial y arbitrario, un “fragmento de realidad” sobre el cual operan subjetividades 

acerca de cuán extenso debe ser para poder generalizar o sacar conclusiones o cuál es el 

mínimo de artículos que se necesitan para poder desarrollar un análisis relevante, lo cual 

obliga al/la investigador/a a realizar una operación de ida y vuelta del texto al contexto.  

5.2. Acerca de los diarios seleccionados 

Como ya señalamos, la motivación de esta investigación es revisar cómo los medios 

gráficos platenses abordan los dos casos elegidos e intentar reconstruir las concepciones 

sobre el ambiente y el desarrollo que subyacen estos medios. Para eso se analizaron una 

serie de artículos publicados en las versiones impresas de los dos diarios locales de mayor 

circulación: El Día y Hoy en la Noticia.  

El Día es un diario tradicional de La Plata, se fundó en 1884, a menos de un año y 

medio de la fundación de la capital provincial, y muy pocos días después del traslado de los 

tres poderes públicos. Fue el primer periódico de la ciudad y es uno de los cinco más 

antiguos del país, fundado por Manuel Láinez, Julio Botet, Arturo Ugalde y Martín 

Biedma, hombres vinculados a los ámbitos políticos, empresariales y periodísticos (De 

Diego y Quinteros, 2009).  

A principios del Siglo XX, manejado por la familia Kraiselburd, se consolidó como 

un actor político clave en la ciudad. (Badenes, 2009). En varios aspectos El Día fue un 

precursor del periodismo ya que -entre otras acciones- se asoció a la agencia de noticias 

Havas y extendió una serie de corresponsalías en el interior de la provincia de Buenos 

Aires (De Diego y Quinteros, 2009). 
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Si bien nació prometiendo desde su línea editorial concentrarse en las cuestiones 

locales y apartarse de las tendencias políticas, no siempre pudo mantenerse al margen de las 

conflictivas coyunturas históricas del país y de la ciudad: ha tenido una fuerte ideología 

conservadora y jugó un papel fundamental en el respaldo al Golpe Cívico Militar de 197646. 

Durante los gobiernos sucesivos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se 

posicionó como diario opositor.  

Actualmente tiene una tirada de 18.00047 ejemplares diarios  y su ámbito de 

distribución es provincial. El grupo El Día está compuesto además por las radios La 

Redonda y Éxito Platense, los diarios El Plata y La Gaceta Platense y por varios portales, 

entre los que se encuentra Notibonaerense.  

Para esta investigación se analizaron los ejemplares impresos del diario El Día entre 

2003 y 2015. En sus casi 140 años de historia, el diario ha variado su estructura y la 

distribución de la información en la misma y durante el período seleccionado para esta 

tesis, pasó de formato sábana a tabloide berlinés (en el año 2008), luego de un proceso de 

consulta a sus lectores/as. Este cambio, lo definieron como “un nuevo paso en el proceso de 

constante evolución que El Día ha seguido a lo largo de su historia”48.  

En 1910, un ejemplar de este diario era mucho más ancho y más alto que en la 

actualidad; en la tapa sólo se publicaban clasificados y la edición completa estaba contenida 

en 4 páginas. En los años ’80 fue uno de los primeros diarios del país en incorporar el color 

y en las últimas décadas, introdujo innovaciones en su estructura para “mejorar y 

modernizar la oferta a los lectores”49.  

 
46 Para más información ver: Badenes, Daniel (2009) Medios de comunicación y usos del pasado. Los 
trabajos del diario el día sobre la historia platense. Jornadas de Investigadores en Comunicación. San Luis: 
Universidad Nacional de San Luis. 
47  Según el Instituto Verificador de Circulaciones a mayo de 2019: http://www.ivc.org.ar/boletin_xpress.html 
48  El Día. (31 de diciembre de 2007). Opinión de los lectores sobre el aspecto del diario El Día. Diario El 
Día. Recuperado de https://www.eldia.com/nota/2007-12-31-opinion-de-los-lectores-sobre-el-aspecto-del-
diario-el-dia  
49 Ibíd.  

https://www.eldia.com/nota/2007-12-31-opinion-de-los-lectores-sobre-el-aspecto-del-diario-el-dia
https://www.eldia.com/nota/2007-12-31-opinion-de-los-lectores-sobre-el-aspecto-del-diario-el-dia
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Durante el período analizado, los ejemplares de El Día tienen una extensión de 30 

páginas y las siguientes secciones: 

• La Ciudad 

• El País 

• El mundo  

• Deportes  

• Policiales  

• Espectáculos 

• Política  

• Economía  

• Información General 

• Opinión 

• Clasificados 

• Necrológicas 
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Además, el diario edita los siguientes suplementos: deportivo, vehículos, jóvenes, 

deporte infantil, construcciones, pesca y moda, Séptimo Día y la revista El Día Domingo. 

El relevamiento para este trabajo excluyó las secciones de Clasificados, Deportes, 

Espectáculos y la totalidad de los suplementos, con excepción de Séptimo Día, un 

suplemento dominical, dedicado a noticias de la ciudad y al análisis político y económico 

provincial y nacional. 

 

El diario Hoy en la Noticia fue fundado en 1993 por el Secretario General del 

Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (SOEME), Antonio 

Balcedo, un dirigente histórico del sindicalismo platense que participó de la resistencia 

peronista luego del derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955. En 1962 Balcedo fue 

electo diputado por la Unión Popular, sello con el que participó electoralmente el 

peronismo que se encontraba proscripto, aunque luego se anularían los comicios; y fue, 

además, uno de los fundadores de la CGT de los Argentinos de La Plata50.  

El primer director del diario fue Marcelo Balcedo, hijo de Antonio, que había 

realizado un Máster en Comunicación en Washington y dirigía la Red 92, una radio 

comercial de gran alcance en la ciudad. En sus inicios Hoy en la Noticia tuvo una tirada de 

60.000 ejemplares y se repartió además en varias localidades vecinas a la capital provincial. 

Desde el año 2010 el diario pasó a ser de distribución gratuita, hasta 2018 en donde empezó 

a costar 15 pesos hasta su cierre en octubre de ese año. 

El nacimiento del diario se inscribió en un contexto político signado por el 

menemismo, lo que llevó al medio a asumir un perfil de oposición a las políticas 

neoliberales impulsadas por el ejecutivo, apelando a los principios históricos del 

justicialismo51. Durante el mandato de Néstor Kirchner osciló en sus posturas con respecto 

al Gobierno Nacional, aunque rápidamente se posicionó como un medio opositor en los dos 

gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. En octubre de 2018, envueltos en un 

conflicto penal por lavado de dinero, Marcelo Balcedo y también de su madre, Myriam 

Renée Chávez de Balcedo -quien oficiaba de directora del medio desde enero de ese año- 
 

50 Diario Contexto. (27 de marzo de 2015). Profesionales de la Extorsión. Diario Contexto. Recuperado de 
https://www.diariocontexto.com.ar/2015/03/27/profesionales-de-la-extorsion-segunda-entrega// 
51  Ibíd. 
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fueron encarcelados. Desde ese momento la edición impresa del diario fue suspendida y la 

versión web se encuentra fuera de línea.  

El grupo Hoy llegó a tener un multimedio que incluía La Tecla, una revista de 

política provincial, la radio FM Red 92, la FM Cadena Río, la Central de Noticias 

Argentinas SA, y las revistas Qué y Desafío Económico. 

El formato del diario durante sus años de circulación fue tabloide y durante el 

período seleccionado para esta investigación cambió en varias oportunidades su diseño y 

extensión. Mientras que en 2003 y 2004 el diario mantenía un ejemplar impreso de 

alrededor de 40 páginas y una tapa con diversas noticias destacadas con fotografías -como 

la mayoría de los diarios-, para 2008 pasó a tener 24 páginas y tapas con ilustraciones o 

montajes de fotografías y solamente dos o tres noticias destacadas. Finalmente de 2015, el 

diario sólo contaba con 16 páginas y una tendencia cada vez más sensacionalista en sus 

portadas con caricaturas y titulares característicos de la prensa amarillista. 
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Las secciones que tuvo el diario durante el período de análisis fueron: 

• Interés General 

• El Mundo 

• Hoy por Hoy (noticias breves) 

• La Palabra de Hoy (editorial) 

• Municipios Hoy 

• Política 

• Espectáculos 

• El Clásico (deportes) 

• Trama urbana (policiales y judiciales) 

• Servicios 

• Necrológicas 

Estas secciones no fueron fijas durante todos los años del recorte temporal elegido, 

ya que cuando el diario comenzó a reducir su cantidad de páginas, algunas secciones 

dejaron de salir diariamente para salir algunas veces por semana. Lo mismo sucedió con las 

editoriales: en 2003 y 2004 se publicaban diariamente y sin firma, mientras que para 2011 

comenzaron a aparecer sin una frecuencia estipulada. Estas editoriales se publicaban como 

una columna de opinión, bajo el cintillo “La palabra de hoy” y firmadas por la directora de 

ese momento, Renée Chávez de Balcedo. Para el relevamiento realizado dentro de esta 

investigación no se revisaron las siguientes secciones: El clásico, Espectáculos, Trama 

Urbana, Necrológicas y Servicios. 

5.3. Caracterización y descripción del corpus 
El corpus para este trabajo está conformado por 381 artículos, de los cuales 230 

pertenecen al diario El Día y 151 al diario Hoy en la Noticia, en sus versiones impresas, 

publicados entre enero de 2003 y diciembre de 2015. Se seleccionaron noticias, informes y 

editoriales, a través de la búsqueda de titulares con referencia explícita a las temáticas 

elegidas, revisando los ejemplares de los diarios en formato papel. 
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 Corpus total  
Caso/Diario El Día Hoy en la Noticia 
Puerto La Plata 46 15 
Polo petroquímico 184 136 
Total 230 151 

Cuadro 1. Corpus total de artículos 

Para un mejor análisis comenzamos por organizar los artículos del corpus en dos 

cuadros, uno sobre las notas publicadas sobre el caso del Polo Petroquímico y otro sobre las 

que refieren a la ampliación del Puerto La Plata. En cada cuadro nos encontramos con la 

cantidad de artículos publicados por cada periódico por año, para poder luego avanzar en 

interpretar y explicar las condensaciones  y ausencias. 

 

Corpus Notas – Polo Petroquímico 

Año Diario Hoy Diario El Día 
2003 7 13 
2004 12 38 

2005 13 15 
2006 3 9 
2007 8 10 
2008 5 16 
2009 4 16 
2010 3 4 
2011 5 13 
2012 5 15 
2013 32 17 
2014 22 13 
2015 17 5 

Notas totales 136 184 

                     Cuadro 3. Corpus caso 2: Polo Petroquímico
           

 En principio podemos observar que se trata de dos casos que tuvieron tratamiento 

disímil en ambos medios, en cuanto a la cantidad de artículos que podemos relevar. El caso 

del Polo Petroquímico tuvo un lugar notablemente más importante en las agendas de ambos 

medios, ya que durante el período seleccionado se publicaron 320 artículos sobre el tema, 

mientras que sobre el caso del Puerto La Plata, sólo se publicaron 61. 

Corpus Notas – Puerto La Plata 

Año Diario Hoy Diario El Día 
2003 0 0 
2004 2 1 

2005 1 2 
2006 1 1 
2007 1 3 
2008 5 8 
2009 0 2 
2010 0 2 
2011 0 4 
2012 3 10 
2013 1 6 
2014 2 4 
2015 0 3 

Notas totales 15 46 

Cuadro 2. Corpus caso 1: Puerto La Plata 
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 Por otra parte, en los dos medios los artículos sobre los casos seleccionados aparecen 

mayoritariamente en las secciones “Política”, “Interés general” y “a ciudad”, es decir que es 

pareja la proporción entre las que aparecen en las consideradas zonas blandas y las que 

encontramos en las zonas duras de los diarios, es decir de menor o mayor importancia para 

los/las lectores/as, respectivamente. 

 
Cuadro 4. Artículos por sección 
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CAPÍTULO 6 

 

 ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS DISCURSOS SOBRE  

 EL PUERTO LA PLATA EN  LOS DIARIOS  

 HOY EN LA NOTICIA Y EL DÍA 
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Capítulo 6. Análisis Crítico de los Discursos sobre el Puerto la 
Plata en  los diarios Hoy en la Noticia y El Día 

En este apartado realizaremos un primer análisis centrado en los macrotemas, los 

subtemas, la representación de los actores sociales, las estrategias de referencia y 

predicación; buscando regularidades e intentando explicar estrategias que posibilitan el 

silenciamiento o visibilización de los actores de los dos casos seleccionados. Luego 

pondremos este análisis en diálogo con los conceptos teóricos en el capítulo siguiente, en 

donde intentaremos dar cuenta de los procesos de construcción de representaciones sobre 

los conflictos socioambientales seleccionados y así poder indagar si es posible reconocer 

una representación subyacente de matriz de desarrollo que se corresponda con cada medio. 

El corpus de artículos relacionados a Puerto La Plata está conformado por 61 

artículos, de los cuales 46 pertenecen al diario El Día y 15 al diario Hoy en la Noticia, en 

sus versiones impresas, publicados entre enero de 2003 y diciembre de 2015.  

Corpus Notas – Puerto La Plata 

Año Diario Hoy Diario El Día 

2003 0 0 

2004 2 1 

2005 1 2 

2006 1 1 

2007 1 3 

2008 5 8 

2009 0 2 

2010 0 2 

2011 0 4 

2012 3 10 

2013 1 6 

2014 2 4 

2015 0 3 

Notas totales 15 46 
Cuadro 5.  Artículos por año – Puerto La Plata 
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En un primer análisis del corpus observamos que existen diferencias significativas 

entre la cantidad de artículos publicados en cada medio por año y en las fechas en las que 

hubo condensación o ausencias. Como criterio para ordenar la serie del corpus, hemos 

agrupado aquellos momentos en los que hay una frecuencia mayor de notas. Esta 

condensación nos permite hipotetizar que se trata de momentos en los que suceden hechos 

“noticiables”. 

Durante los 13 años seleccionados el punto álgido del conflicto para el diario El Día 

estuvo entre 2011 y 2014 (Cuadro 5), momento en que se realizaron las obras de 

ampliación del Puerto y en donde surgieron voces disidentes en relación a los impactos 

socioambientales. A diferencia de este medio, el punto álgido del conflicto para el diario 

Hoy en la Noticia fue en 2008, año en que se realizó la licitación para las obras de 

ampliación del Puerto y cuando surgieron los primeros cuestionamientos a la mega obra.  

El ACD le otorga una importancia relevante al contexto como forma de reponer lo 

extratextual del discurso (Richardson, 2007) y prestarle atención a los temas “de agenda” 

nos otorga información relevante sobre las representaciones activas en la mayoría de la 

población en un momento determinado (Raiter, 2009). Por ejemplo, en la agenda mediática 

argentina suele haber períodos donde la inseguridad, la limpieza de las ciudades, la 

corrupción de los/as funcionarios/as, los precios de las vacaciones, los accidentes de 

tránsito, el costo de la educación, el acceso al crédito, etcétera, están presentes y períodos 

en los que están ausentes (Raiter, 2009).  

En ese sentido, sostenemos que la responsabilidad de la agenda está en los medios, 

más allá de quién o quiénes hayan generado o impulsado la aparición pública de ciertos 

temas. Es por eso que revisamos algunos hechos políticos y sociales de los años en los que 

hubo mayor caudal de artículos, para pensar la coyuntura en la cual se publicaron y reponer 

la información extratextual que nos ayude a la comprensión de la producción y circulación 

de los discursos que analizamos.   

De esta manera, encontramos que el momento de mayor condensación de artículos 

del diario El Día -entre 2011 y 2014- coincide con un evento internacional relacionado con 
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la cuestión ambiental: el accidente nuclear en Fukushima52 en 2011. Este accidente generó 

el llamado “efecto Fukushima”, abriendo nuevamente el debate sobre la inocuidad de la 

energía nuclear y con repercusiones inmediatas en numerosos países que tomaron la 

decisión de encarar su desconexión nuclear, o desnuclearización progresiva pero definitiva 

de su matriz energética. Esta noticia tuvo trascendencia internacional y generó un clima de 

discusión sobre la diversificación de la matriz energética y las energías “limpias”, que 

tuvieron sus versiones a escala en los diarios locales. El Día publicó artículos sobre este 

tema, que inclusive llegó a estar en tapa. Podemos deducir que con este episodio en agenda 

se generó un “ambiente” propicio para problematizar, a partir de los debates sobre la 

cuestión energética, los usos y proyecciones de un puerto de cargas que se amplió -entre 

otras cuestiones- para poder potenciar la circulación y el acceso a la refinería de YPF. 

En el plano nacional, el debate en torno a las consecuencias socioambientales de la 

megaminería tuvo en 2012 un hito en cuanto a su mediatización, caracterizada por diversos 

periodistas y analistas de medios como una “utilización oportunista” de los medios 

hegemónicos para desestabilizar al gobierno nacional53. Encontramos en el diario El Día 

artículos sobre este tema y también en 2013 sobre el debate alrededor del acuerdo entre 

Chevrón e YPF54 para la explotación del yacimiento de petróleo “Vaca Muerta”, en la 

provincia de Neuquén, que instaló la discusión ambiental una vez más en los medios 

masivos. Ese mismo año hubo elecciones legislativas a nivel nacional y en el plano local, la 

región del Gran La Plata sufrió una de las mayores inundaciones de las últimas décadas 

(Colectivo Tinta Verde, 2015), la cual puso en debate el modelo de crecimiento de la zona 

en relación a la construcción sobre humedales y los efectos locales del cambio climático. 

 
52 El accidente en la central nuclear Fukushima I, operada por la empresa Tokyo Electric Power Company 
(TEPCO), ocurrió el 11 de marzo de 2011, después de un terremoto de magnitud 9 en la costa noreste de 
Japón.  Para más información ver: Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation Commission. 
(2012). Executive summary: The National Diet of Japan. Recuperado de http://japan311disaster.com/wp-
content/uploads/2013/05/Kurokawa-Commission-Report-7-5-12-English.pdf   
53 Clarín y Canal 13, en enero y febrero de 2012, se hicieron eco de las denuncias de las asambleas del 
noroeste argentino que luchan contra los megaemprendimientos mineros en la Cordillera de los Andes y para 
analistas de medios y periodistas se trató de una maniobra política contra el Gobierno Nacional. Para más 
información ver: Yanniello, F. (2013). Mejor no hablar de ciertas cosas. El ambiente en la agenda mediática. 
Materia Pendiente, 17, 4-7. Recuperado de http://revistamateriapendiente.blogspot.com/2013/08/mejor-no-
hablar-de-ciertas-cosas-el.html  
54  Para más información ver: Observatorio Petrolero Sur. (27 de septiembre de 2016). Acuerdo YPF Chevron. 
Observatorio Petrolero Sur. Recuperado de http://www.opsur.org.ar/blog/2016/09/27/acuerdo-ypf-chevron/ / 

http://japan311disaster.com/wp-content/uploads/2013/05/Kurokawa-Commission-Report-7-5-12-English.pdf
http://japan311disaster.com/wp-content/uploads/2013/05/Kurokawa-Commission-Report-7-5-12-English.pdf
http://revistamateriapendiente.blogspot.com/2013/08/mejor-no-hablar-de-ciertas-cosas-el.html
http://revistamateriapendiente.blogspot.com/2013/08/mejor-no-hablar-de-ciertas-cosas-el.html
http://www.opsur.org.ar/blog/2016/09/27/acuerdo-ypf-chevron/
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Esto tuvo además repercusiones en la política a nivel provincial y nacional, por la cantidad 

de víctimas fatales y la magnitud de la catástrofe.  

En esta coyuntura, en donde observamos ciertos eventos vinculados al tema 

ambiental nacional e internacional en la agenda pública y un marco electoral -en donde 

entendemos que el “clima de campaña” pudo destacar ciertas temáticas que usualmente no 

son noticia en los medios hegemónicos-, podemos entender que haya tenido mayor 

repercusión mediática el caso de la ampliación del Puerto La Plata, los debates entre su 

proyección como enclave portuario y los potenciales daños ambientales asociados al 

despliegue que implicó esta mega obra. 

Por otra parte, durante el período seleccionado, encontramos en este medio siete 

editoriales, por lo cual entendemos que se trató de un tema trascendente que mereció en 

distintas oportunidades artículos argumentativos que reflejen la posición editorial al 

respecto. Cinco de las siete editoriales fueron publicadas en el período en el que hubo 

mayor condensación de artículos: una en 2011, tres en 2012, una en 2014 y una en 2015. 

Los temas que abordan estas notas son la necesidad de preservar el monte ribereño y los 

humedales, denuncias vecinales por deforestación, la erosión de las islas Paulino y Santiago 

por las obras del Puerto y sólo una se ocupa de un informe oficial sobre el crecimiento de 

los puertos bonaerenses. 

 A diferencia de El Día, el punto álgido del conflicto en torno al Puerto La Plata para 

el diario Hoy en la Noticia fue en 2008, año en que se realizó la licitación para las obras de 

ampliación del Puerto y cuando surgieron  las primeras voces discrepantes cuestionando la 

mega obra. Comparando ambos diarios, encontramos diferencias significativas tanto en la 

cantidad de artículos, como en las fechas en las que hubo condensación. El corpus de notas 

de Hoy en la Noticia es notablemente más reducido, ya que hubo poco caudal de notas en el 

período seleccionado, número que aumenta sólo en 2008. 

 Si analizamos la coyuntura del año en el que se publicaron más artículos en Hoy en 

la Noticia, podemos ver que coincide con el primer año de gobierno de Cristina Fernández 

de Kirchner -quien asumió como Presidenta de la Nación en diciembre de 2007- y el 

primero también de Daniel Scioli en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. En 
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relación a los hechos vinculados al caso que analizamos, en 2008 se registra la licitación de 

las obras para la ampliación del Puerto La Plata y comienzan los debates sobre su perfil y 

usos, al mismo tiempo que se conforma un foro regional multisectorial para proteger el 

Monte Ribereño, amenazado por dichas obras. Es un año en donde se agudiza el conflicto y 

la mayoría de las notas publicadas se hacen eco de reclamos vecinales y ambientalistas. 

 Por otro lado, a nivel nacional nos encontramos con un hecho político relevante: el 

llamado “conflicto del campo”, desatado a partir de la decisión del Gobierno Nacional de 

ese entonces de aumentar las retenciones impositivas a las exportaciones de soja, trigo y 

maíz55. Este proceso tuvo una alta polarización entre el oficialismo, la oposición, 

productores/as agropecuarios, sindicatos, federaciones, periodistas y dirigentes, y generó 

desacuerdos incluso hacia adentro del gobierno.  

 Como plantea Raiter (2009), durante el “conflicto del campo”, Fernández de 

Kirchner no pudo imponer su visión de la realidad en los medios, es decir, no logró 

“establecer agenda”, a pesar de que conservó altos índices de popularidad. El análisis 

realizado por Raiter plantea que la ex presidenta no pudo construir un “nosotros/as 

inclusivo”, es decir, un colectivo de identificación e imponer su mirada del conflicto; lo 

cual generó que, en ese marco, numerosos medios de comunicación y periodistas cambiaran 

de postura frente al Gobierno.  

 En esa línea, el diario Hoy en la Noticia, que sostuvo durante el gobierno de Néstor 

Kirchner una posición relativamente favorable con respecto al oficialismo, dio un evidente 

giro en su línea editorial en los inicios de la presidencia de Cristina Fernández que empeoró 

de 2008 en adelante, hasta convertirse en un diario opositor. En ese sentido, que haya sido 

un año en el cual tuvieron un lugar relevante en la agenda del diario tanto el conflicto 

parlamentario por la licitación de las obras en el Puerto, como las primeras movilizaciones 

en defensa del Monte Ribereño, podría interpretarse como parte del cambio de 

 
55 El 11 de marzo de 2008 Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto de “retenciones móviles” que 
cambió la forma de calcular los derechos de exportación de casi todas las materias primas empleadas en la 
fabricación de alimentos. Las principales y poderosas organizaciones gremiales patronales y propietarias de la 
Pampa Húmeda y del Litoral, acompañadas por entidades de propietarios/as y productores/as más pequeños, 
declararon un lock out agropecuario, organizaron cortes de ruta, bloquearon mercados concentradores y 
lograron de esta manera desabastecer de alimentos frescos las ciudades (Raiter, 2009). 
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posicionamiento del medio en relación al Gobierno Nacional y Provincial a partir del 

conflicto del campo. 

 Revisando el corpus surge además la pregunta por los años en los que el tema no 

apareció en la agenda de este medio, ya que luego de las cinco notas publicadas en 2008, en 

los años siguientes el tema desaparece de la agenda del diario. Entre 2009 y 2011 no 

encontramos ningún artículo referido al tema, paradójicamente cuando el caso tiene un pico 

de conflictividad social. En las notas anteriores a 2011 vemos que se construye un discurso 

que, si bien cuestiona las formas en la que se licitaron las obras, no pone en duda la 

necesidad de llevarlas adelante. El diario se distancia en esos años del discurso ecologista y 

en las notas que hablan de las obras de ampliación no se incorporan voces disidentes de 

vecinos/as ni organizaciones.  

 El tema reaparece recién en 2012, con dos artículos publicados sobre las denuncias 

de vecinos/as y ONGs ambientalistas por los desmontes, uno de ellos además destacado en 

la tapa. En los últimos tres años del corpus, el tema no vuelve a tener un caudal importante 

de notas. 

*** 

En cuanto a las secciones en las que se publicaron los artículos, de los 46 del diario 

El Día, la mayoría pertenecen a la sección “La ciudad” (27), mientras que en un segundo 

plano se encuentran las secciones “Editorial” (7), “Política” (6) e “Interés General” (3) 

(Cuadro 6). 

Podemos deducir que la cobertura que realizó el diario El Día sobre la ampliación 

del Puerto estuvo ligada principalmente a los valores noticiables vinculados con la 

proximidad geográfica (González Alcaraz, 2012), ya que la mayoría de las noticias fueron 

publicadas en la sección destinada a noticias locales y regionales. Según el análisis de Ford 

(1996), observamos que se publicaron la mayoría de las notas en las secciones de las “zonas 

duras”, las secciones de mayor lectura según los analistas de medios. Se evidencia una 

jerarquización de la información sobre este tema que llega a ocupar editoriales y artículos 

centrales en las secciones más importantes del diario. 
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En relación a las tapas, el diario destacó este tema en su portada sólo una vez 

durante el período seleccionado -en 2004-, en donde se destaca la búsqueda de soluciones 

para problemas de navegabilidad en el Puerto.  

 
Cuadro 6. Artículos por sección – Diario El Día – Puerto La Plata 

En tanto, el diario Hoy en la Noticia publicó la mayoría de las notas sobre este caso 

en las secciones “Interés general” (7) y “Política” (7), mientras que en un segundo plano en 

la sección “La palabra de Hoy” (1), un apartado de noticias breves en donde el diario se 

posiciona sobre los temas de agenda. El caso de la ampliación del Puerto sólo estuvo en 

tapa una vez en este diario durante el período seleccionado -en el año 2012-, haciéndose 

eco de una presentación de ONGs ambientalistas ante el Organismo Provincial de 

Desarrollo Sostenible por contaminación del Monte Ribereño. 
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Cuadro 7. Artículos por sección- Diario Hoy en la Noticia – Puerto La Plata 

Los artículos relacionados al caso seleccionado, aparecen prácticamente en igualdad 

de condiciones en las secciones consideradas “zonas blandas” de los diarios (Ford, 1996), 

tanto como en las “zonas duras”. Podemos observar que el medio reconoce que se trata de 

un tema de agenda pública, que por momentos se presenta como noticia política y por otros 

como parte de la información general.  

6.1. La representación de los actores sociales del caso 1: Puerto La Plata 

Para desarrollar el análisis de la representación de los actores sociales de los casos 

seleccionados, se compararon los actores que aparecen representados en los medios 

seleccionados con el mapa de actores expuesto en el capítulo cuatro, construido por medio 

del relevamiento y conformación del acervo propio. Para ello, retomamos la propuesta de 

van Leeuwen (1996) específicamente las categorías de inclusión y exclusión. Los actores56 

han sido agrupados en: instituciones privadas, instituciones públicas y organizaciones 

sociales o sin fines de lucro.  

 

 
56 Para el análisis de los actores sociales se revisaron solamente los elementos de titulación de las noticias del 
corpus, siguiendo la propuesta de van Dijk (1990). 
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 En el diario El Día nos encontramos con los siguientes actores: 

 a) instituciones privadas: el Consorcio de Gestión del Puerto, un ente de derecho 

público no estatal con autonomía financiera y operativa -organismo mixto, constituido por 

representantes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, los Municipios de Ensenada, 

Berisso y La Plata y los sectores empresariales y sindicales. 

 b)  instituciones públicas: la Fiscalía de Estado y el Gobierno bonaerense 

 c) organizaciones sin fines de lucro y organizaciones sociales: las entidades 

ambientalistas, naturalistas, vecinos/as y clubes.  

 Por otra parte se hace referencia al discurso especializado, ya que aparecen 

“especialistas” y “científicos” alertando sobre los riesgos ambientales y acompañando el 

reclamo de los/as vecinos/as, así como también analizando el perfil que debe tener el 

Puerto. Se nombra además el sector trabajador, representado en los/as operarios/as del 

Puerto. 

 En tanto, en el diario Hoy en la Noticia aparecen los siguientes actores: 

 a) instituciones privadas: el Consorcio de Gestión del Puerto y la empresa a cargo 

de la nueva terminal de contenedores del Puerto: TecPlata, compañía perteneciente al 

grupo International Container Terminal Services Inc. (ICTSI).  

 b) instituciones públicas: la Legislatura provincial, la Fiscalía de Estado, el 

entonces presidente Néstor Kirchner, al entonces gobernador de la provincia de Buenos 

Aires, Daniel Scioli, y el intendente de Ensenada, Mario Secco, quien aparece en los 

titulares de esta serie de artículos nombrado solamente como “el intendente de Ensenada”, 

sin ser identificado con su nombre y apellido, sino con su rol o función. Por otra parte, 

encontramos referencias al “oficialismo” y la “oposición”, categorías que representan a 

fuerzas o partidos políticos y sus roles en relación a si ocupan o no la función pública o si la 

apoyan.  

 c) organizaciones sin fines de lucro y organizaciones sociales: el Foro en Defensa 

del Monte Ribereño del Río Santiago, las organizaciones ambientalistas, los/as ribereños/as 

y los/as vecinos/as autoconvocados/as. 
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Cuadro 8. Mapa de representación de actores sociales  - Puerto La Plata 

Si analizamos los criterios de exclusión, dentro de las instituciones públicas 

involucradas en este conflicto, no aparece representado en los artículos de ninguno de los 

medios analizados el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) ni las 

municipalidades de Berisso y La Plata. Tampoco se hace referencia a la Justicia, ni a otra 

de las empresas involucradas en este conflicto socioambiental, responsable del dragado de 

los canales del Puerto: Pentamar S.A, una compañía argentina de ingeniería aplicada a la 

construcción de infraestructura hidráulica, vías de comunicación, movimiento de suelos y 

emprendimientos urbanísticos. 

 Comparando los mapas que resultan del análisis de los medios con el mapa 

construido en el capítulo cinco mediante relevamiento propio, observamos que en los dos 

diarios ciertos actores estatales son excluidos y ciertos actores privados también y como 

plantea van Leuween (1996), la exclusión da cuenta de los intereses de quien elabora el 

discurso. Las responsabilidades estatales están representadas por el Gobernador de ese 

entonces y por la Legislatura provincial y la omisión total –en los titulares- del OPDS, 

organismo encargado de las cuestiones ambientales de la provincia, nos aporta información 
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sobre el papel pasivo que puede haber tenido este organismo en el conflicto o sobre la 

necesidad de los dos medios de no hacer referencias explícitas en sus titulares a las 

funciones o los/as funcionarios/as de este organismo. Lo mismo sucede con la empresa 

Pentamar -actor ejecutor de las obras- que es invisibilizada en la agenda de ambos medios. 

 Con respecto a las organizaciones sin fines de lucro, en este conflicto las ONG 

Nuevo Ambiente, Ala Plástica y Fundación Biósfera, principales organizaciones activas en 

la defensa del monte ribereño no aparecen individualizadas en los titulares de los artículos, 

sino que quedan dentro de la categoría “ecologistas” o “ambientalistas”. En cuanto a las 

organizaciones sociales, la que tuvo y tiene más presencia y constancia en este conflicto es 

Salvemos el Monte de Berisso, asamblea de vecinos/as y productores/as ribereños de la 

región, que tampoco aparece individualizada dentro de los titulares de los diarios.  

 Analizando los efectos de sentido que generan los modos en los que se representa a 

estos actores, podemos inferir que se les resta legitimidad al no nombrarse a las 

organizaciones con sus nombres, sino que todas entran en las grandes categorías generales 

de “ecologistas” o “ambientalistas”. 

6.2. Análisis Crítico del Discurso del caso del Puerto La Plata en Diario El Día 

En la primera etapa de este análisis se recuperaron los macrotemas57 y subtemas de 

los artículos, a partir de la revisión estructural-semántica de las notas completas (titular y 

cuerpo del texto), aunque para el resto del análisis se tomaron solamente los titulares, 

siguiendo la propuesta de van Dijk (1990), quien plantea que la macroestructura se expresa, 

normalmente, en el titular, las volantas y las bajadas  y cuya función principal es dar cuenta 

de los principales temas contenidos en la noticia.  

Como señalamos anteriormente, el titular define una secuencia especial de un texto 

periodístico, en el cual puede insertarse un contenido global variable, un tema. Siguiendo 

esta propuesta metodológica, agrupamos los macrotemas sobre el caso de Puerto La Plata 

en dos grandes tópicos: 

 
57 El tema general que articula la noticia, que usualmente se expresa en el titular y la bajada y que a su vez 
permite la existencia de muchos subtemas (Wodak, 2003). 
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A) los que se refieren a la ampliación del Puerto 

B) los que se refieren a denuncias de ONGs y vecinos/as por los desmontes 

En el grupo “A” encontramos 16 notas, que representan el 35% del total del corpus, 

mientras que en el “B”, agrupamos 29 notas, lo cual equivale al 63%. Queda por fuera de 

estos dos ítems un artículo que se refiere a un simulacro de incendio en el Puerto y 

representa el 2% en relación al agrupamiento por macrotemas. 

 
Cuadro 9. Macrotemas – Diario El Día – Puerto La Plata 

 Estos dos grandes grupos de notas dan cuenta de que el diario reconoció el conflicto 

de intereses existente en torno a este caso, ya que logró plasmar de alguna manera las 

tensiones entre la actividad portuaria e industrial, las actividades recreativas y la situación 

socioambiental regional. 

 Dentro del grupo “A” de notas que refieren a las obras en el Puerto La Plata, 

encontramos una serie de subtemas que se repiten:  

1) la necesidad de ampliación del Puerto por problemas de navegabilidad,  

2) la necesidad de modernización del Puerto para el crecimiento regional  

35%

63%

2%

Macrotemas

Ampliación del Puerto Denuncias por desmontes Otras
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3) las obras en el Puerto pueden potenciar el desarrollo nacional para el comercio 

exterior. 

 Estos subtemas aparecen de manera reiterada en los artículos agrupados en este 

ítem, en los que se construye -mediante la utilización de estas premisas- una justificación 

sobre la necesidad de las obras de ampliación del Puerto, basada en la oportunidad de 

crecimiento y desarrollo regional, hecho que podría posicionar a nivel nacional e 

internacional a la región por el movimiento de mercancías y el comercio exterior. 

 Es decir, cada uno de los subtemas contiene en sí mismo una representación de los 

tópicos que se organiza de forma argumentativa en donde subyace la cuestión del 

desarrollo: se debe ampliar el Puerto para que sea navegable; si es navegable, circulan más 

barcos para exportación; si circulan más barcos se potencia el desarrollo. 

 Esta construcción argumentativa es más evidente en la única editorial que 

encontramos en esta serie de notas, cuyo titular es “Datos alentadores sobre la actividad y el 

futuro de los puertos bonaerenses”. Publicada en diciembre de 2012, esta editorial mantiene 

esa línea argumentativa: se presenta un informe sobre la actividad de los cinco puertos 

bonaerenses que “no puede más que concitar expectativas alentadoras” ya que “se registra 

un crecimiento en las inversiones y en el movimiento de mercancías”.  

 En esta nota, el diario se hace eco del anuncio de la ampliación del Puerto La Plata 

y subyacen las expectativas que se depositan en esta obra. Se explicita que “se anunció la 

inauguración, para el próximo año, de la nueva terminal de contenedores en el puerto 

platense” y a su vez se sostiene que no puede ponerse en duda “la importancia que tienen 

los puertos para allanar el camino del desarrollo económico, tanto de nuestra provincia, 

como de todo el país”.  Aquí observamos cómo se construye una operación de causa-

consecuencia y una proyección a nivel nacional del hecho local de la ampliación del Puerto. 

 Lo mismo sucede con la única tapa que encontramos dentro del grupo de 

macrotemas “A”, publicada en enero de 2004, en donde aparece una mención a este tema 

con fotografía. El título es “El puerto busca soluciones” y la bajada hace referencia a que el 

Puerto La Plata es uno de los cinco puertos más grandes del país, pero enfrenta el grave 

problema de la constante sedimentación de sus canales. Se argumenta que esta situación 

“impide el acceso de buques de mayor calado” y por eso “se busca realizar obras de 
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dragado, para mejorar su navegabilidad”. Nuevamente encontramos los subtemas como 

premisas argumentativas que llevan a asociar la necesidad de ampliar el Puerto para 

solucionar los problemas de navegabilidad con el crecimiento regional y el fomento del 

desarrollo nacional. 

 En relación a las estrategias de referencia y a los actores sociales representados en la 

serie de artículos “A”, podemos reconocer que hay una tendencia a la despersonalización en 

los titulares y a la utilización de la metonimia -una figura retórica que consiste en designar 

una cosa o idea con el nombre de otra con la cual existe una relación de dependencia o 

causalidad- para hacer referencia a la gestión o consorcio del Puerto, reemplazándolo 

simplemente por “El puerto”, al cual se le adjudican funciones tales como:  

“El Puerto busca soluciones” 

“El Puerto apunta a recuperar su infraestructura” 

“El Puerto generará una inyección de 700 camiones…” 

 Al atribuir características humanas y poner la frase nominal como agente de 

acciones materiales, queda invisibilizado, en esta operación, el conjunto de actores que 

conforman el Consorcio del Puerto y pueden diluirse responsabilidades, al no nombrar 

pormenorizadamente a las empresas, organismos y sindicatos que son los que toman las 

decisiones.  

 El Puerto aparece representado en una doble “identidad” que resulta ambigua. Por 

un lado, se hace referencia a un lugar físico, es decir una entidad geográfica, y por el otro, 

aparece representado como sustituto de actores sociales y políticos, un actor colectivo que 

realiza procesos materiales y relacionales. 

 Por otra parte, en los artículos aparecen nombrados algunos otros actores sociales, 

que se encuentran en las bajadas o copetes y no en las volantas o títulos:  

“Especialistas evalúan qué perfil tiene que tener el Puerto” 

“Los operarios están en pleno proceso de capacitación para manejar la 

moderna e imponente maquinaria” 

“La Fiscalía de Estado objeta la preadjudicación de una terminal en el 

Puerto”  
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“Fiscalía de Estado da vía libre para la terminal de contenedores del 

Puerto” 

“El Gobierno bonaerense anunció que comenzará a funcionar en 

septiembre próximo (la terminal de contenedores de Puerto)”. 

“El gobernador Scioli dijo que es la obra portuaria más importante de los 

últimos 50 años en Argentina”. 

 Siguiendo la caracterización de los actores sociales que propone van Leeuwen 

(1996), en esta primera serie de notas las instituciones privadas aparecen representadas por 

el Consorcio de Gestión del Puerto. En cuanto a las instituciones públicas, aparecen la 

Fiscalía de Estado y en el Gobernador/gobierno bonaerense. Subyace aquí una mirada 

contradictoria, en donde el Estado por un lado interviene en la “transparencia” de las 

licitaciones de la ampliación del Puerto a través del Ministerio Público Fiscal y por el otro, 

es parte de la gestión del mismo.  Aparece también el sector trabajador, representado en los 

operarios del Puerto, que debieron hacer una formación para poder manejar la maquinaria 

incorporada. 

 Por último, en las notas del grupo “A” se hace referencia al discurso especializado o 

científico, ya que aparecen “especialistas” dando su opinión sobre el perfil que debe tener 

el Puerto, sin embargo en los titulares no se explicita a qué tipo de expertos se consultó. 

 En estas notas no aparecen -en los elementos de titulación- actores vinculados a 

organizaciones sociales, ONGs ni ciudadano/as. Van Leeuwen (1996) sostiene que tanto la 

exclusión como la inclusión de actores sociales dan cuenta de los intereses de quien elabora 

el discurso, los cuales pueden tener un carácter inconsciente o constituirse en parte de una 

estrategia que promueve una manera particular de percibir y actuar en el mundo. Siguiendo 

las reflexiones de este autor, podemos reconocer que El Día eligió excluir a las 

organizaciones sociales, ambientales y vecinos/as de la representación de los actores 

sociales en esta serie de notas, en donde las discusiones sobre las obras y el perfil del 

Puerto quedan restringidas a los actores políticos, especialistas y al sector privado. 

 Dentro del grupo de notas “B”, las referidas a las denuncias vecinales y de ONGs 

ambientalistas por desmontes, podemos ver que se recurre a estos macrotemas para 
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enunciar las posibles consecuencias de las obras de ampliación del Puerto. Encontramos 

una serie de subtemas que se repiten en estos artículos: 

1) la necesidad de preservar los humedales ribereños  

2) las maniobras y especulación inmobiliaria 

3) la falta de control del Estado  

4) el incumplimiento de legislación sobre paisajes protegidos 

 Al analizar los actores sociales que aparecen representados en esta serie, como 

primera instancia encontramos una tendencia a la despersonalización y al uso del sujeto 

tácito en títulos, volantas y bajadas: 

“Denuncian deforestación en monte ribereño” 

“Buscan proteger al monte ribereño” 

“Frenan el desmonte en un predio de Berisso” 

“Alertan sobre riesgos ambientales en Berisso” 

 En todos estos casos se trata de acciones materiales y relacionales llevadas a cabo 

por actores que no aparecen nombrados, aunque con la información complementaria de las 

bajadas y volantas inferimos que se trata de ecologistas o vecinos/as. Esta forma de referir 

sin sujeto explícito, denota una homogenización de las voces disidentes al proyecto de 

ampliación del Puerto, porque si bien aparecen representados/as como un actor colectivo 

que puede ser más o menos plural, no se individualizan ni nombran las organizaciones, que 

son numerosas, diversas y confluyen en un foro multisectorial. 

 Al mismo tiempo, en algunos artículos aparecen ciertas referencias explícitas a 

vecinos/as, organizaciones ambientalistas, científicos/as y especialistas: 

“Vecinos en estado de alerta porque avanzan las talas en Ensenada” 

“Mudan dos clubes por ampliación del Puerto” 

“Hay reparos vecinales por “pérdida forestal”. 

“Ambientalistas en alerta por proyecto de puerto deportivo” 

“Representantes de organizaciones ecologistas plantearon inquietudes por 

la preservación del monte ribereño” 

“Ambientalistas en alerta por obras en zona ribereña” 
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“Ambientalistas renuevan reclamos por las obras en el monte ribereño” 

“Ambientalistas dicen que ya se perdieron 50 hectáreas en Berisso y 

Ensenada” 

“Ambientalistas vuelven a la carga por desmontes en Santiago y la Isla 

Paulino” 

“Ambientalistas y vecinos denuncian que el impacto sufrido por la Isla 

Paulino y el Río Santiago resulta ‘injustificable’” 

“Naturalistas de Berisso y Ensenada piden que se aplique la ley de paisaje 

protegido para preservar su biodiversidad” 

 Los actores sociales que se nombran en estos artículos entran en las categorías de 

organizaciones sin fines de lucro y organizaciones sociales de van Leeuwen (1996). Se 

nombra a entidades ambientalistas, naturalistas, vecinos/as y clubes que aparecen en 

algunas ocasiones como entidades pacientes y en otras como agentes activos. Sin embargo, 

observamos que existe una distancia respecto de la voz de estos actores sobre la cual 

profundizamos más adelante. Por otra parte, se hace referencia al discurso especializado o 

científico, ya que aparecen “especialistas” y “científicos/as” alertando sobre los riesgos 

ambientales y acompañando el reclamo de los/as vecinos/as, aunque nuevamente en los 

titulares no se explicita cuál es la experticia, ni quiénes son las personas consultadas: 

“Científicos en alerta por el futuro de los humedales ribereños” 

“Especialistas y entidades reclaman medidas para preservarlos” 

A partir del análisis de los actores sociales que aparecen en los artículos, podemos 

inferir que el diario se hizo eco del conflicto, mostrando por un lado las opiniones y 

miradas del gobierno y las empresas vinculadas al Puerto y por el otro, las de vecinos/as y 

ambientalistas. 

En ese sentido, en el grupo de noticias “A” subyace una mirada optimista, vinculada 

a la modernización y crecimiento del Puerto. Esta mirada también se construye cuando se 

representa a los/as operarios/as, a quienes se los nombra de manera genérica y como un 

núcleo homogéneo, siendo beneficiarios de una capacitación para manejar la “moderna e 
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imponente” maquinaria. Aquí, la adjetivación sobre la maquinaria, acompaña la mirada 

positiva de las reformas del Puerto.  

Por otro lado, las obras de ampliación aparecen como una “solución”, a un problema 

manifestado por el consorcio del Puerto, vinculado a la sedimentación de los canales de 

acceso, hecho que el diario expresa como un verosímil, mediante una operación discursiva 

de causa-consecuencia. En paralelo, se construye paulatinamente otra idea vinculada a que 

las obras fomentarían el crecimiento del Puerto, lo cual serviría para el posicionamiento de 

la región como enclave portuario a nivel nacional. De esta manera se realiza una operación 

discursiva mediante la cual, se muestra un consenso alrededor de la necesidad de 

ampliación para resolver una problemática inminente y aparece una valoración positiva de 

las obras. 

El discurso legitimado en este caso es el del Gobierno Provincial, a quién se le da 

voz a través de citas indirectas del Gobernador de ese entonces, Daniel Scioli, que aparece 

representado por su función, nombrado por cargo e individualizado con su nombre y 

apellido. En las estrategias de referencia, las palabras elegidas y su significado, en función 

de cómo son nombradas las personas, proponen un modo de jerarquización y semiotización 

de la persona referida. En este caso se hace referencia a un status y función pública que le 

da legitimidad al discurso de Scioli, en el que se promueve la idea de que se trata de “la 

obra portuaria más importante de los últimos 50 años en el país”.  

Por otra parte, la Fiscalía de Estado, que tiene como misión la representación y 

defensa en juicio de la provincia de Buenos Aires, aparece en estos artículos como voz 

legitimante, ya que es el organismo que en un principio “objeta” y en un segundo momento 

“da vía libre” a la decisión del gobierno bonaerense de asignar la contratación directa de 

TecPlata para la explotación de la terminal de contenedores del Puerto. La idea de que la 

Fiscalía “da vía libre”, otorga un sentido de autorización para la realización de una acción, 

que en este caso había generado controversias.  

En el grupo de noticias “B”, nos encontramos con el discurso de las organizaciones 

ecologistas o ambientalistas que son las que “reclaman”, “denuncian”, “exigen” y “están en 

alerta” por la contaminación y los desmontes producto de la ampliación del Puerto. Las 
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acciones llevadas a cabo por estos actores son materiales y relacionales y sostienen un rol 

denunciante ante el Estado. Se señala que las organizaciones sostienen este pedido de 

preservación de manera constante y reiterada, ya que en las noticias se habla de que las 

organizaciones “vuelven a la carga”, “renuevan reclamos”, realizan “otra presentación a la 

justicia” o “una nueva denuncia”. Esto denota que la presencia de este sector en el diario es 

frecuente y que se retomaron las inquietudes y denuncias en distintos momentos del 

conflicto, aunque por medio de las comillas (discurso referido) el diario marca distancia de 

los reclamos. Sin embargo, se construye una representación de su práctica política de 

manera perseverante y continua. 

Por otro lado, el discurso científico aparece avalando o legitimando las demandas de 

las organizaciones y vecinos/as, pues se cita a “especialistas” que alertan sobre el futuro de 

los humedales y que también reclaman su preservación, amenazada por las obras. 

 Es interesante observar lo que sucede con las editoriales del diario, ya que son 

artículos argumentativos en donde se plasma la posición del medio sobre algún tema de 

interés social. Dentro del corpus encontramos seis editoriales, de las cuales sólo una 

promueve una mirada optimista en cuanto a la ampliación del Puerto y la ubicamos en el 

grupo de macrotemas “A”, mientras que las otras cinco respaldan la opinión de vecinos/as y 

profesionales que cuestionan las obras de ampliación por los desmontes y la contaminación, 

por lo tanto está agrupada en el ítem “B”. Esta línea discursiva de respaldo a la comunidad 

se puede evidenciar en los titulares de estas editoriales: 

“Es indispensable preservar valiosos montes ribereños” 

“Justificada inquietud por daños que pueden afectar los humedales de la 

Región” 

“Necesidad de evitar daños ambientales irreversibles en las costas de nuestra 

región” 

“Pasan los años y sigue el agudo proceso de erosión que afecta a las islas 

Paulino y Santiago” 

“Protesta de ambientalistas por el riesgo que corren los humedales costeros” 
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Los adjetivos elegidos para referirse a la destrucción de los montes ribereños y a los 

daños ambientales, denotan un posicionamiento del diario, que considera “indispensable” y 

“necesaria” su preservación y avala la “inquietud” y “protesta” de los/as vecinos/as y 

ambientalistas ante el “riesgo”, los “daños” y la “erosión” que ubican a las obras del Puerto 

como una amenaza. 

Las editoriales mantienen una línea argumentativa que aparenta legitimar el 

discurso de organizaciones y vecinos/as; en donde se plantea que ante las denuncias por los 

daños ambientales asociados a la ampliación del Puerto, se debe fomentar una investigación 

y rápida respuesta por parte de las autoridades responsables. De todas formas en algunas 

editoriales hay un distanciamiento de la voz de ambientalistas y vecinos/as ya que se habla 

de “posibles daños” y al mismo tiempo que se exige respuesta a las autoridades, se 

argumenta que “no siempre los pedidos vecinales pueden atenderse en forma automática”. 

Si bien la posición con respecto a las denuncias es ambivalente, hay coincidencia en 

todas las editoriales en que las exigencias de las organizaciones sobre la conservación del 

monte ribereño es “totalmente justificada” y se cita un convenio internacional sobre 

preservación de humedales Ramsar58 para dar legitimidad a esas denuncias. Nos 

encontramos con que el foco está puesto en la preservación de la naturaleza, sin la 

incorporación de una mirada más “social”. Esto subyace de algunas ideas que se construyen 

en las editoriales:  

“Se trata de sostener políticas acertadas y responsables idóneas para 

instrumentar una estrategia conservacionista de los recursos naturales” 

“Los humedales puestos en riesgo merecen que se haga un esfuerzo serio 

para su preservación, que significa ponerlos al margen de toda agresión” 

Como podemos observar, el énfasis está puesto en la pérdida de biodiversidad de un 

paraje que “contaba con variedad de aves y flora”; es decir, se puede reconstruir una mirada 

conservacionista o naturalista que cuestiona el optimismo de la racionalidad moderna 

 
58 La Convención Ramsar sobre los Humedales es un tratado intergubernamental para la conservación y el uso 
racional de los humedales y sus recursos. La Convención se adoptó en la ciudad iraní de Ramsar en 1971 y 
entró en vigor en 1975. En Argentina está vigente desde 1992 y actualmente el país  cuenta con 23 sitios 
designados como Humedales de Importancia. 
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acerca de la confianza absoluta en la idea de progreso asociada a la industria y reconoce 

una crisis ambiental, concebida de manera individual y social (Harré, et al., 1999).  

Encontramos además en las editoriales algunas referencias a las temporalidades de 

las que hablan Harré, Brockmeier y Mühlhäuser (1999), en relación a que el discurso 

ambiental vincula el pasado con el futuro y que las referencias temporales se vuelven 

evaluaciones morales. La referencia a las generaciones futuras –una premisa característica 

del discurso ambiental- es un ejemplo de esto. En todas estas editoriales se habla de que la 

necesidad de preservación del Monte Ribereño está asociada a que “las futuras 

generaciones puedan disfrutar de un patrimonio único”. Estas referencias vinculadas a las 

expectativas a futuro plantean un escenario en donde se pone en juego la esperanza de la 

preservación versus las consecuencias irreversibles que pueda tener la “no preservación”. 

El núcleo de la tensión entre los desmontes y la ampliación del Puerto, parece estar 

para este diario en torno a la disyuntiva entre lo justificable o injustificable (el “sacrificio” 

de la naturaleza en pos del desarrollo regional) y lo reversible e irreversible (en cuanto a los 

daños sufridos, en pos del crecimiento). De ambas variables se desprende una tensión entre 

la mirada productivista, anclada en el presente y la mirada a futuro (Harré, et al., 1999), con 

dos escenarios posibles: por un lado de crecimiento y proyección regional, y por el otro de 

un futuro incierto en donde se pierde la mayor parte de la biodiversidad y los humedales. 

Esos dos escenarios posibles conviven en los artículos, que oscilan entre 

valoraciones negativas y positivas en relación a la ampliación del Puerto La Plata. Se 

construye una dicotomía: equilibrio ambiental y preservación vs. la obra que implica 

desarrollo. Podemos inferir que este posicionamiento -el de mostrarse “ambientalista”- 

responde a una opción del diario “políticamente correcta” para oponerse a la ampliación del 

Puerto, sin “atacar” una política de desarrollo económico de manera explícita.  

6.3. Análisis Crítico del Discurso del caso del Puerto La Plata en el diario Hoy 

en la Noticia 

Partiendo del análisis de los elementos de titulación, al igual que con el diario El 

Día, se recuperaron los macrotemas y se agruparon los artículos en los mismos grandes 

tópicos: 
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A) los que se refieren a la ampliación del Puerto 

B) los que se refieren a denuncias de ONGs y vecinos/as por los desmontes 

En el primer grupo encontramos 7 notas, que representan el 47% del total del 

corpus, mientras que en el segundo, agrupamos 8 notas, lo cual equivale al 53%. La única 

tapa del período seleccionado corresponde al segundo grupo. 

 
Cuadro 10. Macrotemas– Diario Hoy en la Noticia – Puerto La Plata 

 Dentro del grupo “A”, de notas encontramos dos subtemas que se repiten:  

1) planes de ampliación y expansión del Puerto 

2) crecimiento y desarrollo regional 

 Estos subtemas aparecen en la mayoría de los artículos de este grupo, de los 

cuales subyace una mirada optimista con respecto a las obras de ampliación del Puerto, 

representadas como una gran oportunidad de crecimiento y desarrollo para la región. 

También encontramos una serie de subtemas que no aparecen con tanta frecuencia, 

vinculados a los conflictos legislativos por la contratación directa de la empresa TecPlata 

para la explotación de la terminal de contenedores del Puerto, ya que hubo controversias 

con respecto a que no se llamara a una licitación. 

47%53%

Macrotemas
Ampliación del Puerto Denuncias por desmontes
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 En los titulares de los artículos relevados, podemos observar una valoración positiva 

de las obras: en estas notas la ampliación del Puerto aparece vinculada a las palabras 

“crecimiento”, “festejo” y “expansión”. Los únicos cuestionamientos a la obra en esta serie 

de artículos tienen que ver con la forma en la que se licitó la explotación de la nueva 

terminal de cargas, que fue a través de una contratación directa, cuestionada por algunos 

sectores. Sin embargo, no aparecen mencionadas las consecuencias socioambientales en 

ninguno de los artículos, ni las voces disidentes de vecinos/as ni ecologistas.  

 En esta serie de artículos no encontramos ninguna editorial referida a estos 

macrotemas. Con respecto a las tapas, el tema en cuestión aparece una sola vez, en marzo 

de 2012, en la parte derecha e inferior de la portada del diario con el título “Peligro por 

contaminación en el Monte Ribereño” y una imagen del Puerto. No aparece bajada ni texto 

complementario, pero la imagen que acompaña al título connota que la contaminación 

proviene del Puerto. Esto se confirma parcialmente en la página 6, en donde aparece el 

artículo anunciado en tapa, en el cual se advierte que los trabajos de dragado para la 

ampliación del Puerto “según las organizaciones ambientalistas” provocan una dispersión 

de sustancias peligrosas. Aquí podemos observar que si bien el tema aparece jerarquizado 

en tapa, el diario se distancia de la voz de los/as ecologistas, ya que no plantea la 

contaminación como una certeza, sino utilizando la preposición “según”, argumentando que 

se trata de una opinión o testimonio de esos actores. 

 Como afirmamos anteriormente, seguimos la propuesta de van Leeuwen (1996), 

quien sostiene que a partir de la identificación de los contextos en los cuales se representa a 

un actor social como agente o como paciente, es posible determinar el lugar otorgado a los 

actores sociales e inferir la identidad que propone el medio de comunicación sobre estos. 

En este sentido, un aspecto relevante en el estudio de las representaciones de los actores 

sociales lo constituye la exploración de las formas de nominación. 

 Cuando se hace referencia al Consorcio de Gestión del Puerto, se lo presenta como 

un agente activo, que “construye”, “inaugura” y “estrena” obras. Se le otorga  a este ente un 

sentido de autoridad impersonal, ya que se establece la función procedente de la actividad 

social desempeñada, es decir, no aparecen nombres ni personas específicas. Las 

valoraciones hacia el Consorcio en la serie de artículos analizados son neutrales o positivas. 
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Puerto La Plata: obras por 40 millones 

El consorcio que administra la estación portuaria inaugurará obras 

financiadas sin aportes provinciales. 

El consorcio del Puerto, de festejo 

La expansión del Puerto 

Doble festejo: aniversario del Puerto y corte de cintas en la escollera 

 En relación a la empresa TecPlata, sólo aparece en un titular y se presenta como un 

agente pasivo beneficiado que recibe del Gobierno Provincial la potestad de la explotación 

de la terminal de contenedores en el Puerto. No aparece una valoración negativa explícita 

hacia la empresa, pero sí sobre el proceso de adjudicación. 

 En cuanto a cómo se representa al Estado en esta serie de artículos, nos encontramos 

con que el entonces presidente Néstor Kirchner es nombrado por su apellido, de manera 

individual, sin ser señalado como presidente la de Nación, es decir que no está representado 

directamente en su función o actividad; sino como un actor relevante para la inauguración 

de las nuevas obras del Puerto.   

 Esperan a Kirchner para estrenar megaobra en el río 

 Lo mismo sucede con el entonces gobernador de la provincia, Daniel Scioli, quien 

aparece nombrado en un titular como “Scioli”, sin hacer referencia a su cargo o función 

específica, y siendo un agente activo que firma el decreto de adjudicación de la terminal a 

la empresa TecPlata.  

…la Cámara baja provincial y sancionó la adhesión a un decreto de Scioli 

por el que la provincia le otorga a la empresa TecPlata la explotación de una 

terminal de contenedores en el Puerto La Plata 

 Más allá de estas dos representaciones del Estado personificadas en funcionarios, a 

quienes no se los representa desde su status, rol o función, también nos encontramos con un 

actor colectivo como la Legislatura provincial, que es representada como un agente activo, 

que ejerce su rol legislativo avalando una contratación directa para la explotación de la 

terminal. “La oposición” y “el oficialismo”, se nombran como actores colectivos que 

comparten ciertas cualidades y son nombrados sin especificar su función –si son 
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legisladores/as o referentes políticos/as que no ejercen ningún cargo, de qué espacio son, 

etc.-, ni tampoco se los/as identifica como personas específicas. Al oficialismo se lo 

representa como ejecutor, ya que en las notas se señala que mediante la “imposición” de 

votos en la Cámara Baja de la Legislatura, logran adherir al decreto del Gobernador que 

apoya la contratación directa de TecPlata. Mientras que la oposición, aparece como un 

agente activo cuya función es denunciar la “polémica contratación”. 

El oficialismo insistirá por el negocio del Puerto La Plata en la 

Legislatura  

El oficialismo logró imponer su número en la Cámara baja provincial y 

sancionó la adhesión a un decreto de Scioli por el que la provincia le otorga 

a la empresa TecPlata la explotación de una terminal de contenedores en el 

Puerto La Plata 

La Legislatura apoyó una polémica contratación directa 

Para la oposición es un “escándalo” 

 Una tercera representación -en este caso, negativa- del Estado provincial aparece de 

manera indirecta cuando se plantea en uno de los titulares que el gobierno de la Provincia 

no financió las obras de ampliación: 

“El consorcio que administra la estación portuaria inaugurará obras 

financiadas sin aportes provinciales” 

 Aquí, el Estado no aparece como un agente activo, sino que es representado desde 

un rol pasivo, como un actor ausente, que no cumple con su función o responsabilidad. En 

este caso aparece una valoración negativa del mismo y una positiva sobre el Consorcio del 

Puerto, que inaugura las obras con fondos propios. 

 En líneas generales, el rol del Estado en estos artículos aparece con valoraciones 

neutrales en algunos y negativas en otros. Se cuestiona la transparencia cuando se hace 

referencia de la contratación directa de la empresa TecPlata para la explotación de la nueva 

terminal de cargas, ya que se caracteriza a esta operación como “polémica” y como un 

“escándalo”. Además, se plantea que el oficialismo “logra imponerse” con la contratación 
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directa; lo cual implica que se logró a pesar de la falta de consenso, hecho que connota una 

falta de legitimidad. 

 En relación a las exclusiones, en esta serie de noticias no encontramos referencias ni 

directas ni indirectas sobre el sector trabajador, los actores científicos o especializados, 

los/as vecinos/as, ni las organizaciones sociales y ambientalistas. Es decir que en los 

artículos vinculados estrictamente a las obras de ampliación del Puerto y el perfil que 

debería tener el mismo, el diario excluye a los actores sociales que representan el discurso 

especializado y el de la sociedad civil, incorporando solamente el discurso del sector estatal 

y el privado. 

Dentro del grupo de notas “B”, las que se refieren a denuncias de ONGs y 

vecinos/as por los desmontes, encontramos una serie de subtemas que se repiten, tales 

como:  

1) denuncias por talas y desmontes por parte de entidades ambientalistas 

2) contaminación de arroyos y del monte ribereño por obras en el Puerto  

3) incumplimiento de legislación sobre paisajes protegidos.  

En las notas agrupadas en este ítem el foco está puesto en la denuncia pública y los 

reclamos ante la justicia de organizaciones ambientalistas, vecinos/as autoconvocados/as y 

ribereños/as por los desmontes y talas producto de las obras de ampliación del Puerto.   

En relación a los actores sociales que aparecen en este conjunto de artículos nos 

encontramos con la Fiscalía de Estado bonaerense, organismo que tiene como misión la 

representación y defensa en juicio de la provincia de Buenos Aires, tanto en carácter de 

demandada como demandante. Como tiene atribuida la función de promover acción judicial 

contra el Poder Ejecutivo provincial, es el organismo que recibió las denuncias de 

vecinos/as y organizaciones por las consecuencias de la ampliación del Puerto. Por otro 

lado, encontramos al intendente del municipio de Ensenada, Mario Secco, quien aparece 

nombrado en los titulares de esta serie de artículos solamente como “el intendente de 

Ensenada”, sin ser identificado con su nombre y apellido, sino con su rol o función, en este 

caso denunciado por avalar la tala de árboles. 
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El reclamo llegó a Fiscalía de Estado 

El Foro en Defensa del monte ribereño del Río Santiago llevó sus quejas a la 

Fiscalía de Estado bonaerense. 

Ensenada: intendente en la mira por el desmonte  

Vecinos autoconvocados se reunirán esta tarde para juntar firmas contra la 

tala de árboles que piensa realizar el municipio ribereño 

La Fiscalía aparece como un actor pasivo, que recibe las denuncias de los/as 

vecinos/as y organizaciones, pero no realiza ninguna acción. Se la representa según su 

función,  es decir según la actividad que desempeña el organismo, sin nombrar ni 

personalizar a funcionarios/as específicos, sino como un actor colectivo institucional. 

Como ya mencionamos, el intendente de Ensenada, Mario Secco, es representado de 

manera funcionalizada, en relación al cargo que ocupa en el poder ejecutivo del municipio, 

aunque de manera despersonalizada, ya que no se señala ni su nombre ni su apellido. El 

intendente está representado como un actor social activo, como un agente que lleva 

adelante una tala de árboles a la cual los/as vecinos/as se oponen. Hay una valoración 

negativa de su función, ya que se utiliza la metáfora de que “está en la mira”, una manera 

de señalarlo, mediante la utilización de la figura de la mira telescópica de un arma, y de 

mostrar la insatisfacción de la población de su función como intendente. 

El Consorcio de Gestión del Puerto La Plata aparece representado como un actor 

pasivo; es nombrado como “El Puerto” y no se individualiza a quienes están en la gestión. 

Esto puede generar una efecto de sentido en el que se diluyen responsabilidades, ya que se 

habla de las obras del Puerto –cuestionadas por vecinos/as y ecologistas- pero no se señala 

quién las impulsa, ni quién es responsable por los daños o consecuencias. 

Continúa el conflicto por el impacto ambiental de las obras del Puerto La 

Plata en el Río Santiago. 

Para construir la terminal de contenedores del Puerto La Plata se realizan 

trabajos de dragado que, según denuncian organizaciones ambientalistas, 

provocan dispersión de sustancias peligrosas. 
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Además de que no se especifica entre quiénes es el conflicto, se nominaliza la frase 

sobre las obras, quitando la responsabilidad de quién las lleva adelante. En este sentido, 

vemos lo que van Leuween (1996) llama criterios de exclusión, ya que el gran ausente en 

esta serie de notas es el sector privado y la omisión de una nominación para los actores 

dentro del discurso, es decir, la ausencia de referente inmediato. 

Siguiendo con la caracterización de van Leuween (1996), el grupo de actores 

sociales que podemos incluir en la categoría organizaciones sin fines de lucro y 

organizaciones sociales está conformado por: el Foro en Defensa del Monte Ribereño del 

Río Santiago, las organizaciones ambientalistas, los/as ribereños/as y los/as vecinos/as 

autoconvocados/as.  

Éstos son representados como un actor social colectivo y en numerosos casos, 

anónimo. Sólo en una oportunidad en los titulares de las notas seleccionadas aparece el 

nombre de una de las organizaciones que denuncian la contaminación y los desmontes 

provocados por las obras de ampliación del Puerto: el Foro en Defensa del Monte Ribereño 

del Río Santiago. En el resto de los titulares se los nombra como “organizaciones 

ambientalistas”, “entidades ambientalistas” o simplemente como “los ambientalistas” o “los 

ecologistas”. De esta manera, hay una presentación de un actor colectivo y anónimo que 

presenta ciertas características en común, pero del cual no se provee información. Aparece 

como un actor  uniforme y denunciante, como un agente activo que discrepa con el Estado 

y con el sector privado en la forma en que se llevan adelante las obras de ampliación del 

Puerto.  

El Foro en Defensa del monte ribereño del Río Santiago llevó sus quejas 

a la Fiscalía de Estado bonaerense, donde expuso sobre lo que considera la 

tala indiscriminada  

Ambientalistas se embarcarán en una caravana en defensa del monte 

ribereño 

Los ecologistas navegarán con botes, kayacs, veleros y canoas 

…para expresar el repudio de los ecologistas (a las talas en el monte 

ribereño y la instalación de una termoeléctrica) 
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Según denuncias de las organizaciones ambientalistas, el dragado provoca 

una dispersión de sustancias peligrosas 

Organizaciones ambientalistas advierten por negocio inmobiliario 

Cuando se las nombra como entidades u organizaciones se reconoce cierta 

legitimidad, que se infiere de la conformación como institución bajo un estatuto, 

reglamento, registro o una personería jurídica, mientras que cuando se habla de “los/as 

ecologistas”, se los/as presenta de manera desarticulada. En estos titulares nos encontramos 

con algunas operaciones de deslegitimación del discurso ambientalista, en donde el diario 

se distancia de la opinión de estos grupos. Esto se evidencia, por ejemplo, cuando se 

plantea que el Foro expuso en la Fiscalía de Estado sobre “lo que considera” la tala 

indiscriminada. Aquí podemos ver como se pone en duda esta idea, de la misma manera 

que luego se habla de que “según los ambientalistas” el dragado provoca una dispersión de 

sustancias peligrosas. No se legitima desde el diario esta versión, aunque tampoco se busca 

cotejarla mediante el discurso científico o especializado. 

En algunas de estas notas, se percibe una caracterización particular de los/as 

ecologistas desde su posición socioeconómica; se describe una manifestación realizada en 

forma de caravana náutica “con yates, veleros y otras embarcaciones”, que denotan cierta 

aptitud económica. Esta manera de mostrar a los/as ecologistas se condice con lo que 

Svampa (2014) plantea acerca de que se ha promovido la idea de que las discusiones en 

torno a “lo ambiental” pertenecen a clases medias o medias altas, y que para los gobiernos a 

los que Svampa caracteriza de “populismos” no aparecen como necesidades prioritarias, 

sino como demandas “de segunda”, cuando se tienen resueltas necesidades básicas y se 

lucha por cuestiones de corte más superficial. Esta mirada desconoce los vínculos 

territoriales existentes entre las comunidades y el ambiente y las cuestiones relacionadas a 

la salud y la calidad de vida de la población, que muchas veces es afectada por 

emprendimientos contaminantes. 

Si bien prevalece esta manera de representar a los actores que cuestionan las obras, 

aparece en algunos artículos una valoración diferente cuando se nombra a los/as vecinos/as 

que no coincide con el status y la forma de representar a los/as ecologistas. Se construye la 
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idea de que los/as vecinos/as reclaman desde su lugar de pobladores/as, sin otros intereses; 

presentándolos como si tuvieran más legitimidad en el reclamo. Se construye una 

representación despolitizada o con intereses “inocentes” bajo el concepto de “vecinos/as 

autoconvocados” y de “ribereños/as”, que se usa en los artículos de manera indiferente, 

cuando muchos de esos actores son parte de las organizaciones ambientalistas. Si bien la 

idea de “autoconvocados”/as, habla de cierta organización, ésta es espontánea y no se 

plantea la actividad política en los mismos términos que las organizaciones, de las cuales se 

destaca que su actividad principal es la denuncia. 

Si analizamos las acciones que realizan estos actores, nos encontramos con que en 

la mayoría de los artículos, los/as ecologistas “denuncian”, “se quejan”, “advierten”, “se 

manifiestan”, mientras que los/as vecinos/as están “en defensa de”, “piden” y “juntan 

firmas” para que “se respete el ambiente”. Podemos observar que subyace una construcción 

paulatina de la figura de los/as ambientalistas con una valoración negativa, pues se definen 

por oposición, desde lo que rechazan; mientras que se promueve una valoración positiva de 

los/as ribereños/as, que se representan desde la defensa del ambiente desde la propuesta y 

no desde la acusación. 

Ribereños en defensa de la Isla Paulino. Piden que se realicen las obras, 

pero respetando el ambiente 

Vecinos autoconvocados se reunirán esta tarde para juntar firmas contra la 

tala de árboles que piensa realizar el municipio ribereño. 

Observamos entonces como el diario distingue entre actores “políticos” 

(ecologistas, ambientalistas) de aquellos “afectados por la política” (ribereños/as, 

vecinos/as).  

En cuanto a los criterios de excusión, no hay presencia en esta serie de artículos del  

discurso científico o especializado, no aparecen fuentes relacionadas con un saber particular 

sobre los impactos de las obras, ni sobre las denuncias de contaminación de vecinos/as y 

ecologistas. Tampoco se hace referencia al sector privado/empresarial, ya que no se nombra 

a las empresas involucradas en las obras de ampliación del Puerto, ni a ninguna otra. 
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La representación del ambiente en el diario Hoy en la Noticia está vinculada a un objeto de 

protección y de potencial vulneración. El concepto de ambiente aparece cuando se habla del 

“respeto por el medioambiente”, del “peligro ambiental” y del “impacto ambiental” por las 

obras de ampliación. Podemos reconstruir una mirada vinculada a un “desarrollo 

sustentable”, ya que se plantea la posibilidad de la ampliación del Puerto “respetando” el 

ambiente. Un futuro de coexistencia entre la industria y el “equilibrio” ambiental.  
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Capítulo 7. Análisis Crítico de los Discursos sobre el Polo 
Petroquímico en  los diarios Hoy en la Noticia y El Día 

El corpus de artículos relacionados al caso del Polo Petroquímico está conformado 

por 320 artículos, de los cuales 184 pertenecen al diario El Día y 136 al diario Hoy en la 

Noticia, publicados en sus versiones impresas entre enero de 2003 y diciembre de 2015. 

En el cuadro 11 observamos que, a diferencia del caso del Puerto La Plata, tanto el 

diario El Día como el Hoy en la Noticia publicaron más de tres artículos por año sobre el 

caso del Polo Petroquímico durante todos los años que abarca el período seleccionado. Si 

bien no encontramos diferencias significativas entre la cantidad de artículos publicados en 

cada medio en general, si hay diferencias  por año, en las fechas en las que hubo 

condensación o ausencias, por ejemplo en 2004 y en 2013. 

Corpus Notas – Polo Petroquímico 

Año Diario Hoy Diario El Día 

2003 7 13 

2004 12 38 

2005 13 15 

2006 3 9 

2007 8 10 

2008 5 16 

2009 4 16 

2010 3 4 

2011 5 13 

2012 5 15 

2013 32 17 

2014 22 13 

2015 17 5 

Notas totales 136 184 
Cuadro 11 – Artículos por año – Polo Petroquímico 
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El año en el que se publicaron más artículos sobre este caso en el diario Hoy en la 

Noticia, es el 2013; momento en el que encontramos una condensación de notas vinculadas 

a un incendio en el Polo Petroquímico suscitado en el momento de la gran inundación que 

sufrió la región en abril de ese año;  mientras que en El Día, el año con mayor caudal de 

notas es 2004, cuando también se produjo un incendio en el Polo y numerosas denuncias 

por emanaciones y malos olores provenientes de esta industria.  

Observamos que el tema estuvo en la agenda de ambos medios durante los 13 años 

que abarca el período seleccionado para esta investigación. Al igual que con el caso de 

Puerto La Plata, revisamos algunos hechos políticos y sociales de los años en los que hubo 

mayor caudal de artículos en cada diario, para pensar la coyuntura en la cual se publicaron 

y reponer la información extratextual. 

En el caso de Hoy en la Noticia reconocemos que para este diario en 2013 hubo un 

punto álgido en el conflicto vinculado al Polo Petroquímico. Durante ese año se publicaron 

32 noticias, de las cuales ocho estuvieron además destacadas en la tapa. Al igual que 

señalamos en el análisis coyuntural del caso del Puerto La Plata, 2012 y 2013 fueron años 

en los que la agenda de los medios masivos se “tiñó de verde”, ya que varios medios a nivel 

nacional se hicieron eco de noticias ambientales ya descriptas vinculadas a la lucha de las 

asambleas socioambientales contra la megaminería en la cordillera, al conflicto en torno a 

el acuerdo entre YPF y Chevrón y la resistencia de organizaciones sociales y ambientalistas 

y de comunidades mapuches a que se realice fractura hidráulica o fracking en el yacimiento 

Vaca Muerta en Neuquén. Por otra parte encontramos un contexto en el que el diario le dio 

lugar a las movilizaciones internacionales contra la compañía semillera transnacional 

Monsanto y  a las discusiones sobre la crisis energética, retomando también repercusiones 

sobre la explotación de litio en el noroeste argentino. 

Como mencionamos anteriormente, el diario Hoy en la Noticia desde 2008 tuvo un 

giro notorio en su posición respecto al Gobierno Nacional a partir del “conflicto del 

campo”, lo cual quedó plasmado en sus editoriales y tapas cada vez más ofensivas hacia la 

ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una clara búsqueda de distanciarse de las 

políticas del kirchnerismo. Es en ese marco que, cuando se produce la inundación en el 

Gran La Plata, el 2 de abril de 2013 -y un incendio de gran magnitud en el Polo 
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Petroquímico ese mismo día-, el diario no sólo se hizo eco de las repercusiones de la 

catástrofe, sino que profundizó su crítica al Gobierno. Vemos entonces que se construye la 

idea de que la responsabilidad del incendio en el Polo Petroquímico durante la inundación, 

estuvo vinculada a la “mala gestión” de YPF, en manos del Estado. 

Según el informe “Incendio de YPF Ensenada: al borde de una tragedia mayor”59, 

realizado por la ONG Greenpeace, la cantidad de lluvia hizo rebalsar los piletones en los 

que se deposita una mezcla de agua con hidrocarburos y de esta manera el combustible 

derramado llegó hasta uno de los hornos de coque y, al entrar en contacto con éste, se 

produjeron dos explosiones y un incendio que duró 12 horas y puso en riesgo a buena parte 

de la población.  

El informe, producto de un relevamiento de Greenpeace y la ONG local Ala 

Plástica, afirma que existieron riesgos reales de que el fuego se extendiera a otras zonas de 

la planta, incluyendo los tanques de almacenamiento de hidrocarburos y productos 

derivados; poniendo en riesgo a toda la refinería. Tanto desde el Organismo Provincial de 

Desarrollo Sostenible (OPDS) como desde la empresa, afirmaron en los días posteriores 

que la situación no había sido de gravedad, sin dar precisiones sobre las causas ni la 

magnitud del incendio. 

La mayoría de los artículos relacionados al Polo Petroquímico publicados por el 

diario Hoy en la Noticia en 2013 están relacionados con ese incendio y abordan la situación 

de contingencia, los riesgos y los análisis posteriores sobre el funcionamiento de la planta. 

En paralelo, luego de la inundación, se abrió un debate entorno el modelo de crecimiento 

del Gran La Plata en relación a la construcción sobre humedales y los efectos locales del 

cambio climático y en numerosos barrios se formaron asambleas vecinales que denunciaron 

la situación de desamparo de la comunidad tras la catástrofe y el temor a que pudiera volver 

a suceder algo similar. Además de la organización frente a la contingencia inmediata, las 

asambleas comenzaron a discutir y pensar el modelo de ciudad, a cuestionar el 

ordenamiento territorial y a buscar el porqué de la inundación y del incendio en el Polo 

 
59 Greenpeace. (2013). Incendio de YPF Ensenada: Al borde de una tragedia mayor. Recuperado de 
http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2013/contaminacion/Greenpeace%20IncendioY
PFEnsenada%202013.pdf  

http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2013/contaminacion/Greenpeace%20IncendioYPFEnsenada%202013.pdf
http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2013/contaminacion/Greenpeace%20IncendioYPFEnsenada%202013.pdf
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Petroquímico. Todo este marco favoreció a que la temática ambiental se sostuviera en la 

agenda pública, política y mediática durante todo 2013.  

A diferencia de este diario, el momento de mayor condensación de artículos en El 

Día es en 2004, segundo año de presidencia de Néstor Kirchner y momento en el cual se 

produjeron una serie de incendios en el Polo Petroquímico, además de numerosas clausuras 

e inspecciones en la planta por denuncias de emanaciones de humo negro y reiterados 

derrames de sustancias tóxicas. Durante ese año El Día publicó 40 artículos referidos al 

conflicto alrededor del Polo Petroquímico, de los cuales nueve fueron editoriales -en los 

que el diario sienta posición sobre la necesidad de mayores controles estatales sobre la 

industria, que en ese momento aún pertenecía a Repsol- y cuatro se destacaron en tapa.  

En relación a la temática ambiental, 2004 fue el año en el que se lanzó un alerta 

mundial desde el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

sobre los desastres naturales relacionados al cambio climático. Este tema se vincula con las 

noticias de ese año en El Día, ya que abordan la problemática de la contaminación 

atmosférica: denuncias vecinales por emanaciones de sustancias tóxicas del Polo y malos 

olores. Solamente en algunas editoriales hay referencias marginales al cambio climático y 

no encontramos que haya en esas notas referencias explícitas al alerta mundial del 

PNUMA, pero al tratarse de un organismo internacional de gran influencia, consideramos 

que pudo haber generado un marco para instalar el tema en la agenda mediática. 

En el plano nacional, 2004 fue un año de crecimiento y recuperación de la economía 

tras la profunda crisis que atravesó el país en los años anteriores60. En esos años se fue 

consolidando un modelo de desarrollo en el que se fortaleció el mercado interno y en el 

cual la industrialización de hidrocarburos ocupó un lugar relevante. En 2012 esto se 

terminó de poner de manifiesto con la estatización del 51 % de las acciones de YPF, pero 

ya en 2004, podemos rastrear en el diario El Día, cómo el Estado exigía a la empresa 

Repsol mayores inversiones y mantenimiento de la planta de Berisso-Ensenada. 

También fue un año convulsionado en el plano político y social, ya que comenzó a 

instalarse con fuerza la preocupación por la inseguridad, sobre todo a partir de la muerte de 
 

60 Según la Encuesta Permanente de Hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC) en los primeros nueve meses de 2004 la economía creció un total de 8,8%. 
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Axel Blumberg, un joven víctima de un secuestro y posterior asesinato por el cual se 

movilizaron más de 150.000 personas. El “discurso de la inseguridad” se instaló en los 

medios de comunicación asociado a la idea de la necesidad de más “mano dura”, es decir, 

de más políticas punitivas. Este discurso operó sobre la exclusión de grupos marginales y 

tendió a legitimar el proyecto de una “sociedad del castigo” (Martínez, 2005). El caso 

mencionado tuvo gran trascendencia mediática, y como correlato la sanción de una ley, 

popularmente conocida como “la ley Blumberg”, aprobada por el Congreso en abril de 

2004, que modificó en el Código Penal argentino la figura de los delitos con armas.  

Por otra parte, el 30 de diciembre de 2004 se registró otro hecho que convulsionó a 

la sociedad y es que en la Ciudad de Buenos Aires se incendió la discoteca República 

Cromañón, dejando un saldo de 194 muertos y más de 1400 heridos. Este episodio le costó 

la destitución al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, 

luego de un juicio político por mal desempeño, abandono del poder de policía de la ciudad, 

la desatención de alertas institucionales y la falta de previsión para una tragedia de esta 

naturaleza. 

Estas dos situaciones generaron gran descontento social y numerosas 

movilizaciones masivas contra la corrupción y exigiendo mayores garantías y seguridad 

para los/as ciudadanos/as. En ese marco es que se publicaron la mayor cantidad de noticias 

relacionadas a los episodios de mal funcionamiento de las plantas industriales del Repsol en 

Ensenada y Berisso. Es decir, que esos artículos aparecen en el contexto de una agenda 

mediática de noticias vinculadas a denuncias ciudadanas exigiendo mayor intervención y 

transparencia a un Estado que había estado ausente durante las últimas décadas.  

*** 

En relación a las secciones en las que se publicaron los artículos, nos encontramos 

con que el corpus sobre el caso del Polo Petroquímico en el Diario Hoy en la Noticia está 

compuesto por 136 artículos de los cuales la mayoría fueron publicados en la sección 

“Política”; esto indica que el diario le dio un lugar destacado en su agenda, publicándolos 

en las secciones de las “zonas duras”, de mayor lectura.  
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Cuadro 12. Artículos por sección – Diario Hoy en la Noticia – Polo Petroquímico 

La segunda sección con mayor cantidad de artículos en este diario es “Interés 

General” y luego sigue “Editorial”, por lo tanto interpretamos que se trató de un tema que 

en el período seleccionado fue prioritario para este medio, que inclusive sentó posición al 

respecto desde las editoriales. De todas las noticias publicadas, 23 estuvieron además 

destacadas en tapa. En ese sentido, los factores noticiables que subyacen en este caso serían 

la percepción sobre el impacto en la sociedad, la cantidad de personas implicadas en la 

situación y el grado de daño o negatividad (González Alcaraz, 2012) y no tanto la 

proximidad geográfica, como veremos en el diario El Día. 

Por otro lado, el corpus del caso del Polo Petroquímico en el diario El Día está 

compuesto por 184 artículos, de los cuales la mayoría fueron publicados en la sección “La 

ciudad” (126), mientras que en un segundo plano se encuentran las secciones “Editorial” 

(48), “El país” (4) y “Política” (3).  
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Cuadro 13. Artículos por sección – Diario El Día – Polo Petroquímico 

En relación a los criterios de noticiabilidad, podemos observar que la mayoría de las 

noticias se publicaron en las zonas duras y particularmente en una sección que se encarga 

de temas locales, por lo cual la relevancia del tema para este medio pareciera estar en la 

cercanía del Polo a la ciudad de La Plata y  por eso prevaleció el factor noticiable de 

proximidad geográfica (González Alcaraz, 2012).  

Durante el período seleccionado el diario le dio un lugar relevante en su agenda a 

este tema, ya que estuvo en tapa en 23 oportunidades y fue objeto de análisis de 48 

editoriales, en las cuales el medio sentó posición sobre los diversos aspectos que forman 

parte de este conflicto socioambiental. 

7.1. La representación de los actores sociales del caso 2: el Polo Petroquímico 

Siguiendo con la propuesta de análisis de van Leeuwen (1996), analizaremos los 

actores sociales representados en cada medio, al igual que en el apartado anterior y 

buscaremos las ausencias y presencias, en comparación con el mapa de actores de 

elaboración propia del capítulo cuatro.  
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En el caso del diario El Día nos encontramos con los siguientes actores: 

 a) instituciones privadas: la empresa Repsol YPF, nombrada de esta manera en el 

primer período del corpus (2003-2012), cuando era una compañía argentino-española, y a 

partir de 2012, cuando se estatiza el 51 % de las acciones de la compañía, pasa a nombrarse 

como “YPF”.  

 

Cuadro 14. Mapa de representación de actores sociales  - Polo Petroquímico Diario El Día 

 

 b) instituciones públicas: el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial (Buenos 

Aires), las municipalidades de La Plata, Berisso y Ensenada, la Secretaría de Política 

Ambiental de la Provincia, actual Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, la 

Universidad Nacional de La Plata, la Comisión de Investigaciones Científicas de la 

Provincia de Buenos Aires, el Hospital de Niños “Sor María Ludovica”, la Policía 
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Ecológica, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, el Senado provincial, 

la Dirección Provincial de Defensa Civil y la Justicia.  

 c) Organizaciones sin fines de lucro: las organizaciones ambientalistas, nombradas 

como “los ambientalistas”, “las ONGs” y la ONG Nuevo Ambiente, la Organización 

Mundial de la Salud y los Bomberos Voluntarios. 

También aparecen los/as vecinos/as que viven en las inmediaciones del Polo 

Petroquímico y el discurso especializado, representado en “científicos platenses”, 

“especialistas” e “investigadores del CONICET”.  

Por otro lado, en el diario Hoy en la Noticia nos encontramos con una gran 

diversidad de actores sociales nombrados en los artículos referidos al Polo Petroquímico: 

 a) instituciones públicas: el Gobierno Nacional, el Banco Central, el Ministerio de 

Trabajo de la Nación,  los/as senadores/as y diputados/as de la Nación, el Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Política Ambiental provincial -actual 

Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible-, la Dirección Provincial de Hidráulica, la 

Dirección Provincial de Defensa Civil, las municipalidades de La Plata, Berisso y 

Ensenada, los/as concejales de los tres municipios, la Justicia, la Defensoría Ecológica de 

La Plata, la Universidad Nacional de La Plata –a través de las facultades de Trabajo Social 

y Arquitectura y del Centro de Investigaciones del Medioambiente-, el Hospital de Niños 

“Sor María Ludovica” y la Escuela Primaria Nº 13 de Ensenada “Enrique Mosconi”.  

Hay una referencia, además, al Estado español, a través del entonces presidente del 

gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero.  

 b) instituciones privadas: Repsol YPF –llamada solamente YPF luego de su 

estatización en 2012-, el Colegio Lincoln -una institución educativa de gestión privada de 

La Plata-; el Grupo Suez, compañía francesa que opera en los sectores de tratamiento de 

aguas y la gestión de residuos; y la empresa Industrias Petroquímicas Argentinas Koppers 

S.A. (IPAKO), que se instaló en el Polo Petroquímico en 1962 y en el 2000 pasó a ser parte 

de la empresa Petroken. 
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c) organizaciones sin fines de lucro y organizaciones sociales: la ONG ecologista 

internacional Greenpeace, la ONG Nuevo Ambiente, “los ambientalistas” y  los Bomberos 

Voluntarios.  

Aparecen además nombrados/as los/as vecinos/as, habitantes o pobladores/as de la 

región y por otro lado, médicos/as, profesionales y científicos/as locales y dos especialistas 

en energía: Félix Herrero y Gustavo Callejas. 

 
Cuadro 15. Mapa de representación de actores sociales  - Polo Petroquímico Diario Hoy en la Noticia 

 

7.2. Análisis Crítico del Discurso del caso del Polo Petroquímico en diario El Día 

Partiendo del análisis estructural semántico de los artículos, al igual que con el caso 

del Puerto La Plata, se recuperaron los macrotemas y se agruparon los artículos en cuatro  

grandes tópicos relacionados al Polo Petroquímico: 
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A)  auditorías, controles y clausuras sobre el Polo 

B)  reclamos vecinales y estudios científicos sobre contaminación del Polo 

C)  accidentes y contingencias en el Polo 

D)  estatización de las acciones de YPF y gestión de la planta 

En el primer grupo encontramos 25 notas, que representan el 14%, en el segundo, 

agrupamos 117 notas, lo cual equivale al 64% y en el tercero,  29 notas que corresponden al 

16% del total del corpus este diario sobre el caso del Polo Petroquímico. Quedan fuera de 

estos tres grupos 12 artículos, que representan el 6% de este corpus y que hacen referencia 

al cambio en la gestión de la empresa YPF, primero en manos de Repsol y luego del 

Gobierno Nacional y a las inversiones y áreas de trabajo de la empresa. 

 
Cuadro 16. Macrotemas. Polo Petroquímico en diario El Día 

Partiendo del análisis de los macrotemas, podemos observar que la mayoría de las 

notas relevadas de este diario están vinculadas a denuncias y reclamos vecinales y al 

análisis de estudios científicos sobre contaminación en la zona, y un porcentaje menor 

hacen referencia a accidentes en la planta de YPF y a auditorías y controles. Se observa que 

este diario reconoce las tensiones entre los diversos actores involucrados en este conflicto 

socioambiental y que el caso fue más veces noticia por cuestiones negativas que positivas, 
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ya que en esos artículos se construye la idea de que la planta pone en riesgo a la población 

y al ambiente. 

En las noticias de los grupos “A” y “B”, podemos apreciar una mirada analítica de 

la situación ambiental, vinculada a lo que se describe como “problemas crónicos”, “temas 

recurrentes” y “contaminación cotidiana”. Al no estar “teñidos de catástrofe”, estos 

artículos resultan noticiables porque tienen injerencia en la vida institucional de la región, 

aunque como plantea Ferretti (2008), en esos casos lo ambiental se ve opacado por su ribete 

político o económico. A diferencia de las noticias en donde se destaca un episodio concreto, 

las noticias de estos dos grupos son de diagnóstico y problematización de la situación 

ambiental de la región. 

El grupo de noticias “A”, las que hacen referencia al control y fiscalización del 

Estado –en sus distintos poderes y niveles- sobre la planta, encontramos una serie de 

subtemas que aparecen de manera reiterada: 

1) sanciones a la planta luego de denuncias vecinales por contaminación 

2) clausuras en la planta por emisiones y derrames de sustancias tóxicas 

3) exigencia de planes de adecuación en la planta para mitigar la contaminación  

4) negación de la empresa acerca del carácter contaminante del Polo  

Estos subtemas contienen ciertos tópicos que funcionan como argumentos para 

representar al Estado como regulador y mediador entre las demandas de ciudadanos/as por 

el derecho a la salud y a un ambiente sano y los intereses productivos y económicos de la 

empresa. Sin embargo, en los titulares de esta serie de notas nos encontramos con una 

tendencia a la despersonalización, es decir si analizamos las estrategias de referencia no 

aparecen individualizados a los entes que ejecutan el control: 

Auditarán a la Refinería por las fuertes emanaciones 

Sancionarían a Repsol por las fuertes emanaciones 

Infraccionan a Repsol por los malos olores 

Clausuran el corazón de la Destilería por emitir mucho polvillo 

Otra clausura en el Polo Petroquímico por presuntos vuelcos en el Canal 

Oeste. 
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Los organismos que controlan y auditan (Secretaría de Política Ambiental 

Provincial, luego Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible) no aparecen 

particularizados en los titulares, sino que se recurre al sujeto tácito: un actor anónimo que 

está representado como un agente activo que lleva adelante procesos relacionales y 

materiales.  

En esta serie de noticias se repite la siguiente estructura: a partir de un reclamo 

vecinal los organismos encargados del control de las industrias anuncian auditorías y 

posibles sanciones. En algunas de esas notas las acciones de dichos organismos son 

declamativas y no materiales, ya que anuncian controles, pero no los realizan: 

La Secretaría de Política Ambiental de la provincia advirtió que podría 

multar a Repsol   

Sancionarían a Repsol por las fuertes emanaciones 

El OPDS evalúa si debe sancionar a YPF por las emanaciones en la 

Refinería 

Encontramos a la Secretaría de Política Ambiental, luego Organismo Provincial 

para Desarrollo Sostenible que anuncia medidas ante la presión de vecinos/as que sostienen 

una demanda constante para que el Estado fiscalice la actividad industrial en la zona. 

Además de las instancias declamativas, encontramos artículos en donde se representa a 

dichos organismos como agentes activos que realizan procesos materiales, tales como: 

Clausuran la destilería por emisiones de polvillo por encima de lo permitido 

Mantienen clausura en la Destilería de Ensenada 

Política Ambiental bonaerense realizó un monitoreo en la Región 

Toman muestras por el derrame de hidrocarburo en el Canal Este 

La representación de los organismos de control en este medio es contradictoria: por 

un lado el diario construye una valoración positiva de las medidas que adoptan dichos 

entes, aunque a su vez se desprende una valoración negativa en relación a que la mayoría 

son medidas punitivas que se ponen en vigencia luego de una denuncia por accidentes o 

mal funcionamiento de la planta. En ese sentido, observamos una crítica del medio a lo que 

Harré, Brockmeier y Mühlhäuser (1999) llaman la temporalidad presente y productivista, 
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de las acciones estatales, ya que las medidas que se describen son multas, clausuras y otros 

“castigos” para la empresa, que no involucran acciones “reparatorias” sobre la comunidad 

afectada. Son sólo dos los artículos en donde se observa una mirada a futuro del Estado 

preventiva y que proyecte una industria menos contaminante: 

Implementan un novedoso sistema de monitoreo del aerosol atmosférico 

Buscan la recuperación ambiental de los canales Este y Oeste 

Por otra parte, subyace de estos artículos una representación del OPDS (a partir de 

su creación en 2008) que multa e infracciona, mientras que la anterior Secretaría de Política 

Ambiente –que funcionó hasta la creación del OPDS- pedía adecuaciones de las plantas y 

remediación ambiental. Hay una construcción paulatina de este discurso que encuentra 

argumentos en premisas como que “las empresas prefieren pagar las multas a adecuar sus 

plantas para contaminar menos”. 

La representación del Estado en este grupo de noticias entonces es controversial, 

porque si bien hay una valoración positiva de las acciones de control sobre la planta, se 

evita nombrar a los organismos en los titulares y resaltar a los actores que llevan a cabo 

esas acciones. Además, nos encontramos con los municipios (de Berisso y Ensenada) que 

exigen participar de los controles sobre la planta; es decir que no tienen poder de policía, 

pero se representan como actores con voluntad de acción, dispuestos a colaborar en la tarea 

de fiscalizar: 

Municipios auditarán obras que se realizarán en la Refinería 

Se firmó ayer un acuerdo por ocho años entre la Provincia, la empresa y los 

municipios de Berisso y Ensenada 

El diario muestra que el Estado está presente –en algunos casos más que en otros- 

en la fiscalización, pero sin embargo los/as vecinos/as deben recurrir a la Justicia ante los 

reiterados accidentes, derrames e incendios: 

Un fallo de la Justicia pide a YPF que “deje de contaminar” 

Fiscal pide investigar posible “incumplimiento de deberes” por incendio en 

la planta de YPF 
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La Justicia exige a YPF un plan de obras y deberá indemnizar a más de 20 

familias 

La representación de la Justicia está organizada sobre la idea de que es la última 

instancia que les queda a los/as vecinos/as ante el incumplimiento del Estado de su rol de 

fiscalización de la industria. Por otra parte, hay un reconocimiento y legitimación sobre el 

discurso de la Justicia, que connota una mirada imparcial y mediadora: aparece como 

garante de “la verdad” y es la que “asegura que se produjo daño ambiental”, en 

contraposición a la voz de la empresa que sostiene que el funcionamiento de la planta “es 

inocuo para el ambiente y la salud de la población”. 

Encontramos en estos artículos que la cuestión de la legitimidad de la información 

“sale a la superficie del discurso” en la búsqueda de la “sacrosanta objetividad” (Verón, 

1981): la empresa dice que no contamina, los/as vecinos/as dicen que sí y el OPDS por 

momentos avala a la empresa y por momentos la presiona para que “cumpla las normas”. 

No aparece en esta serie de noticias el discurso especializado o científico, que podría ser 

quien realice un aporte técnico para “resolver” la tensión entre las versiones contrapuestas. 

Tampoco aparecen en estas notas referencias a las organizaciones ambientalistas. 

La representación de la población en este grupo de notas se realiza a través de la 

categoría de vecinos/as, lo cual implica resaltar la cercanía de las viviendas de esas 

personas al Polo Petroquímico. Por momentos se nominaliza esta representación y se 

utilizan las construcciones “preocupación vecinal” o “alarma vecinal”. En otros casos se 

habla de familias o se omite el sujeto, haciendo referencia a la preocupación que tiene la 

comunidad por los accidentes en el Polo, sin explicitar ni nombrar a los actores: 

Amplio despliegue de patrulleros y autobombas sorprendió a vecinos  

YPF deberá indemnizar a más de 20 familias 

Preocupación vecinal 

Sigue la preocupación por la antorcha de YPF 

Preocupa la seguidilla de estos hechos 

La representación de los/as vecinos/as en la serie de artículos “A” es de sujetos 

pasivos que se ven afectados por las acciones de la empresa –y por momentos del Estado- 
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de manera negativa y por las acciones de la Justicia de manera positiva. En los titulares se 

construye una idea de actores vulnerables, víctimas de la negligencia de la empresa y de la 

falta de controles. Sin embargo los/as vecinos son quienes, junto a las organizaciones 

ambientalistas, han realizado denuncias y presentaciones ante los organismos competentes 

y ante la Justicia para que la empresa se haga cargo de las consecuencias de su 

funcionamiento. El diario no recupera la representación de la organización vecinal ni de la 

lucha de la comunidad de manera colectiva, se los/as presenta como un actor homogéneo 

pasivo y desarticulado, que se ve afectado por las acciones de los demás actores. 

La empresa aparece la mayor parte de las veces como un sujeto pasivo en esta serie 

de noticias, siendo objeto de sanciones y auditorías. En los titulares encontramos sólo dos 

referencias a  la empresa como agente activo a través de respuestas a auditorías realizadas 

por el Estado: 

La empresa admitió que hubo una falla en una antorcha. 

Desde YPF indicaron que ya se adoptaron medidas para atenuar la emisión 

sonora que afecta a los vecinos. 

El diario se despega del discurso de la compañía, ya que en principio se elige el 

verbo “admitir” para señalar la actitud de la empresa. Esta acción connota que hubo un 

intento de ocultamiento o desvío de la información que la empresa luego reconoce. Por otro 

lado, en el segundo titular se da por sentado que existe contaminación sonora asociada a la 

actividad de la planta, ya que la empresa anuncia medidas para atenuar dicho impacto. En 

este caso el diario se vuelve a despegar del discurso de la compañía; no señala directamente 

que YPF tomó medidas, sino que el proceso que realiza la empresa es verbal: indica que se 

adoptaron medidas, es decir, el diario no da por válido el hecho de que se hayan tomado 

medidas al respecto. 

En relación a las estrategias de referencia relacionadas a cómo se representa a la 

empresa que gestiona el Polo Petroquímico, se la nombra como “Repsol-YPF” –antes de la 

estatización-, como “YPF” -luego de la estatización- o simplemente como “la empresa”. No 

se individualizan funcionarios/as, sino que se presenta una voz homogénea, en donde a 
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través de operaciones de metonimia, mediante las cuales se le asigna funciones humanas a 

la empresa, se borran los actores ejecutores de las acciones. 

En esta serie nos encontramos con que se jerarquizaron en la tapa notas alusivas al 

tema en tres oportunidades, entre  2004  y 2005: 

Clausuran el corazón de la Destilería por emitir mucho polvillo 

Crece la contaminación ambiental en la Región 

Crece la contaminación en el Canal Oeste 

En estos titulares la contaminación tiene un lugar central y se construye la idea de 

que la situación es cada vez más grave. En los tres titulares los actores están invisibilizados, 

no hay presencia humana, por lo tanto es difícil rastrear las responsabilidades tanto de la 

clausura, como de la contaminación. 

En este grupo de noticias encontramos lo que Harré, Brockmeier y Mühlhäuser 

(1999) llaman la “temporalidad presente” del discurso ambiental, según la cual el Estado 

sanciona una vez consumado el hecho de contaminación, y no subyace ni la mirada a futuro 

de prevención, ni un debate entre la convivencia de la industria con la salud de la población 

y el ambiente. Encontramos una temporalidad diferente a esta, solamente cuando 

intervienen actores judiciales, en donde la temporalidad está representada por los plazos de 

los juicios, que muchas veces llegan “tarde”. El reclamo al que hacen referencia en estas 

notas, mediante el cual la Justicia exige que se indemnice a las familias con dinero, no 

contempla situaciones de salud y de contaminación que son irreversibles. 

En los artículos del grupo “B”, los referidos a reclamos vecinales y estudios 

científicos sobre contaminación del Polo Petroquímico, podemos identificar cinco subtemas 

que se reiteran:  

1) vecinos/as denuncian malos olores y ruidos molestos  

2) organizaciones ambientalistas denuncian contaminación  

3) exigencia al Estado de mayores controles y auditorías sobre las industrias 

4) la empresa asegura que cumple con la normativa vigente 

5) estudios científicos sobre contaminación y consecuencias en salud  
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Estos subtemas aparecen en las editoriales -que en la serie de artículos agrupados en 

el ítem “B” son 43-, como premisas que organizan la construcción paulatina de una 

valoración negativa del Estado con ciertas nociones que se plantean desde un aparente 

consenso universal:  

La defensa del medio ambiente necesita de acciones concretas 

La ciudad sigue indefensa ante el crecimiento de los riesgos ambientales 

Focos de contaminación que afectan la calidad de vida y obligan a rápidas 

medidas 

Los riesgos ambientales constituyen una prioridad que alguien debe atender 

Faltan energía y decisión para controlar el manejo de sustancias peligrosas 

El riesgo ambiental sigue latente en la Región, sin recibir atención 

adecuada 

En estos titulares encontramos un reclamo al Estado de manera elíptica; ya que se 

habla de una vacancia o falta de controles, acciones, medidas y atención que “alguien” no 

está teniendo sobre el ambiente, la contaminación, los riesgos ambientales y el manejo de 

sustancias peligrosas. Además, encontramos una operación mediante la cual se construyen 

consensos universales, planteos del diario que se formulan desde un “nosotros/as” como 

una demanda de la comunidad, sobre la cual pareciera haber un consenso absoluto. En las 

editoriales de este medio encontramos una reiterada referencia a “lo que se debe hacer”, 

desde un discurso imperativo y de exigencia. 

En los artículos analizados se aprecia una valoración negativa hacia el 

funcionamiento del Polo Petroquímico; además de una mirada “apocalíptica” de la crisis 

ambiental (Harré, et al., 1999), ya que se habla de “secuelas irreversibles”, de que la 

contaminación “crece y nadie se hace cargo”, de que existe un “ecosistema destruido” y 

“chicos/as afectados en su salud”. Es decir, se construyen ciertos verosímiles sobre las 

consecuencias definitivas en relación a la actividad industrial del Polo y a través de las 

editoriales, el diario asume el rol de exigir mayores controles al Estado. 

En esta serie de notas encontramos que nueve veces los artículos se destacaron en 

tapa, con los siguientes titulares: 
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Contaminación y mal olor, las máximas quejas en La Plata 

El aire que se respira en La Plata está cada vez más contaminado 

Extraña nube alamó a la ciudad 

Avanza la contaminación en los arroyos de la región 

Confirman que el aire impuro causa serios trastornos en la Región 

Alarma por metanol 

Secuelas de la contaminación 

Gran nube negra en el cielo de la Región 

Huellas de la contaminación 

Los artículos destacados en tapa refuerzan las ideas que se plantean en las 

editoriales: la situación es cada vez peor y pareciera ser irreversible. Se mencionan secuelas 

y huellas que aparentan no tener marcha atrás. El diario se sitúa en un rol contradictorio: 

por momentos  se muestra como un observador externo que analiza la situación y señala lo 

que “se debe hacer” y en otros artículos construye operaciones de generalización en donde 

se sugiere que son temas que “nos preocupan a todos/as”, construyendo un “nosotros/as” 

inclusivo. La ciudad, es representada como un actor pasivo, víctima de la desidia de los 

gobiernos y de la “inoperancia estatal”. Esta idea se construye con premisas como “la 

ciudad indefensa ante los riesgos ambientales” o las metáforas de que las calles platenses 

“huelen a un baño público”, mientras que antes era reconocida por ser “la capital de los 

tilos”. 

En cuanto a las estrategias de referencia, encontramos a los actores principales en 

esta serie de notas que son los/as vecinos/as como los/as primeros/as afectados/as de la 

contaminación del Polo; los/as ambientalistas, que denuncian la contaminación, la 

negligencia de la empresa y la falta de control del Estado y los/as científicos/as que 

investigan y prueban la contaminación y las consecuencias en la salud de la actividad 

industrial.  

Los vecinos dicen que la nube de humo salió del Polo Petroquímico 

Se descargan desechos químicos que generan preocupación entre los vecinos 

Más quejas de vecinos 

Vecinos movilizados por contaminación en Ensenada 
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Vecinos en alerta por el “canal de la mancha” 

Los/as vecinos/as aparecen como un colectivo homogéneo, no se individualiza a 

personas ni se destaca a ningún sujeto por su nombre, quedan incluidos/as dentro de esta 

categoría en la se resalta el rasgo geográfico, es decir su cercanía habitacional con el Polo 

Petroquímico. En ese sentido, el diario le otorga legitimidad a su discurso, por ser los/as 

primeros/as afectados/as por la contaminación. Se construye un “nosotros/as” que pareciera 

incorporar al diario en la categoría de “ciudadano/a” y sobre todo en las editoriales aparece 

una explícita justificación de la preocupación y alarma de los/as vecinos/as por la actividad 

del Polo. En algunos titulares a través de la nominalización se construyen nociones como 

“temor vecinal” o “angustia vecinal”: 

Temor vecinal por nube negra en la Destilería 

La calidad del ambiente y un hecho que justifica la inquietud vecinal 

Reclamos vecinales por otra nube negra de YPF 

Angustia vecinal y reclamos por otro día de ruidos en la Destilería 

Por otra parte, la representación de los/as ambientalistas en esta serie de artículos 

aparece también de manera general, sin individualizar los nombres de las organizaciones ni 

las personas que la integran, salvo en dos oportunidades en la que se nombra a la ONG 

Nuevo Ambiente: 

La ONG Nuevo Ambiente asegura que existe presencia de hidrocarburos. 

Según ambientalistas efectos similares se comprueban en el canal Oeste por 

los hidrocarburos 

Ambientalistas y funcionarios hablaron de las descargas cloacales no 

tratadas y la desforestación de los montes ribereños 

Ambientalistas de la región harán hoy un pedido formal a la Provincia por 

“emisiones altamente tóxicas”.  

Ambientalistas renuevan alerta por el Canal Este 

Incendio en la Destilería de YPF: grave denuncia de entidades 

ambientalistas 

La ONG Nuevo Ambiente responsabiliza a la Destilería La Plata.  
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Ambientalistas piden estudios por posible contaminación 

Ambientalistas en alerta por tareas en el Canal Oeste 

Las acciones que realizan estos actores son relacionales y materiales, siempre en 

una situación de demanda, denuncia o solicitud de información. El diario por momentos se 

despega del discurso ambientalista, utilizando construcciones que connotan duda o 

certidumbre como “según los ambientalistas” o “piden estudios por posible 

contaminación”. Estas operaciones sugieren que los planteos de los/as ecologistas son 

versiones y no hechos.  

 Otro actor que aparece representado en esta serie de artículos es el Polo 

Petroquímico, con una “doble identidad”: por momentos representado como enclave 

geográfico y por momentos como actor colectivo y agente activo que realiza procesos 

materiales y verbales, en una operación discursiva que omite a quienes gestionan la planta: 

Preocupación por nubes de humo negro de la Destilería 

Ya sea por las cloacas o por las emanaciones de la Destilería, el aire huele 

horrible. 

Dicen que “con las emanaciones del polo petroquímico hay cuadros de 

diarreas, vómitos y mareos”. 

Desde Política Ambiental se apunta al Polo Petroquímico. 

Polémica por controles que aplica Destilería 

Piden auditoría a la refinería de Ensenada 

 En estos casos las referencias son al Polo, la refinería y la destilería de manera 

indiferente; en algunos casos como lugar físico y en otros como agentes que aplican 

controles o son capaces de hacer una auditoría. En relación a la empresa, la manera en la 

que es nombrada en esta serie de artículos es  “Repsol YPF” antes de 2012, y luego de la 

estatización “YPF”. Hay una referencia a la sigla de la empresa y se la representa como un 

ente colectivo que actúa de manera homogénea. No se nombra a funcionarios/as, ni 

voceros/as, ni se individualiza a personas, sino que se habla de YPF como la responsable de 

la planta. Como señalan Johnson y Lakoff (1998), la metáfora de las organizaciones como 

personas o seres vivos le da legitimidad a ciertas acciones que los grupos ejecutan en 

nombre de las instituciones: 
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Responsabilizan a la empresa Repsol YPF, que niega problemas en su 

planta  

Infraccionan a Repsol YPF. 

Más reclamos por el fósforo de YPF 

YPF desestimó el planteo 

Pedido formal a la Provincia por “emisiones altamente tóxicas”. YPF lo 

niega. 

YPF dice que “no hubo ninguna anomalía” 

La ONG Nuevo Ambiente responsabiliza a la Destilería La Plata. Pero YPF 

asegura que “es imposible”.  

Según la UNLP monitorea el 40% de lo exigido. Repsol afirma lo contrario. 

 En estos artículos nos encontramos con una doble representación de YPF: como un 

actor pasivo, destinatario de denuncias, reclamos e infracciones y también como un agente 

activo que niega y desestima las acusaciones que le recaen sobre la actividad del Polo. En 

este caso vemos como el diario se aleja del discurso de la compañía, ya que se pone en 

duda la transparencia de la misma, a través de la idea de “negación”, y  se sugiere 

desinterés por el esclarecimiento de las denuncias. La representación que el diario hace de 

la empresa en estas notas, es de una entidad que se limita a “defenderse” de las acusaciones 

desmintiendo las versiones sobre emanaciones tóxicas, derrames y demás tipos de 

contaminación. 

 En cambio, el diario construye un “nosotros/as” en el que legitima el discurso del 

sector científico/especializado. Se retoman en esta serie de notas numerosos estudios 

científicos sobre contaminación y afecciones en la salud de la población derivadas de la 

actividad del Polo Petroquímico: 

Se conoció un trabajo que enumera las principales quejas vinculadas al 

medio ambiente 

Advierten sobre impacto en la salud por la nube gigante de humo negro. 

Estudios de la Comisión de Investigaciones Científicas arrojaron 

resultados preocupantes 
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Polémica por controles que aplica Destilería. Según la UNLP monitorea el 

40% de lo exigido.  

Lo asegura un estudio oficial realizado por el gobierno de la Provincia 

Así lo afirman científicos platenses que estudian el impacto en la salud 

pública de la polución ambiental. 

No es buena la calidad del aire en la Región. Así lo revela un estudio 

realizado por el Hospital de Niños 

Los estudios más recientes califican la polución atmosférica en la Región 

como “importante” 

Son alarmantes los resultados de un estudio de la UNLP 

Inquietante revelación en un estudio sobre la calidad del aire en el Polo 

Petroquímico 

La región debería analizar un preocupante informe de la OMS sobre calidad 

del aire. 

 Si bien en algunos titulares no se hace referencia explícita a quiénes son los 

organismos encargados de las investigaciones y se apela al uso del sujeto tácito; en la 

mayoría de los casos se nombra a universidades y hospitales públicos locales, a la 

Comisión de Investigaciones Científicas de Buenos Aires (CIC), al Gobierno provincial y 

la Organización Mundial de la Salud. En todos los casos se destacan datos “alarmantes” o 

“preocupantes” que arrojan los estudios en la zona sobre calidad de aire y sobre 

consecuencias en la salud de la comunidad. Subyace una legitimación del discurso de estos 

actores sociales, que no es cuestionado ni cotejado con otras versiones. Estos actores no 

están individualizados con los nombres de las personas que realizaron los trabajos –en los 

titulares-, sino que se presentan como un actor colectivo institucional.  

 Dentro de esta serie de notas no encontramos ninguna que haya sido destacada en la 

tapa y las secciones en las que se publicaron fueron “Información general”, “La ciudad” y 

“Editorial”. Se trata de noticias de diagnóstico y análisis que no se basan en un hecho 

puntual noticiable por su carácter de actualidad, referido a algo novedoso, sino que manejan 

una temporalidad distinta a la urgencia de la comunicación de un accidente o contingencia.  
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 En estas noticias se construye paulatinamente un diagnóstico vinculado a que la 

región tiene grandes conflictos socioambientales, entre los cuales la contaminación del Polo 

Petroquímico es uno de los más importantes, por su envergadura, actividad y población 

afectada. Muchos de estos artículos retoman y compilan episodios de derrames o incendios 

de los últimos tiempos e informes científicos y realizan un análisis basado en la 

enumeración de episodios y denuncias que permiten realizar diagnósticos más atemporales 

y en perspectiva, para comparar el estado de situación. En las editoriales nos encontramos 

con metáforas que refuerzan estas ideas:  

En materia ecológica la ciudad se va a marzo 

Arroyos en terapia intensiva 

Postales clásicas de la contaminación.  

 Así, se intenta dar cuenta de una situación ambiental grave, con premisas que 

apuntan a las responsabilidades políticas y empresariales. Cuando se habla de que la ciudad 

en materia ecológica “se va a marzo”, se estructura un concepto metafórico, utilizando un 

lenguaje escolar, familiarizado con la mayoría de la comunidad, para hacer una valoración 

negativa sobre las políticas públicas ambientales de la ciudad. Lo mismo sucede cuando se 

señala que los arroyos de la zona están en “terapia intensiva”; se plantea una operación 

mediante la cual se personifica a los arroyos y se habla de la calidad de agua como si fuese 

la salud humana. La responsabilidad aquí aparenta estar orientada a la empresa YPF, ya que 

se infiere que es la culpable de contaminar los arroyos.  

 En el caso de las “postales clásicas de la contaminación”, el concepto metafórico 

utiliza la imagen de una tarjeta postal, que suele tener paisajes turísticos o pinturas, para 

describir de manera visual la situación ambiental de la región. Se refuerza además, la idea 

de que se trata de algo “clásico”, es decir, de un escenario habitual.  

 El panorama que presenta El Día es pesimista y se construye un verosímil sobre la 

ausencia del Estado en situaciones que ya no son reversibles. Hay una idealización del 

“vecino/a” que “siempre se lleva la peor parte” y se convierte prácticamente en un mártir 

por el hecho de vivir frente a un polo industrial. También encontramos una demonización 

de la empresa bajo una mirada apocalíptica sin esperanzas de cambio que refuerza el 

discurso de la irreversibilidad, trabajado por Harré, Brockmeier y Mühlhäuser (1999), que 
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se sostiene sobre la alegoría de una persona que está muriendo y la narrativa asociada al 

avance de la enfermedad sin esperanza de mejora, con un único camino posible. 

 Pasando al análisis de las notas pertenecientes al grupo “C”, relacionadas a 

accidentes en el Polo Petroquímico, nos encontramos con los siguientes subtemas que 

aparecen de manera reiterada: 

1) accidentes en el Polo Petroquímico ponen en alerta a la población 

2) diagnóstico y causas de los accidentes 

3) la empresa niega que haya riesgos ambientales y en la salud 

4) vecinos/as y ambientalistas exigen más controles 

 La mayoría de estos artículos mantienen una estructura similar, en la cual los 

subtemas organizan la información: se describe el accidente, se advierte sobre el temor de 

la población que vive en los alrededores de la planta y luego se intentan explicar las causas 

del suceso, con testimonios de voceros/as de la empresa o de alguna autoridad provincial. 

Se recupera también la voz de los/as vecinos/as y de los/as ambientalistas denunciando 

problemas de salud y contaminación del aire y del agua a partir de los incendios o derrames 

en la planta. Se trata de artículos en donde se incorporan las voces de varios actores 

sociales y se contraponen miradas y versiones de los hechos. El diario construye 

paulatinamente una mirada positiva de vecinos/as y organizaciones ambientalistas, mientras 

que pone en duda los controles provinciales y cuestiona la inocuidad de la actividad de la 

planta. 

 Dentro de este grupo de artículos encontramos la mayor parte de las noticias en las 

secciones “La ciudad”, una sola en “Información policial” y una en “Editorial”. Al tratarse 

de noticias sobre accidentes o contingencias están atravesadas por una temporalidad 

asociada a lo inmediato y a valores noticiables de lo que Ferretti (2008) llama la 

“perspectiva del desastre”, que tiende a angustiar al público, ya que las soluciones en 

general no están al alcance de sus manos.  

 Las noticias de este ítem fueron jerarquizadas en tapa nueve veces, de las cuales seis 

además tienen una imagen que acompaña el texto. Los titulares de estas notas, mediante la 

selección léxica, resaltan la peligrosidad y el riesgo de los eventos: 
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Fuerte temblor sacudió los alrededores de la Destilería 

Falla en el Polo Petroquímico provocó alarma en los vecinos   

Humo y temor en la Petroquímica 

Nube de humo se sumó al mal olor 

Alarma por un incendio 

Investigan la trágica explosión en la Destilería 

Nuevos focos de contaminación en la Región 

Alarma y autoevacuados por un incendio en la destilería de YPF 

Susto por la destilería 

 En estos titulares de las tapas, encontramos que los accidentes son nombrados 

como: incendio, explosión, falla o temblor. En la mayoría no hay sujeto, sino que hay 

verbos nominalizados que hacen referencia a un actor que no aparece: temor, alarma, susto.  

No se hace explícito quiénes son los/as actores, sino que hay una operación de 

generalización, mediante la construcción de un “nosotros/as” que teme y se alarma por los 

accidentes en el Polo Petroquímico. Inclusive, en el último titular ni siquiera hace 

referencia al hecho del accidente en sí, sino que se refiere directamente a la destilería como 

objeto de temor: susto por la destilería. No se puede reconocer ni cuál fue el hecho ni 

quienes se asustaron. De esta manera observamos cómo en los titulares se construye 

gradualmente una valoración negativa del Polo Petroquímico que se refuerza en el resto de 

las notas de este grupo que no estuvieron en la tapa: 

Susto por derrame de combustible en la Refinería 

Alarma por densa nube de humo en la Petroquímica 

Incendio en la refinería genera fuertes olores en la región 

Otro accidente en Destilería y empezaron las inspecciones 

Alarma por incendio en la Petroquímica de YPF 

Alarma por escape de gas en el Polo Petroquímico 

Un escape en Petroquímica generó inquietud vecinal 

 Revisando la selección léxica, encontramos una tendencia a la dramatización y a la 

caracterización negativa del Polo. Lo que se destaca en los artículos, más allá del hecho en 
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sí, son las sensaciones o sentimientos de la población, es decir, se refieren más a los estados 

de alerta o miedo de la comunidad que al acontecimiento. Aparecen también de manera 

recurrente las palabras “alarma”, “alerta” y “temor”; esto coincide con lo planteado por 

Ferretti (2008), sobre la tendencia de los medios masivos a publicar noticias ambientales 

teñidas por el carácter de “catástrofe”.  

 Las formas de referenciar esos hechos son: “contingencia”, “incendio”, “temblor”, 

“derrame”, “emanación”. Hay poca referencia a la presencia humana, es decir, también en 

esta serie de notas hay una tendencia a la despersonalización. En los titulares de estos 

artículos se repite un esquema en donde se describe a los/las participantes del operativo y se 

destaca si hubo riesgo de contaminación. 

 Las estrategias de referencia en relación a la empresa están orientadas a retomar la 

voz de YPF o de Repsol YPF para aclarar o explicar los motivos que causaron los 

accidentes: 

La empresa informó que se originó por falla eléctrica externa 

Un incendio que, según voceros de la empresa, fue provocado por la 

tormenta  

YPF admitió el incidente pero aseguró que “no hubo daño ecológico” 

Fue por un incendio de pastizales, dijeron en YPF. 

Según YPF fue por el incendio de pastizales 

 La empresa aparece representada como un actor institucional y sólo en un caso se 

refiere a voceros/as de la misma, mientras que en el resto de los casos es “YPF” el sujeto 

activo que realiza procesos verbales y mentales: admite, dice, informa. La selección léxica 

connota un distanciamiento del discurso de la empresa, ya que no se legitiman las 

explicaciones y argumentos, sino que se antepone “según”, “dijeron” o “admitieron” a la 

voz de la empresa, sugiriendo que se trata de versiones teñidas de los intereses propios de la 

compañía o que hubo algún ocultamiento de información. En uno de los titulares 

encontramos una referencia al “daño ambiental”, cuando la empresa “asegura” que no hubo 

riesgo de contaminación.  
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 La representación de la población está organizada según la categoría de 

“vecinos/as”, al igual que en los artículos anteriores, es decir que se resalta la proximidad 

geográfica de las personas y su carácter de integrantes de un barrio. Se los nombra como un 

actor homogéneo: personas a las que les falta información para actuar en casos de 

accidentes y que en ocasiones tuvieron que “autoevacuarse”. Subyace una ausencia de 

control e información por parte del Estado y una construcción de los/as vecinos/as como 

personas que conviven cotidianamente con la incertidumbre y el riesgo de que suceda algún 

episodio en la planta: 

Vecinos de distintas zonas se asustaron por el temblor registrado al mediodía 

Falla en el polo petroquímico provocó alarma en los vecinos 

Se produjo una falla en la planta de Repsol-YPF que generó preocupación 

vecinal. 

Evacuaron una escuela y hubo vecinos descompuestos en la zona 

Una falla en la planta de Repsol obligó a la evacuación de vecinos en El 

Dique 

Vecinos de la zona de 127 y 60 fueron evacuados en canoas por Defensa 

Civil 

Alarma y autoevacuados por un incendio en la destilería de YPF 

 La representación de estos actores es en la mayoría de los casos de sujetos pasivos, 

que se ven afectados por los accidentes en el Polo Petroquímico y que no toman decisiones 

propias, sino que “son evacuados” u “obligados a evacuarse”; mientras que la mayoría de 

las acciones que realizan son mentales o verbales: se preocupan, se alarman o se asustan. Se 

construye la imagen de los/as vecinos/as como rehenes de la planta de YPF, mediante la 

utilización de la voz pasiva y de la imagen de vulnerabilidad. 

 En esta serie de artículos los organismos de control están invisibilizados en la 

mayoría de los titulares, mediante el sujeto tácito. Además, realizan acciones como 

analizar, evaluar o investigar, pero no ejecutan acciones materiales concretas de sanción en 

respuesta a los accidentes: 

Política Ambiental de la Provincia analiza sanciones  
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Se produjo un incendio en la madrugada de ayer y evalúan las sanciones a la 

empresa 

Investigan la explosión ocurrida en la Refinería 

 Los titulares informan sobre la probabilidad de que se sancione a la empresa por los 

incendios o derrames, pero no sobre la concreción de esas medidas. Además, mediante el 

uso del sujeto tácito se elimina a los agentes que realizan las acciones y el efecto de sentido 

que eso conlleva es de dilución de responsabilidades. 

 Por otra parte, en este grupo de notas aparecen ciertos actores que proceden solo en 

los casos de contingencia y su labor es destacada en títulos, volantas y bajadas: Defensa 

Civil y los Bomberos. 

Bomberos trabajaron más de dos horas 

Intervino personal de YPF, bomberos y Defensa Civil 

El fuego se originó en una “senda de cañerías”. Actuaron tres dotaciones de 

bomberos y no hubo heridos. 

Vecinos de la zona de 127 y 60 fueron evacuados en canoas por Defensa 

Civil 

 A diferencia de otras instituciones que aparecen en estos artículos, tanto Defensa 

Civil, como Bomberos son representados como actores colectivos sobre los cuales se 

construye una valoración positiva. Hay una construcción épica de la labor de estas 

instituciones que se sostiene con premisas como:  

Bomberos trabajaron por más de dos horas 

No hubo heridos porque actuaron los Bomberos 

Los vecinos fueron evacuados en canoas por Defensa Civil 

 Así, se configura una mirada heroica de los Bomberos y personal de Defensa Civil, 

a través de los procesos materiales que realizan. Se construye gradualmente la imagen de 

“los/as salvadores/as” de los/as vecinos/as en medio de la catástrofe.  

 En relación a los/as ambientalistas, aparecen en esta serie de notas solamente en dos 

titulares, a diferencia de los casos anteriores. Son nombrados en un caso como 

“ambientalistas” y en el otro con el nombre propio de una organización: 
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Reclamo de ambientalistas 

La ONG Nuevo Ambiente denunció ayer vuelcos ilegales en el curso de 

agua. 

 

 Al igual que en las oportunidades anteriores, los/as ambientalistas están 

asociados/as a acciones verbales y materiales de denuncia y reclamo ante el Estado. La 

representación de estos actores no connota los mismos valores y atributos que se le asignan 

a los/as vecinos/as, ya que no se resalta la participación en el conflicto por una cercanía 

geográfica, sino por un interés distinto: “la protección del ambiente”.  

 De todos los eventos y accidentes en el Polo que se difunden en estos artículos, el de 

abril de 2013 fue el que más repercusión tuvo a nivel regional y nacional. En las notas que 

relatan este incendio, se realiza una operación de generalización, en donde se instala la 

incertidumbre como una condición padecida por toda la comunidad y esto, además, connota 

que quienes deberían haberse responsabilizado por informar a la población, no lo hicieron. 

 Por otro lado, cuando se refieren a la empresa y los operativos –insuficientes, según 

el diario-, hablan de que las autoridades se limitaron a informar, es decir, se concluye que 

la empresa brindó menos información de la necesaria. Lo mismo sucede en relación a las 

municipalidades de Ensenada y Berisso: se plantea que no dieron directivas precisas. 

 Se puede observar cómo el discurso se construye eligiendo ciertos adjetivos y 

adverbios que expresan el grado de certidumbre, probabilidad o posibilidad de las premisas, 

lo cual connota que la empresa pretende minimizar los hechos o que ocultó información. 

Esto se pone de manifiesto cuando circula la idea de un desabastecimiento de combustible 

tras el incendio y la compañía lo niega.  

 En relación a las responsabilidades y causas del incendio, se sostiene que fue 

consecuencia del trágico diluvio; es decir, se infiere que a culpa la tuvo el agua. Se diluyen 

las responsabilidades y se hace hincapié en el esfuerzo de la empresa por garantizar el 

abastecimiento de combustible. En relación a este tema, aparece una presuposición, ya que 

con la utilización de la expresión como se sabe, se naturaliza que el incendio se provocó 

por el diluvio y se minimiza la responsabilidad de YPF. 
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 Los adjetivos refuerzan la idea de que el incendio fue de magnitudes inmensas. Se 

habla de una tormenta devastadora, de que los vecinos tuvieron mucho temor, de que la 

lluvia fue intensa, las explosiones estruendosas, las llamas inmensas y el olor muy fuerte. 

 En todos los artículos de este ítem conviven dos temporalidades: la inmediata, de la 

resolución de la contingencia, el desastre o catástrofe, basada en el presente; y la que 

incorpora una mirada a futuro, más analítica, en la que preocupa la situación cotidiana de 

contaminación sonora, malos olores y contaminación del aire y del agua. En este sentido, la 

necesidad de preservación y de contemplación de las generaciones venideras, se tensiona 

con una mirada racionalista, basada en una temporalidad del aquí y ahora (Harré, et al, 

1999).  

 En las noticias de los primeros tres grupos de macrotemas, encontramos que El Día 

construye una mirada “platense-céntrica” de los acontecimientos, en relación a que se 

acentúa la cuestión geográfica con referencias a que es “más preocupante” cuando los 

temblores, olores, ruidos, humo o contaminación del Polo “llegan” al centro de La Plata. Se 

representa de manera distinta la contaminación en el “casco histórico” que en Ensenada y 

Berisso, más cerca de la planta. Esta mirada que separa el centro de la periferia, se condice 

con la representación que este diario reproduce de La Plata, basada en la idea de la ciudad 

planificada, fundada para ser “ilustrada y limpia”. En las editoriales encontramos ciertas 

premisas que dan cuenta de estas construcciones:  

“La particularidad de este evento es que afectó a barrios más allá de los 

tradicionalmente castigados” 

“Postales clásicas del casco fundacional” 

“Las esquinas céntricas huelen cada vez peor” 

“La ciudad ha sido planificada por Benoit inspirándose en modelos 

sanitaristas de fines del siglo XIX, para garantizar la mejor calidad de vida 

de sus habitantes” 

“Nuestra ciudad y distrito nacieron como exponentes vanguardistas de 

concepciones que introducían la sanidad y la higiene, como valores básicos 

de la vida social” 
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“La Plata fue admirada en el mundo por la inicial extensión de sus redes de 

servicios y por la disposición de un arbolado público, que también, buscaba 

exaltar la preservación del medio ambiente”. 

 Este imaginario de ciudad que promueve el diario se condice con las 

representaciones sobre el desarrollo que tiene este periódico y a la tradición conservadora 

que lo caracteriza. Estas cuestiones serán abordadas con mayor profundidad en el capítulo 

ocho. 

 El último grupo de notas que analizamos de este diario son las del ítem “D”, las que 

hacen referencia a la gestión de la empresa YPF, primero en manos de Repsol y luego del 

Gobierno Nacional. Se trata de nueve notas publicadas entre 2012 y 2013, período en que 

se estatizan las 51 % de las acciones de YPF. Los subtemas que encontramos en estas notas 

son: 

1) desabastecimiento de combustible  

2) desinversión de Repsol 

3) incertidumbre ante la expropiación de las acciones de YPF 

 De estas notas, la mayoría fueron publicadas en la sección “El país” y “Editorial”, 

es decir que se trató de temas que el diario consideró importantes a nivel nacional -más allá 

de que haya referencias locales a la planta de Ensenada-Berisso- y lo suficientemente 

relevantes como para que el diario sentara una posición al respecto en sus editoriales. 

Además, las notas que refieren a estos macrotemas estuvieron en tapa en dos 

oportunidades, cuando se estatizaron las acciones y cuando la destilería estuvo en 

emergencia por desabastecimiento: 

Con amplio respaldo, ya es ley la expropiación de YPF 

La Destilería seguirá al menos dos meses en emergencia 

 En esta serie de artículos encontramos que se justifica la estatización del 51% de las 

acciones mediante la construcción de la idea de la desinversión por parte de Repsol y del 

desabastecimiento del combustible. De todas maneras, si bien el diario representa a la 

estatización como una medida positiva, en sus editoriales se refiere a que “la estatización 

por sí misma no resuelve el problema de fondo” y que lo importante es que se realice una 
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buena gestión. Aquí encontramos una representación de Repsol negativa, ya que subyace la 

desaprobación de la gestión de la empresa española sobre la petrolera, mientras que el 

diario se separa de la idea de que YPF en manos del Estado estaría automáticamente en una 

situación mejor. Además, si analizamos la selección léxica, en algunos titulares se habla del 

hecho como “expropiación”, con una carga negativa, y se refiere a que la decisión fue de 

“la presidenta”, sin llamarla por su nombre y representada sólo resaltando su función y 

cargo: 

La presidenta anunció la expropiación del 51 % de las acciones de Repsol 

El Estado argentino pasará a tener el control de YPF, privatizada en los 

‘90. La medida fue fundada en la “falta de inversión y caída en la 

producción”. 

Complejos desafíos tras la decisión de expropiar las acciones de Repsol YPF 

YPF: La nueva etapa. Incertidumbre en Destilería 

La Cámara de Diputados aprobó anoche la norma que estatiza la mayoría 

accionaria de la empresa. El oficialismo logró fuerte apoyo opositor. El 

proyecto que llegó al Senado no tuvo modificaciones. 

 Como vemos, en otros titulares no se individualiza la decisión en la presidenta, sino 

que se habla del Estado, el oficialismo y de la Cámara de Diputados. El diario construye un 

discurso asociado a un escenario de incertidumbre, en donde se abre una “nueva etapa” que 

tiene “complejos desafíos” por delante. En las representaciones que se construyen sobre la 

estatización observamos que hay una legitimación del hecho -más allá de que en un titular 

se sugiera que fue una decisión de la presidenta-, ya que se refuerza la idea de que hubo un 

“fuerte apoyo opositor”.  

 En las editoriales se plantea que la decisión abre una nueva “etapa histórica en la 

política petrolera nacional” y se señala que se trata de una compañía “fundamental para el 

desarrollo de la Argentina”. A diferencia de las noticias de los grupos “A”, “B” y “C”, en 

las del ítem “D” encontramos una imagen positiva de la empresa y su actividad y una 

imagen negativa de su administración, en manos de Repsol.  

 “La historia parecería demostrar que no se trata de estatización versus privatización 

y que no hay una fórmula única e infalible”, sentencia una de las editoriales. Aquí 
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observamos la mirada que el diario tiene del Estado y sus funciones, y cómo se desprende 

el fomento de un modelo en el que no parece prioritario que el Estado intervenga, sino que 

lo importante es una administración “prudente” y “eficaz”. Se sugiere, además, que resuelta 

prioritario “mantener una relación diplomática con España”, por lo cual “se espera que el 

gobierno tenga una actitud conciliadora con ese país”.  

 En relación a cómo se representa la empresa, en esta serie de notas se la nombra 

como “Repsol YPF” y luego de la estatización como “YPF” o “la compañía estatal”. No se 

retoma la voz de funcionarios/as ni voceros/as, sino que se representa a la empresa como un 

actor colectivo institucional que realiza procesos verbales y relacionales: 

Lo admitió la compañía estatal 

YPF desmintió versiones sobre supuestas operaciones que podrían haber 

agravado la inundación 

 En referencia al Polo Petroquímico se lo nombra utilizando indiferentemente “la 

destilería”, “la planta de Ensenada” y también se nombra a “YPF” en reemplazo del ¨Polo 

Petroquímico, es decir, no para hacer referencia a la empresa, sino al enclave geográfico. 

 En esta serie de artículos no encontramos otros actores sociales representados. No se 

recupera la voz de especialistas o científicos/as, ni la de ambientalistas ni la de vecinos/as. 

Tampoco encontramos opinión de trabajadores/as de la planta ni de la empresa. Sólo se 

hace referencia al “personal directivo” en el siguiente titular, en donde se pone en duda si 

habrá cambios en esos cargos luego de la estatización:  

Por ahora no hubo cambios de personal directivo en la Planta de Ensenada, 

pero se esperan movimientos. 

 Las voces que aparecen mayoritariamente en esta escena enunciativa (Fonte 

Zarabozo, 2003) son las vinculadas al sector privado y estatal. Además, la cuestión 

ambiental no aparece como un tema importante en estos artículos, sino que la mayoría de 

las notas se centran en el abastecimiento energético y a las inversiones del Gobierno 

Nacional en este tema.  
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7.3. Análisis Crítico del Discurso del caso del Polo Petroquímico en diario Hoy 

en la Noticia 

Al igual que procedimos con el diario El Día, para analizar los macrotemas de este 

corpus agrupamos las noticias según los cuatro grandes tópicos que se reconstruyeron a 

partir del análisis:  

A)  auditorías, controles y clausuras sobre el Polo 

B)  reclamos vecinales y estudios científicos sobre contaminación del Polo 

C)  accidentes y contingencias en el Polo 

D)  estatización de las acciones de YPF y gestión de la planta 

En este periódico las notas relacionadas al primer grupo son 18, lo cual representa el 

13% del corpus. En el grupo “B” encontramos 68 notas que constituyen el 50%, en el grupo  

“C” 27 artículos que corresponden al 17% del total de los artículos y las 27 notas restantes, 

del grupo “D”, forman el 20%. 

 

 
Cuadro 17. Macrotemas. Polo Petroquímico en diario Hoy en la Noticia 

En las noticias del grupo “A”, relativas a auditorías, controles y clausuras 

recuperamos los siguientes subtemas: 

13%

50%

17%

20%

Macrotemas

A. auditorías,
controles y clausuras

B. reclamos vecinales
y estudios científicos

C. accidentes

D. gestión YPF
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1) sanciones a la planta luego de denuncias vecinales por contaminación 

2) clausuras en la planta por emisiones y derrames de sustancias tóxicas 

3) exigencia de planes de adecuación en la planta para mitigar la contaminación  

4) los municipios de Berisso y Ensenada quieren tener participación en el control de 

las industrias del Polo 

Estos subtemas aparecen de manera reiterada en las notas de este ítem, en las cuales 

se repite la descripción del tipo de sanciones que imponen los organismos a cargo de la 

fiscalización y control y los fallos de la Justicia contra la empresa. La mayoría de estos 

artículos fueron publicados en las secciones “Interés general” y “Política” y aparecieron en 

tapa tres veces, con los siguientes titulares: 

YPF al borde de la catástrofe 

Se destapa la olla 

YPF: Peligro  inminente 

 Observamos que los titulares de las tres tapas mantienen un tono alarmista, con una 

selección léxica de sustantivos y adjetivos que sugieren dramatismo y un panorama a futuro 

preocupante. Subyace la idea de que el Polo Petroquímico representa un peligro para la 

comunidad, y se construye una imagen negativa de la empresa. La metáfora de que “se 

destapa la olla”, hace referencia a una olla cuya presión del interior aumenta cada vez más 

y eleva el punto de ebullición del agua, por lo cual al destaparla saldría una cantidad 

enorme de vapor; que en este caso sería la información ocultada por la empresa que no 

habría realizado su tarea de manera correcta y transparente.  

Se habla además de un peligro inminente, es decir un peligro que se avecina pero 

que es incierto y de una catástrofe que se acerca. Se construye un escenario apocalíptico, lo 

que Harré, Brockmeier y Mühlhäuser, (1999) definen como el discurso de pesimismo 

profundo, es decir de una perspectiva a futuro de irreversibilidad. 

Las tres notas destacadas en tapa ocupan la totalidad de la portada del diario, con 

fotomontajes que sugieren peligro, alarma y descontrol. Este diario hace un uso habitual de 

montajes de imágenes irónicos y metafóricos, que acompañan sus titulares, cargados de 

giros retóricos. Van Dijk (1990) plantea que las operaciones semánticas como las 
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comparaciones, metáforas o ironías en la prensa tienen como objetivo la persuasión, al 

igual que Richardson (2007) que sostiene que la retórica es usada por el periodismo para 

adoptar cierto punto de vista e intentar “imponerlo”.  

Este diario se caracteriza por una excesiva exageración y sensacionalismo, con lo 

cual su estrategia de sostener en el tiempo este tipo de operaciones, colaboraron a construir 

una representación del Polo Petroquímico negativa en el presente, con la perspectiva a 

futuro de un panorama aún peor. Se lo nombra como “la destilería”, “YPF”, “la planta de 

Repsol YPF” o “la Refinería de Ensenada” de manera indistinta. Se lo denomina por 

momentos subrayando el rubro productivo al cual se dedica, y por otros se utiliza el nombre 

de la de la empresa para referir a la industria. Por otra parte, para hacer referencia 

explícitamente a la compañía que gestiona el Polo se la nombra como: “La petrolera”, “la 

empresa” y “Repsol YPF”.  

En esta serie de notas, la empresa aparece como un sujeto pasivo, objeto de 

denuncias y de sanciones por parte de los organismos de control. No se construye una 

imagen activa de la misma, ya que en los titulares prácticamente no lleva adelante acciones, 

sino que se ve afectada por procesos materiales y relacionales de otros actores. Además se 

construye una imagen de desinterés por la salud de la población, que se evidencia en 

titulares como el siguiente: 

Denuncian que la empresa prioriza la rentabilidad antes que la salud de la 

comunidad 

La representación negativa de la empresa se refuerza con algunas premisas como: 

Ausencia de controles, ocultamiento de información y falta de inversiones 

Alertan por la falta de inversiones 

La Refinería: una bomba de tiempo 

De esta manera se va instalando la idea de la desinversión desde 2011 que no 

cambia luego de la estatización de las acciones. Además, en 2013 cuando la empresa ya 

estaba en manos del Estado se refuerza la idea del “ocultamiento de información” y de la 
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planta como una “olla a presión” o una “bomba de tiempo”, es decir algo que puede 

explotar en cualquier momento y generar un daño imprevisible. Estas nociones reaparecen 

en otros artículos del corpus que analizaremos en los grupos de notas “B”, “C” y “D”. 

Los organismos de control aparecen denominados como “la Provincia” y “la cartera 

ambiental bonaerense”, dos maneras figuradas de referirse a la Secretaría de Política 

Ambiental y al OPDS.  

La Provincia había anunciado que hará una “auditoría integral”.  

La Provincia amenaza con sancionar a la Destilería La Plata de Repsol YPF 

La cartera ambiental bonaerense comprobó emisiones con “parámetros 

por encima  de la media” 

Ninguno de estos organismos aparecen representados con su nombre en los titulares 

y en algunos casos, directamente se utiliza el sujeto tácito o se nominalizan las cláusulas y 

se borra el sujeto que realiza la acción: 

Clausuran el catalítico de refinería de Ensenada 

Sancionan a YPF por el humo en Ensenada 

Polémica por una clausura en Destilería 

La clausura del famoso catalítico 

Infracción a YPF por emanación de humo negro 

Como podemos observar, las acciones que realizan los organismos de control son 

materiales y relacionales y la mayoría tienen que ver con el ejercicio de la autoridad y las 

funciones que cumplen estos entes: clausurar, infraccionar, sancionar y auditar. Además, 

encontramos en algunos titulares procesos verbales en condicional, mediante los cuales el 

diario se distancia del discurso de estos organismos: 

Habrían anunciado que harán una auditoría 

Amenazan con sancionar a la Destilería 

Aquí vemos que se describen procesos que son en realidad acciones hipotéticas o 

posibles, tales como promesas o amenazas, pero no los controles o sanciones en sí mismos. 
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De todas formas, en esta serie de notas se construye una valoración positiva de los 

organismos, demostrando que cumplen con su deber de fiscalizar a las industrias que, según 

estos titulares, incumplen y contaminan.  

 Encontramos en esta serie referencias explicitas a la cuestión ambiental: humo y 

emisiones. Y observamos la construcción de una relación de causa-consecuencia: los 

organismos de control sancionan, porque las empresas no mejoran sus condiciones de 

producción e incumplen legislaciones ambientales. En ese sentido, subyace que para los 

organismos de control la legitimidad está basada en que se cumpla la legislación y en los 

valores guía que se establecen como parámetros de contaminación y salud, mientras que en 

la representación que se hace de vecinos/as y ambientalistas -como veremos más adelante-, 

la legitimación de la información se encuentra en estudios científicos de universidades e 

institutos públicos. 

 Por otro lado encontramos a los municipios de Berisso y Ensenada que están 

representados como un actor colectivo, en donde no se destaca ni personaliza a 

funcionarios/as específicos, -salvo en una oportunidad-, sino que se los nombra como 

“municipios” o con los nombres de cada una de las localidades. Estos actores aparecen 

como agentes activos, sobre los cuales se construye una valoración positiva, ya que se los 

representa como instituciones con interés en participar en el control del Polo Petroquímico, 

para “colaborar” con la Provincia, aunque sean tareas que no les correspondan, según la ley 

provincial N° 11.459 de Radicación Industrial, la cual establece que los organismos con 

poder de policía sobre las industrias de tercera categoría -que se consideran peligrosas- son 

provinciales. Los municipios en estos titulares realizan acciones relacionales, verbales y 

materiales, tales como: 

Municipios quieren controlar 

Los municipios controlarán la planta de Repsol YPF 

La destilería propuso a Berisso y Ensenada supervisar el accionar de la 

empresa en el cuidado ambiental. 

El intendente de Ensenada, el kirchnerista Mario Secco, confirmó que su 

municipio presentó denuncias por las explosiones y el derrame de 

hidrocarburos en la Refinería. 
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Con excepción de un titular, en el que los municipios no aparecen como agentes 

activos, en los otros tres casos se resalta la idea de que las gestiones de esas dos ciudades 

quieren involucrarse en el control de las industrias, en un acto que sugiere interés por el 

cuidado ambiental y de la salud de la población. En el caso del último titular destacado, 

vemos que se personaliza la acción en el intendente: se lo representa por su función y por 

su filiación política, ya que se habla de “el intendente de Ensenada, el kirchnerista Mario 

Secco”. Esta referencia a su origen político no es irrelevante, porque se condice con la 

valoración negativa del kirchnerismo que construye este diario y que se profundiza en el 

análisis de los artículos de los macrotemas “B”, “C” y “D”. 

La Justicia es un tercer actor institucional estatal que aparece interviniendo en el 

control y sanción de las industrias del Polo Petroquímico: 

Contaminación: la Justicia avala un reclamo contra Repsol 

Un fiscal de La Plata inició una causa penal contra las autoridades de la 

petrolera 

La Corte confirmó un fallo de la Cámara Federal de La Plata que 

condenó a YPF a poner en marcha un plan de obras para cesar con la 

contaminación. 

 En los tres casos la Justicia aparece como un agente activo, cuyo discurso el diario 

legitima. Los procesos que realiza este actor, que se personifica en un Fiscal, en la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación y en la Cámara Federal de Apelación, son relacionales y 

materiales: avala, inicia una causa, confirma un fallo y condena. Estas acciones están 

relacionadas a la búsqueda de la “verdad” sobre la contaminación, una situación que se 

repite en los conflictos socioambientales, ya que aparecen diversas versiones verosímiles 

que entran en tensión, y sobre las cuales la Justicia debe mediar en su rol de “árbitro”, 

apelando a peritos/as técnicos/as que son quienes determinan si existe o no contaminación o 

daño en la salud de la población. En ese sentido, se ratifican o desestiman las versiones de 

empresas, gobiernos y sociedad civil.  
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Por otro lado, en relación a los/as ambientalistas, encontramos una sola referencia a 

estos actores en esta serie de titulares, en la siguiente bajada: 

Ambientalistas alertan que no existen planes de evacuación 

La representación que se hace de estos actores es de sujetos denunciantes, en este 

caso realizando un proceso relacional, en donde su función es brindar información y 

“alertar” a la población sobre la ausencia de planes de evacuación en los alrededores del 

Polo en casos de accidente. La actitud de los/as ambientalistas es, como en los casos 

anteriores, de reclamo ante el Estado. 

En esta serie de artículos no encontramos referencias a los/as ciudadanos/as, ni al 

sector trabajador, ni a los/as científicos y especialistas. Estas exclusiones sugieren que los 

actores activos que el diario reconoce en cuestiones vinculadas al control de las empresas 

cuyas plantas potencialmente contaminan la región son: el Estado, las empresas y la Justicia 

y no toma en cuenta la voz de la sociedad civil, ni la del sector trabador ni la del sector 

científico. 

Estas voces sí son recuperadas en el grupo de artículos “B”, sobre denuncias 

vecinales y estudios científicos que alertan sobre la contaminación en la región. En esa 

serie encontramos los siguientes subtemas que operan como premisas que construyen el 

discurso del diario sobre la situación ambiental de la región: 

1) denuncias vecinales por malos olores o ruidos molestos  

2) vecinos/as exigen más controles sobre el Polo Petroquímico  

3) estudios sobre enfermedades de la población vinculadas a la actividad del Polo 

4) silencio y ausencia de controles de las autoridades estatales 

La mayoría de estas notas fueron publicadas en la sección “Política” y algunas en 

“Interés General”. Estuvieron en tapa ocho veces y también en una editorial de 2006, 

titulada “El daño ambiental”, en donde se habla de los temas de agenda en materia 

ambiental y se nombra al conflicto binacional entre Argentina y Uruguay por las papeleras 

y a los conflictos regionales vinculados al Polo Petroquímico y a la contaminación de la 
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Cuenca Matanza-Riachuelo. En todos los casos descriptos se resalta el rol de la Justicia 

como mediadora entre los actores en tensión. 

En cuanto a las noticias que se destacaron en tapa, los titulares son los siguientes:  

Esa antorcha no es olímpica 

Contaminación en la región, un mal que no se disipa 

Alerta por la contaminación 

Nuevas denuncias por la Refinería de YPF en Ensenada 

Refinería: otra vez el temor 

Máxima contaminación: la corrupción mata 

Máxima contaminación 

YPF: Infame encubrimiento  

Observamos que de todos estos titulares se desprende una mirada negativa del Polo 

Petroquímico, construida mediante el uso de metáforas, tales como “esa antorcha no es 

olímpica”, en relación al mal funcionamiento de las antorchas del Polo, comparándolas de 

manera irónica con el símbolo de los Juegos Olímpicos61, que se estaban desarrollando en 

esa fecha en Pekín, capital de la República Popular China. 

La selección léxica también sugiere un problema crónico asociado a la actividad de 

la planta, que se encuentra “en su peor momento” (máxima contaminación) y que va a 

empeorar. Además, hay una denuncia elíptica de encubrimiento y corrupción, ya que en las 

bajadas, el diario se refiere a YPF -después de la estatización- como “la petrolera manejada 

por el kirchnerismo” y señala que la empresa “se refugia en el silencio” ante la 

contaminación. La mayor parte las noticias destacadas en tapa -con la excepción de dos-, 

ocupan la portada completa del diario con una o más imágenes alusivas. 

En el resto de los titulares que no se destacaron en tapa, la empresa es representada 

de la misma manera: 

 
61 La antorcha olímpica conmemora el robo del fuego de los dioses por parte de Prometeo y su posterior 
entrega a la humanidad.  
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Mientras la empresa mira para otro lado, el Gobierno la premiaría con un 

nuevo negocio. 

La empresa Repsol-YPF dice que no tiene ningún vínculo con la 

contaminación que pueda haber, si es que existe, en la zona. 

La empresa niega las acusaciones y dice que todo está en orden. 

Desde YPF y Petroken dijeron que este suceso no traerá problemas al 

medioambiente 

YPF se refugia en el silencio y crece la preocupación. 

Se construye una representación de la empresa como un actor que niega 

sistemáticamente todas las acusaciones y reclamos y que oculta o tergiversa información. 

No se individualizan funcionarios/as, sino que se la nombra como un actor institucional. 

Dentro de esta serie nos encontramos con un gran porcentaje de artículos que tienen 

como actores principales a los/as ciudadanos/as, que son nombrados como “los vecinos”, 

“los habitantes”, “la población”. Cuando se utiliza la categoría “vecinos/as”, como ya 

mencionamos, se hace referencia a la pertenencia barrial y a la cercanía de sus viviendas al 

Polo Petroquímico. “Los/as habitantes” o “la población”, connotan otros sentidos, ya que se 

trata de conceptos más generales que no hablan específicamente de una cuestión geográfica 

e identitaria con el barrio, sino que hacen referencia a personas que son parte de la sociedad 

civil. A estos actores se los representa de la siguiente manera: 

Un espeso humo, proveniente de la Destilería que tiene YPF en la región, 

generó una profunda preocupación en los vecinos. 

Las emanaciones suceden y la población no tiene respuestas 

Los vecinos llaman a los organismos oficiales y se quejan por los olores 

nauseabundos. 

Hay cientos de vecinos que aún no pueden sacar las marcas de carbonilla de 

las paredes de sus casas 

Varios vecinos manifestaron numerosas quejas por una nube de humo que 

ayer surcó los caminos que unen La Plata con Berisso y Ensenada. 
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Vecinos y ambientalistas de la región denunciaron un importante 

incremento de los hidrocarburos que son desechados en los canales que 

rodean la Refinería. 

En relación a los procesos; los verbos que se eligieron representan en su mayoría 

acciones materiales y relacionales. Los/as vecinos/as aparecen por un lado como sujetos 

pasivos, víctimas de la contaminación, cuyas acciones están vinculadas a la preocupación, 

el temor y la exposición; y por el otro, como agentes activos que exigen al Estado mayor 

control sobre el Polo: llaman a los organismos, se quejan y denuncian. 

En estos titulares encontramos otro actor afectado por la actividad del Polo 

Petroquímico, que no había sido visibilizado hasta el momento: el sector educativo. En este 

caso aparece un jardín de infantes que tuvo que ser evacuado por las emanaciones de la 

planta industrial: 

Esta semana, una nube de gases preocupó a las autoridades y docentes del 

Jardín Lincoln 

En este titular, el protagonismo lo tiene la nube de gases, que fue producto del 

funcionamiento irregular del Polo. Observamos que el Jardín de Infantes aparece como un 

sujeto pasivo, que se personifica en “las autoridades y docentes”, sin señalar sus nombres, 

pero haciendo referencia a que la nube de humo afectó a la institución. Se trata de un 

colegio privado, ubicado en el centro de La Plata, con lo cual en la nota subyace cierta 

preocupación porque el humo llegó a “lugares que no son los habitualmente afectados”, 

cuando las escuelas de Berisso y Ensenada que se encuentran más cerca de la planta, sufren 

cotidianamente este tipo de episodios. 

En relación a los/as ambientalistas, aparecen como otro actor protagónico de esta 

serie de artículos. Son nombrados/as como: “los ecologistas”, “los ambientalistas”, 

“entidades ambientalistas” o “entidades ecologistas” y están representados/as de manera 

generalizada, excepto en los casos en los que aparece la ONG Nuevo Ambiente y  la ONG 

Greenpeace, de manera individualizada: 
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Entidades ambientalistas denuncian que una planta de asfalto de Repsol-

YPF emite gases que “serían cancerígenos”. 

El fuerte olor que se percibe en la región provendría de la refinería YPF. 

Ambientalistas afirman que es tóxico. 

Ambientalistas denuncian a YPF por “humo negro” y “llamaradas de 

fuego” 

La ONG Nuevo Ambiente denunció que se trata de tierras “altamente 

contaminadas” 

La ONG Nuevo Ambiente denunció ayer la presencia de crudo en el canal 

este, cercano a la avenida 60. 

Profesionales y ecologistas apuntan a dos focos de polución 

Ambientalistas advierten que los fuertes olores provendrían de emanaciones 

tóxicas de la refinería de YPF 

Ambientalistas llevarán el reclamo a la autoridad de contralor ambiental 

provincial. 

Detectan hidrocarburos en arroyos de Berisso y Ensenada cerca de una 

refinería. Los ambientalistas vinculan al vuelco de efluentes sobre los 

espejos de agua. 

Ambientalistas afirman que la Provincia no hace controles, sino que acepta 

los estudios presentados por la propia empresa. 

Desde una ONG denunciaron que una planta de asfalto de Repsol-YPF está 

emitiendo gases tóxicos que serían “cancerígenos”. 

Denuncian que hubo un derrame “muy importante” de hidrocarburos. Así lo 

señalaron desde la organización ambientalista Greenpeace, luego del 

incendio en la refinería de Ensenada. 

Los/as ambientalistas aparecen representados como agentes activos que advierten y 

denuncian. Se los nombra la mayoría de las veces de manera despersonalizada y como un 

actor colectivo homogéneo contestatario y denunciante. Por otro lado aparecen referencias 

a “ONGs” y “entidades ambientalistas”, lo cual denota un reconocimiento institucional y 

legal, de personería jurídica y cierta organización. Además, como señalamos anteriormente, 

aparecen individualizadas dos organizaciones: Nuevo Ambiente y Greenpeace. La primera, 



 

192 
 

de anclaje local, es nombrada como sujeto activo que denuncia, mientras que la segunda -

una ONG internacional-, aparece “opinando” sobre el incendio en la Refinería en abril de 

2013. El discurso de ambas aparece legitimado con informes científicos de la UNLP y del 

Hospital de Niños y con entrevistas a especialistas que se citan en los mismos titulares: 

Un informe de la UNLP revela que los niños que viven cerca del Polo 

Petroquímico presentan mayor prevalencia a tener asma y otras 

enfermedades pulmonares. 

Distintas investigaciones científicas vienen alertando desde hace tiempo por 

la contaminación de las empresas del polo petroquímico de Ensenada 

Esta conclusión se desprendió del primer estudio interdisciplinario de su 

tipo que se realiza en Argentina sobre efectos de la contaminación del aire en 

la salud infantil. 

El director del trabajo afirma que las dos causas que desencadenan este 

cuadro son el tránsito y la actividad industrial. 

Profesionales de Trabajo Social relevaron 1.182 casos y luego los médicos 

del Hospital de Niños realizaron estudios. La información se concentra en el 

Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la UNLP. 

Informe oficial de la Dirección de Hidráulica 

Según un estudio argentino, los niños que viven cerca de complejos 

industriales tienen una capacidad respiratoria disminuida en comparación 

con los que residen en otras zonas 

Los informes citados aparecen validando las denuncias de vecinos/as y 

ambientalistas, porque confirman la presencia de contaminación en los alrededores de la 

planta industrial. Las instituciones citadas son centros de investigación y facultades de la 

UNLP y el CONICET y otros organismos públicos que aparecen representados como un 

sector neutral, cercano a una “objetividad” en materia ambiental, capaz de emitir informes 

que son tomados como “la verdad” por este medio. 

También se retoma la figura del/a “especialista”, que es citado/a para opinar 

específicamente sobre el incendio de abril de 2013 en el Polo Petroquímico y a quién se le 
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otorga un lugar importante y destacado en los titulares. Referenciados por su nombre y 

apellido y señalando su idoneidad para hablar sobre en el tema, se cita a dos expertos: 

En diálogo con Hoy, el especialista en energía Félix Herrero, aseguró que 

“si la tormenta se hubiera centrado más en la planta hubiera sido un 

desastre”. 

El especialista Gustavo Callejas, que trabajó más de diez años en la 

Destilería de Ensenada, también advirtió que el incendio del martes en la 

planta de YPF se podría haber evitado. 

La categoría de “especialista”, denota profesionalismo y aptitud para hablar sobre 

ciertos temas. No obstante, si tenemos en cuenta quiénes son las personas consultadas por 

el diario, vemos que el discurso especializado se construye desde convocar a opinar a 

personas que forman parte de la oposición al Gobierno de ese entonces o que trabajaron en 

la planta con anterioridad a la estatización. En este sentido, hay un claro distanciamiento 

del medio con el Gobierno y con la empresa, incorporando la voz de referentes de espacios 

políticos opositores que señalan “lo que se debería hacer”.  

En la misma línea encontramos además la referencia a otro actor, que no es citado 

específicamente como especialista, pero aparece en un lugar jerarquizado: un candidato a 

intendente de Berisso por un partido vecinalista. El diario retoma como referente en el tema 

ambiental a este candidato en campaña, a quien se le adjudica la representación del sector 

que demanda más controles sobre el Polo Petroquímico: 

Pablo Swar, referente del frente vecinal “Vamos”, denunció que en un 

predio de YPF extrajeron tierra y se formó una cava de agua contaminada. 

Pablo Swar reclamó controles 

Berisso: reclaman un resarcimiento histórico. Es una propuesta del 

candidato a intendente, Pablo Swar. Reclamó que YPF se haga cargo de la 

contaminación y pague por los daños ocasionados. 

Observamos que en estos titulares se lo representa como un agente activo, que 

realiza procesos materiales y relacionales: reclama y denuncia, pero también propone. A 
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diferencia de cómo se representa a vecinos/as y ambientalistas, en este caso se construye 

una valoración positiva y pro activa del candidato opositor al kirchnerismo. 

Por otra parte, el Estado aparece representado en esta serie de artículos 

mayoritariamente de manera negativa, como un sujeto pasivo, que oculta o “mira para otro 

lado”, indiferente a las demandas de vecinos/as y ambientalistas:  

La inacción de los gobiernos municipales es total. Los vínculos con el 

poder político y las consecuencias de la precarización. 

La Defensoría Ecológica de La Plata dijo que causó humo y mal olor. Y el 

Gobierno anunció sanciones. 

El Estado no puede seguir ausente cuando está en juego la salud. 

Indiferencia K y evidente falta de inversiones. 

Encontramos un postura categórica del diario frente al Gobierno que se manifiesta a 

través de la selección léxica de ciertos adjetivos y operaciones discursivas de 

generalización que construyen una imagen del Gobierno en distintas instancias (municipal, 

provincial y nacional) como una institución ausente e indiferente ante las problemáticas de 

salud de la comunidad. Se habla de inacción y de vínculos entre el “poder político” y la 

empresa. Además, en varios casos la referencia tiene que ver con el signo político del 

Gobierno de ese momento, más que de los hechos o acciones que realiza el Estado, cuando 

se habla por ejemplo de la “Indiferencia K”. 

El énfasis en las consecuencias de la actividad del Polo Petroquímico, en esta serie 

de artículos, está puesto en la salud de los/as vecinos/as, a diferencia del diario El Día cuyo 

enfoque está más centrado en la contaminación, los malos olores y ruidos molestos. 

En las notas del grupo “C”, relacionadas a los accidentes o contingencias, nos 

encontramos con que se repiten una serie de subtemas que organizan la información de 

los/as participantes en los operativos, las responsabilidades de los accidentes y sus 

consecuencias: 
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1) la empresa asegura que no genera daño ambiental  

2) la población está en riesgo 

3) falta de mantenimiento e inversión de la empresa 

4) denuncias de ambientalistas por ausencia de planes de contingencia 

La mayoría de estas notas se publicaron en las secciones “Política” e “Interés 

General” y algunas en una sección especial titulada “Catástrofe en La Plata”, que salió en 

este diario solamente algunos días posteriores a la inundación y al incendio del Polo 

Petroquímico en abril de 2013. Se destacaron en tapa ocho noticias de esta serie, con los 

siguientes titulares:  

Incendio en la refinería  

Susto por un incendio en la Petroquímica 

Humo negro 

YPF: una bomba de tiempo 

Alerta máxima  

La región en peligro 

YPF: Peligro inminente 

YPF: llamarada y descontrol 

Como podemos observar, los eventos que se describen en los artículos aparecen 

nombrados de la siguiente manera: “derrame”, “escape”, “incendio”, “siniestro”, 

“incidente”. Al igual que el diario El Día, las palabras que aparecen asociadas 

inmediatamente al hecho son: “alerta”, “alarma”, “susto”, “descontrol”, “peligro”. Esta 

selección léxica, incluye además adjetivos que ayudan a generar un escenario de 

incertidumbre y temor, con una proyección a futuro negativa y apocalíptica, mediante la 

utilización nuevamente de la metáfora “bomba de tiempo”, que denota un daño fatal de un 

momento a otro sin que nadie lo espere. 

La idea de la “bomba de tiempo” se construye a partir de 2013 y se reitera hasta 

2015, cuando el diario comienza a tener un gran caudal de artículos relacionados al Polo 

Petroquímico con una perspectiva alarmista que se incrementa: 
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Alarma por un derrame en la Destilería 

Un incendio en una planta del Polo Petroquímico causó temor en la región 

Fuego y susto en la Petroquímica 

Alerta máxima por otro derrame de hidrocarburos 

Otro grave incidente en la Refinería de YPF 

Las notas que describen estos episodios tienen un sesgo sensacionalista e 

hiperadjetivado –algo característico de este diario-, aunque oscilan entre valoraciones 

positivas y negativas en relación a la imagen de la empresa. Si bien se advierte sobre el 

peligro de dichos eventos, en las notas de los primeros años del período seleccionado (2003 

a 2008) se señala que la empresa tuvo un buen accionar ante la contingencia y mantuvo el 

control de la situación. Es decir, se infiere una postura menos pesimista en comparación a 

El Día en referencia al carácter “irreversible” de ciertas situaciones ambientales. En estos 

artículos se llega a afirmar que “se neutralizó” o “se mitigó” la contaminación, con lo cual 

el panorama sería más optimista.  

Las formas de referenciar a los episodios también connotan ciertos sentidos, ya que 

se habla de contingencias o incidentes y prácticamente desaparece la presencia humana y 

no se esclarece el factor causal. Luego de 2011 comienza a construirse una mirada mucho 

más negativa del Polo e inclusive de la estatización de las acciones de YPF.  

En ese sentido, se promueve una imagen de la empresa contradictoria: mientras que 

por un lado se sugiere que la empresa invierte en tecnologías para mitigar la contaminación, 

por el otro, se construye paulatinamente un discurso sobre a desinversión y la necesidad de 

crecimiento y modernización de la planta. En paralelo, a medida que avanzamos en los años 

del corpus se caracteriza a la empresa como una entidad que niega, desoye y “se refugia en 

el silencio”.  

En 2004 y 2005 los titulares reflejan la primera posición que señalamos, una 

empresa que “tiene todo bajo control”:  

El incendio no pasó a mayores porque los mecanismos de seguridad 

actuaron de inmediato. Importante despliegue de bomberos y equipamiento. 
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Lograron neutralizar la contaminación  y evitar una posible explosión o 

incendio. 

El siniestro pudo ser controlado, pero igualmente generó inquietud en la 

población 

Fue controlado por personal de Repsol YPF, pero generó una nube negra 

que alarmó a los vecinos. 

El incendio fue controlado rápidamente por personal de Repsol YPF. 

Repsol-YPF dijo que investigará las causas que originaron la pérdida. No se 

registraron intoxicados. 

 Sin embargo, entre 2008 y 2013 la representación de la compañía, mediante los 

titulares que describen accidentes, se vuelve negativa. En estos titulares aparece con fuerza 

la idea de que la población está en riesgo y que la empresa no se hace cargo de la situación.: 

Las llamaradas continuaron día y noche.  

Advirtieron que los gases de las antorchas contaminan la atmósfera y afectan 

a la población.  

Piden que se clausure la planta. El OPDS hará una auditoría en los próximos 

días. El municipio de Ensenada hace silencio. 

Denuncian que la infraestructura de la Destilería es calamitosa y que corre 

riesgo la seguridad de la población 

Afirman que la falta de inversiones está generando graves consecuencias, 

que ponen en riesgo la seguridad de la población. 

Las insólitas explicaciones de la empresa. La corrupción y la ineficiencia 

oficial ponen en riesgo a la población 

Hacia 2015, el discurso contra la empresa es cada vez más evidente e incisivo:  

YPF no da respiro a los vecinos 

YPF puso en vilo otra vez a la región 

La empresa Repsol-YPF dice que no tiene ningún vínculo con la 

contaminación que pueda haber, si es que existe, en la zona 

La empresa niega las acusaciones y dice que todo está en orden 
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YPF se refugia en el silencio  

YPF se niega a ser auditada 

 Observamos un cambio notable en la representación de la empresa, que se 

profundiza con la estatización de sus acciones y se condice con la posición que el diario 

asume contra el Gobierno Nacional, luego del “Conflicto del campo” en 2008, como ya 

mencionamos anteriormente. En ese sentido la representación del Estado en esta serie de 

notas también es ambivalente: en los primeros años del corpus, encontramos un Estado que 

audita y controla a la empresa que gestiona el Polo, pero paulatinamente se construye una 

imagen negativa del mismo, que hacia 2013 -y con más fuerza 2015-, se convierte en un 

agente activo que “juega con la salud de la población” y “mira para otro lado”.  

 Los titulares de 2003 muestran a la Provincia de esta manera: 

La Provincia dice que es por la falta de mantenimiento e inversión de la 

empresa. 

El Gobierno bonaerense dice que hace falta “mantenimiento e inversión”. 

 Sin embargo, en 2013, 2014 y 2015, luego de la estatización de YPF, la imagen del 

Gobierno en relación a la empresa se vuelve negativa: 

Falta de controles, corrupción e ineficiencia, causas de un problema que 

pone en riesgo a la región. 

La desidia y la ausencia estatal que pone en riesgo a las personas. Los 

peligros de una bomba de tiempo. 

Falta de inversiones y de controles, razón central de una constante que se 

repite cotidianamente. 

 Observamos un cambio notorio en la manera de representar al Estado, que aparece 

denominado bajo el signo político del kirchnerismo. Se construye la imagen de un Estado 

ausente, ineficiente y corrupto, que pone en riesgo a la población por no cumplir sus 

funciones.  
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En relación a los/as ciudadanos, aparecen en pocos titulares, representados/as como 

actores pasivos, víctimas de los accidentes: 

La situación generó alarma y profundo malestar, básicamente entre vecinos 

de Berisso y Ensenada. Llovieron quejas. 

Muchos vecinos se sorprendieron por las emanaciones de la planta de 

Ensenada, que llegaron hasta el casco urbano de La Plata. 

Llamaradas y emanaciones tóxicas de las chimeneas de la Refinería 

volvieron a causar alarma en la población 

Se los/as nombra como “la población” o “los vecinos” y las acciones que realizan son: 

preocuparse, alarmarse, quejarse y sorprenderse. Se construye una representación de los/as 

vecinos/as vulnerables y “a la deriva”, es decir, como rehenes de la empresa. En algunos 

casos encontramos la utilización de la voz pasiva para reforzar que los/as vecinos/as son 

afectados por la contaminación y los eventos extraordinarios del Polo. 

 Los/as ambientalistas aparecen nombrados en una sola oportunidad, 

individualizados/as en una ONG local, a la cual se la denomina por su nombre y la 

referencia a que es una Organización No Gubernamental. Las acciones que realiza la esta 

agrupación, que se la representa como un actor colectivo -sin nombrar voceros/as ni 

integrantes-, son denunciar al Estado y a la empresa: 

Desde la ONG Nuevo Ambiente denuncian inoperancia e incapacidad, tanto 

de la empresa como de los órganos de control 

Por último encontramos a los/as especialistas, que nuevamente aparecen 

asociados/as a un discurso idóneo, aunque no se los nombra ni individualiza, ni se explicita 

en qué consiste su experticia. Se los denomina de manera colectiva y plural y los procesos 

que realizan son materiales: cuestionan al Estado y a la empresa y anticipan un escenario 

futuro pesimista y alarmante: 

Especialistas cuestionaron la falta de medidas de seguridad y advirtieron 

sobre la posibilidad de que existan nuevos incendios. 
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En esta serie, se ubica en un lugar de legitimidad a los saberes científicos, aunque 

no en todos los titulares se destacan datos técnicamente fundados. Hacia 2014 y 2015, nos 

encontramos con una profundización de la tendencia alarmista e hiperadjetivada en donde 

se refuerza la idea de que el Polo es “una bomba de tiempo” y se construye un discurso 

basado en el temor, el descontrol, el peligro y la “alerta máxima”.  

Por último, analizaremos la serie de notas “D”, las referidas a la estatización de las 

acciones de YPF y la gestión de la planta. En estos artículos encontramos los siguientes 

subtemas: 

1) demanda de trabajadores/as de mayor intervención estatal en la planta 

2) la estatización de YPF como un negociado del Gobierno 

3) los/as ambientalistas sostienen que las empresas se autorregulan 

Dentro de esta serie se publicaron dos editoriales: una en 2005 y otra en 2012. La 

primera aborda la importancia de mantener buenas relaciones económicas con España y 

sostiene una línea argumentativa en la que se sugiere que es fundamental “limar asperezas” 

tras los conflictos con empresas españolas -entre ellas Repsol-, al tiempo que se hace 

énfasis en la necesidad de fortalecer unidad de países latinoamericanos para la salida a la 

crisis económica pero “respetando al desarrollo sostenible”. El concepto de “desarrollo 

sostenible”, como mencionamos anteriormente, está ligado a aquel  desarrollo que garantiza 

las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades. Muchos/as teóricos/as cuestionan este término y 

plantean que representa una utopía ya que no existe un modo responsable de explotar los 

recursos naturales (Lopardo, 2008).  

En relación a los cambios de posicionamiento que tuvo el diario con respecto al 

Gobierno Nacional, vemos como unos años después, en 2012, la segunda editorial que 

encontramos en esta serie de noticias, hace referencia a la estatización de las acciones de 

YPF y su titular es “Una nueva puesta en escena”. Este artículo, a diferencia del anterior, 

está firmado por Myriam Chavez de Balcedo, directora del diario en ese entonces, quién 

manifiesta su postura frente la decisión de estatizar el 51 % de las acciones con premisas 

como las siguientes:  
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La estatización de YPF será un negociado del Gobierno  

La estatización no generará trabajo, sino que servirá para tapar los “baches 

fiscales” 

Sobre esta línea argumentativa, la entonces directora del diario plantea una serie de 

desacuerdos con la medida y resalta que la empresa comenzó su “debacle” con la 

privatización en los años ’90, durante el gobierno de Carlos Menem, y sostiene que no es 

estratégico para el Gobierno hacerse cargo de una empresa “saqueada y vaciada”. En esta 

editorial se hace referencia a una “puesta en escena”, metáfora mediante la cual califica a la 

presidenta de ese entonces, Cristina Fernández como una “actriz” que montará un 

espectáculo anunciando la estatización, encubriendo “un nuevo negociado entre 

amigos/as”. Esta editorial está repleta de figuras retóricas que refuerzan este punto de vista: 

Nombrar a Julio De Vido como interventor es como poner un zorro dentro 

del gallinero 

Se trata de una cortina de humo 

La metáfora vinculada a que el entonces Ministro de Planificación Federal, Julio De 

Vido, oficiara de interventor de YPF sería equivalente a poner “al zorro a cuidar a las 

gallinas”, sugiere corrupción y poca transparencia. Mediante la utilización de una 

comparación asociada a un léxico popular, en donde todos/as pueden comprender lo que 

haría un zorro en un gallinero, la directora del diario intenta persuadir a los/as lectores/as 

sobre el riesgo que implicaría que De Vido ocupase ese cargo. 

Esto se refuerza con la segunda metáfora: la idea de la “cortina de humo”, que tapa 

u oculta “negociados entre amigos/as”. Además, se utilizan operaciones discursivas como: 

“la realidad es que…” o “la mentira que intenta instalar el Gobierno…”. Hay una 

construcción de un “ellos/as”, que representan al Gobierno -más específicamente al 

kirchnerismo- y un “nosotros/as” que intenta incorporar a los/as lectores/as. En esta 

editorial, el diario se distancia del Gobierno mediante la disputa por un discurso verosímil, 

sostenido con premisas argumentativas que denotan una evidente situación de 

disconformidad y denuncia frente a esta medida.  
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En tapa se destacó sólo un artículo de los que integran esta serie, en el año 2007, 

con el titular: “YPF: buscan la nacionalización”· Esta nota hace referencia a la misma 

temática, la estatización de la petrolera, pero varios años antes de que esto finalmente 

sucediera. Sin embargo, en la bajada nos encontramos con que no subyace una mirada tan 

negativa de la medida como en la editorial que citamos anteriormente, sino que se destaca 

el respaldo de legisladores/as y municipios: 

Berisso y Ensenada aprobaron un proyecto que contempla la puesta en 

marcha de una campaña de apoyo a la nacionalización. Respaldo de ediles 

platenses. 

La noticia ocupa un lugar pequeño en la tapa, abajo y la derecha y está acompañado 

por una imagen de dos camiones de YPF. Observamos que en esos años el diario aún no 

mostraba un posicionamiento opositor tan ferviente y que los artículos no estaban cargados 

de tantos adjetivos calificativos, ni teñidos de sensacionalismo, como sucede más adelante. 

En los primeros años del período seleccionado –que abarca de 2003 a 2015- 

encontramos artículos en donde se destaca la buena gestión que Repsol hace del Polo 

Petroquímico, resaltando que realiza con frecuencia simulacros de incendio, que tiene 

brigadas que actúan de manera “rápida y eficiente” y que hará más inversiones en la planta. 

Un espectacular simulacro en el complejo industrial de Ensenada  

Un espectacular simulacro de derrame e incendio en 122 y 60 

Repsol-YPF asegura que va a invertir U$s 1.200 millones.  

Repsol marca un fuerte compromiso con el país 

La petrolera modernizará la refinería de La Plata. 

 

En esta sucesión de titulares que son de 2003 a 2007, nos encontramos con una 

representación de Repsol como un agente activo que realiza procesos materiales en pos de 

la mejora de la planta de Ensenada y que tiene intenciones de modernizar e invertir e 

inclusive tiene un “fuerte compromiso con el país”. Se nombra a la empresa como “Repsol 

YPF” o como “la petrolera” y se realiza una valoración positiva de este actor institucional, 

mediante el uso de adjetivos que refuerzan la idea de que “se están haciendo las cosas 
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bien”. Sin embargo, luego de 2008, la imagen de la empresa que construye el diario se 

torna cada vez más negativa: 

YPF: nuevos movimientos, viejos problemas 

La firma sigue contaminando en el Polo Petroquímico de Ensenada y 

mantiene en vilo a 25 mil ex trabajadores. 

En estos titulares comienza una tendencia que se profundizará más adelante y que 

cuestiona aspectos del funcionamiento del Polo Petroquímico, que en los años anteriores no 

se destacaron, como la contaminación ambiental y la incertidumbre laboral de 

trabajadores/as. Se habla de “movimientos” en la empresa pero no se explicita de qué tipo y 

de “viejos problemas”, en una suerte de profecía referida a que si bien se renueva la 

empresa, no se resolverán los problemas antiguos. Luego de la estatización de las acciones 

de la YPF se profundiza esta tendencia y el diario comienza a tener una posición mucho 

más radical y explícita en cuanto a su disconformidad con esta medida:  

 

Las consecuencias de quedarse con una empresa saqueada 

Las consecuencias de una entrega infame 

Refinería: una bomba de tiempo 

El deplorable estado de la Refinería de Ensenada es una clara muestra del 

saqueo.  

YPF desoye a la justicia y ejerce presiones para evitar auditorías 

ambientales. 

El deplorable estado de la Refinería, ante la falta de inversiones y la 

ausencia de planes de contingencia, genera cada vez más preocupación en la 

región. 

La iniciativa fue respaldada por 208 diputados, aunque varios bloques 

opositores sólo la votaron en general, expresando críticas y 

responsabilizando al Gobierno del vaciamiento 

Observamos que hay una construcción negativa del Polo Petroquímico, por un lado 

como un actor pasivo que fue “saqueado” y “vaciado” por Repsol, pero paradójicamente la 

medida de estatización no es celebrada, sino que se señala que el Gobierno tuvo una 
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decisión desacertada al quedarse con una “empresa saqueada”. Por otro lado, se muestra a 

YPF como una empresa que desoye a la Justicia y que no quiere que realicen auditorías en 

su planta.  

Los aspectos ambientales aparecen en esta serie de notas después de la estatización, 

es decir podríamos inferir que, como en muchos de estos casos, se utiliza el tema ambiental 

de manera oportunista para “pegarle” al sector político opositor, algo habitual en las 

noticias ambientales (Yanniello, 2013). 

En ese sentido, después de la estatización, la empresa pasa de ser un agente activo a 

ser un sujeto pasivo que se ve afectado por las acciones del Gobierno, al cual se lo 

representa bajo la referencia a “la presidenta” y al “kirchnerismo”, destacando la filiación 

política de los/as funcionarios/as y presentándolos/as como un actor colectivo homogéneo 

que toma decisiones que serían negativas para el desarrollo de la petrolera y de las cuales el 

diario se distancia: 

El kirchnerismo pondrá YPF al servicio de la corona británica 

El Gobierno nombraría como CEO de la petrolera a una persona vinculada 

con una firma de capitales ingleses que presta servicios de exploración 

petrolera en las Islas Malvinas 

El kirchnerismo logró aprobar la expropiación del 51 % de las acciones de 

YPF 

La presidenta hizo anuncios de campaña relacionados con la Refinería de 

Ensenada. 

El kircherismo avanzó ayer con la infamia que significa el acuerdo con 

Repsol. 

Los senadores k aprobaron, en plenario de Comisiones, el acuerdo para 

pagar a la petrolera española. La semana próxima girarían el expediente a 

Diputados. La crítica de especialistas. 

Observamos una hiperadjetivación y una necesidad del medio de despegarse no sólo 

de la decisión, sino del Gobierno en general. Se usan de manera indistinta las categorías de 

Gobierno y kirchnerismo, en una operación que intenta desacreditar a los/as 
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funcionarios/as, nombrándolos por su procedencia partidaria y no por sus cargos o 

funciones.  

Por otro lado, en estos titulares se cita a “especialistas” que realizan una crítica al 

acuerdo para pagar la expropiación a Repsol, aunque sin explicitar de quiénes se trata, ni 

cuál es su experticia. También se nombra a los/as ambientalistas, que aparecen sólo en una 

oportunidad en esta serie de notas, en la siguiente bajada: 

Los ambientalistas de la región denuncian que YPF se niega a ser auditada 

Estos actores son presentados una vez más de manera colectiva y homogénea, 

realizando procesos materiales de denuncia y reclamo. Hay una referencia a que son 

ambientalistas “de la región”, por lo tanto se destaca una legitimidad en su discurso por la 

cercanía geográfica que los/as aproxima más a la categoría de “vecinos/as” que a la de 

los/as “ambientalistas externos”. La voz de estos actores, se retoma para legitimar la idea 

que intenta instalar el medio de que YPF se niega a ser auditada. 

Finalmente reconocemos en esta serie de notas otro actor, invisibilizado en otros 

artículos, que es el sector trabajador: 

Los Eskenazi buscan adquirir otro 10 % de las acciones de Repsol, en una 

extraña operación. Mientras, la firma sigue contaminando en el Polo 

Petroquímico de Ensenada y mantiene en vilo a 25 mil trabajadores. 

Los/as trabajadores/as aparecen de manera marginal en un solo titular y como 

sujetos pasivos cuyo futuro laboral está en duda y depende de la empresa. Si bien este 

titular es previo a la estatización de las acciones de YPF, ya se evidencia un 

cuestionamiento a la transparencia de las operaciones los grupos empresariales nacionales 

que poseen acciones de YPF, representados como “los Eskenazi”, a quienes en otros 

artículos se los nombra como “los amigos/as del kirchnerismo”. Este grupo empresario 

aparece como un sujeto activo que intenta quedarse con más acciones de la petrolera. La 

imagen que subyace es negativa, ya que el titular hace referencia a que es en una “extraña 

operación”. Esta idea connota corrupción y luego será ligada a las premisas acerca de que el 
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Gobierno Nacional junto con “sus amigos/as” hacen “negociados” con la estatización de la 

empresa. 

No encontramos referencia en esta serie de artículos a los/as vecinos/as ni el sector 

científico. Estas excusiones, según van Leeuwen (1996), dan cuenta de los intereses de 

quien elabora el discurso y en esta serie, que agrupa notas sobre la estatización de YPF y la 

gestión de la planta de Berisso-Ensenada, los actores que el diario reconoce como voces 

legítimas son institucionales, estatales y políticas.  

Aparecen algunas referencias a la cuestión ambiental, pero no encontramos 

presencia del discurso vecinal o especializado. La tensión entre el desarrollo industrial y las 

problemáticas de contaminación, aparecen en algunas de las notas seleccionadas en este 

grupo. Esta línea discursiva, que pone en tensión al ambiente y el desarrollo se puede 

evidenciar en los titulares tales como: 

¿Hay incompatibilidad entre industria y medio ambiente? 

Queremos controlar la industria, no liquidarla 

La refinería con herramientas para emitir menos gases 

Un plan para la mejora ambiental 

Prometen limpiar los canales más contaminados del Gran La Plata 

 El segundo titular hace referencia a la Secretaría de Política Ambiental de la 

Provincia (actual OPDS), quienes aseguran que quieren “controlar a la industria, no 

liquidarla”. En este sentido, en estos titulares subyace una mirada a futuro de coexistencia 

si “se hacen las cosas bien”, que coincide con una temporalidad desarrollista y productivista 

(Harré, et al., 1999). Encontramos un discurso asociado a una tensión latente en la 

Provincia entre trabajo y desarrollo industrial y la contaminación ambiental, representada 

en premisas como “la industria es necesaria para el desarrollo del país que viene de una 

crisis de vaciamiento” o “las contingencias de un país que necesita crecer”.  

En el corpus de artículos sobre el caso del Polo Petroquímico, a diferencia del caso 

de Puerto La Plata, aparece con mayor claridad y evidencia la relación entre la actividad 

industrial y el daño ambiental y en la salud. Se destacan las tensiones entre la problemática 

ambiental y la necesidad de crecimiento del país, pero lejos de representarlas como una 
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contradicción, el diario plantea un escenario de convivencia entre las industrias, la 

comunidad y el ambiente en relativo equilibrio si se realizan los controles pertinentes. Estos 

aspectos se profundizarán en el capítulo ocho.  
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Capítulo 8. Tensiones entre desarrollo regional y 

contaminación ambiental 

 Luego de analizar los macrotemas, participantes, estrategias de referencia, procesos 

y voces de los artículos que forman parte del corpus de esta investigación, en este apartado 

se ponen en diálogo las herramientas del ACD con las categorías teórico-conceptuales, para 

dar cuenta de los procesos de construcción de representaciones sobre los conflictos 

socioambientales seleccionados y los actores involucrados, e intentar reconstruir una 

representación subyacente de matriz de desarrollo que se corresponda con cada uno de los 

medios que abordamos en este trabajo.  

Del análisis realizado se desprende una primera conclusión: si bien existen 

diferencias significativas en las historias, trayectorias y formas de abordaje de los 

contenidos periodísticos de los dos medios seleccionados, con respecto a la cuestión 

ambiental y las representaciones de estos conflictos encontramos similitudes. Podemos 

rastrear coincidencias en cuanto a sus posicionamientos frente al actual modelo de 

desarrollo, que se evidencian en la búsqueda de consenso acerca de que el crecimiento 

regional está asociado inevitablemente al desarrollo portuario-industrial y en cómo esta 

noción se vincula de manera inmediata a la idea de progreso. Para respaldar este tipo de 

representaciones se construye, mediante operaciones discursivas, la idea de un consenso 

indiscutible en relación a que el Puerto debe ser ampliado y que el Polo Petroquímico es el 

motor del desarrollo y fuente de trabajo regional. 

Sin embargo, cuando analizamos por macrotemas los artículos, nos encontramos 

una tendencia en ambos medios a dejar por fuera de los debates sobre el desarrollo de la 

región a los actores que están en el territorio, es decir, pobladores/as que habitan los 

alrededores del Puerto y del Polo. Estos actores sólo son tenidos en cuenta en los artículos 

en los aparecen como agentes pasivos, víctimas de algún evento extraordinario o como 

sujetos activos que reclaman ante el Estado. Es decir, se recupera la voz de estos actores en 

los artículos en los que se habla específicamente de contaminación o daño ambiental, pero 

no en los que hace referencia a los perfiles productivos de la región, ni a la gestión y 

proyección de ambos emprendimientos.  
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Esta escisión, que separa a los actores que “cuestionan”, de los debates sobre el 

desarrollo regional, confirma la idea de que los temas ambientales suelen quedan relegados 

a una discusión técnica, excluyendo a la sociedad civil, cuando se trata de conflictos 

territoriales, de índole social y política y que en definitiva, tienen que ver con la soberanía 

de las comunidades de poder decidir cómo habitar sus barrios, ciudades y provincias.  

Por otra parte, en el capítulo anterior confirmamos que se cumple la tendencia 

señalada por González Alcaraz (2012) con respecto a la presencia de noticias ambientales 

en la prensa masiva: por un lado, en ambos medios se han registrado picos de gran 

cobertura sobre los casos seleccionados durante la ocurrencia de catástrofes -como los 

incendios en el Polo Petroquímico en 2004 y 2013-, movilizaciones sociales -como las 

manifestaciones de ambientalistas y vecinos/as contra las obras de ampliación del Puerto- o 

eventos políticos de resonancia regional o nacional -como elecciones legislativas y 

ejecutivas, cambios de mandatos, la estatización de YPF, entre otros-; y por el otro, la 

temática ha permanecido estancada durante lapsos en los que no ocurre nada 

“extraordinario”.  

Retomando el concepto de agenda building o construcción colectiva del temario, 

derivado de la hipótesis de la agenda setting62, podemos analizar una diversidad de factores 

que intervienen en los procesos de definición de la agenda (McCombs y Evatt, 1995), entre 

ellos, la influencia de las élites económicas y políticas, los intereses de las empresas 

mediáticas, pero también los procesos productivos y las rutinas profesionales de los/as 

periodistas (González Alcaraz, 2012). En ese sentido, la información extratextual que 

repusimos para completar el análisis discursivo, sirvió para analizar las coyunturas en las 

que se publicaron los temas ambientales en El Día y Hoy en la Noticia y buscar 

explicaciones sobre los momentos de ausencias o concentración de artículos.  

En la misma línea, observamos que el abordaje que hacen ambos diarios coincide 

con la lógica de los medios no especializados, ya que como plantea Migliorati (2013), los 

medios de comunicación masivos siguen teniendo la principal ventana de acceso a la 
 

62 La teoría de la agenda setting sostiene que los medios de comunicación de masas poseen la capacidad de 
transferir al público los temas o asuntos más relevantes sobre los que habrán de prestar mayor atención. En 
otras palabras, lo que los medios incluyan en sus contenidos será considerado como lo más importante de 
atención pública por los lectores, televidentes o radioescuchas (McCombs y Evatt, 1995) 
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problemática ambiental para la mayoría de la población, sin contar con secciones 

específicas ni periodistas especializados/as. Esto significa que las noticias ambientales 

publicadas en estos dos medios se ven ceñidas a la lógica de la temporalidad, abordaje y 

construcción de agenda de los medios masivos de publicación diaria, en donde “conviven” 

con noticias de la más variada índole y su abordaje puede ser superficial, por los espacios 

reducidos que se le dedica a esta temática, los enfoques y la falta de formación de los/as 

periodistas. 

8.1. El Día: conservación y conservadurismo 

Luego de analizar a través de las herramientas del ACD el corpus de artículos del 

diario El Día relacionado a los dos casos seleccionados para esta investigación y la 

representación que este medio construyó de los actores intervinientes en dos conflictos 

socioambientales regionales, pondremos en relación algunas concepciones que subyacen 

sobre el ambiente, el desarrollo, las miradas sobre la ciudad y sobre la comunidad, a la luz 

de los conceptos que recuperamos del marco teórico. 

En relación a los dos casos relevados, encontramos que El Día se hizo eco de ambos 

conflictos, siendo de los dos medios seleccionados el que mayor cantidad de artículos 

publicó sobre estos temas. En ese sentido, encontramos que la mayoría de las notas del 

corpus total de este diario fueron publicadas en las secciones “La Ciudad” y “Editorial”. 

Esto nos aporta información sobre el enfoque que el medio le da a las noticias ambientales, 

ya que por un lado destaca la cuestión de la proximidad geográfica, situándolas en una 

sección dedicada a noticias regionales y por el otro, observamos que el diario considera que 

se trata de temas lo suficientemente relevantes para analizarlos y posicionarse al respecto 

en sus editoriales. 

Si analizamos los macrotemas, en ambos casos –tanto en las notas referidas al Polo 

como a las que refieren al Puerto- el diario publicó más cantidad de artículos sobre 

reclamos vecinales, demandas de organizaciones ecologistas y movilizaciones por la salud 

y el ambiente, en donde la representación de los emprendimientos portuarios e industriales 

es negativa, que artículos relacionados a otro tipos de abordajes de estos temas, en donde la 

imagen de la industria o del Puerto es positiva. En el caso del Polo las noticias en donde se 
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recuperan las denuncias y reclamos ocupan el 64 % del total del corpus y en el caso del 

Puerto, el 63%.  Se puede inferir que el diario retoma la voz de la comunidad, aunque es 

interesante reconocer qué representaciones construye sobre los/as vecinos/as y 

organizaciones sociales y ambientales.  

En ese sentido, el diario se sitúa en un doble rol: por un lado como un observador 

externo y neutral que dice “lo que se debe hacer” y por el otro, construye un “nosotros/as” 

que intenta incluir a un público lector que defiende los valores de la “ciudad capital”, esa 

que “ya no es lo que era” en la época fundacional -siendo que es un diario que se fundó en 

1884, a menos de un año y medio de la fundación de la capital provincial-. Al respecto, se 

detectan algunas premisas que se reiteran en las editoriales, tales como que “el crecimiento 

sin control”, las “malas administraciones” y “las industrias contaminantes”, convirtieron a 

La Plata en un “baño público”.  

Por otro lado, la representación disímil entre el centro y la periferia en este diario es 

notoria: cuando el humo, los olores o los ruidos de la petroquímica llegan al centro de La 

Plata, la situación se vuelve alarmante. Al mismo tiempo, se naturaliza la convivencia de la 

población de Berisso y Ensenada con el Polo Petroquímico, sólo que subyace la idea de que 

la empresa debería contaminar menos. El eje pasa a ser la contaminación en sí misma y no 

el emplazamiento de la mega industria en una zona urbana o la falta de planificación. 

La situación de la ampliación del Puerto también es puesta en discusión desde este 

imaginario de ciudad, promoviendo un modelo de desarrollo regional bien diferenciado: la 

periferia y su potencial para ser un enclave portuario-industrial y el casco histórico 

asociado a la administración y la universidad. Se construye la idea de que las ciudades 

industriales es en donde “está permitido” que haya contaminación porque resulta una 

consecuencia de la actividad de las plantas y a la “ciudad ilustrada” no pueden llegar esas 

“derivaciones” de la periferia. De esta manera, se va construyendo la representación de una 

“zona de sacrificio”, es decir, una región geográfica que ha estado permanentemente sujeta 

a daños ambientales y sobre las cual no pareciera haber expectativas posibles de mejora.  

Como señalamos, podemos reconstruir un ideal de ciudad asociada a un modelo 

sanitarista, en donde los espacios verdes deberían tener un lugar privilegiado, dentro de lo 
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que podemos reconocer como un paradigma conservacionista, es decir, el paisaje para 

observar y disfrutar de manera recreativa y “sustentable”, sin un avance urbano/industrial 

sobre ese entorno.  

El abordaje que este diario hace de las noticias ambientales está “teñido” por esa 

mirada, en la que se construye -sobre todo en las editoriales- la idea romántica de un pasado 

ideal, de un presente negativo y del futuro de catástrofe. El Día, que la mayor parte de su 

historia se caracterizó por un posicionamiento conservador (Badenes, 2009), da un lugar 

importante en su agenda a debatir y difundir los conflictos socioambientales regionales, 

pero propone líneas de pensamiento que responden a esa lógica.  

Como plantea Festa (2013) El Día es el medio gráfico tradicional de consumo en las 

familias platenses; y se encuentra también en confiterías y espacios laborales por ser el 

elemento de referencia de lo que sucede en la ciudad. Por ello, su lectura es periódica, en 

papel o su edición digital y es habitual comentar las noticias destacadas de interés local en 

distintos ámbitos sociales. En ese sentido, las ideas que promueve este diario, desde una 

perspectiva “platense-céntrica”, son trascendentes en la escena regional. 

Al rastrear la categoría “ambiente” en el corpus de noticias de El Día, aparece como 

una idea prístina asociada al paisaje. Se configura como un patrimonio de la ciudad ilustre y 

ejemplar y como un objeto de cuidado, bajo la custodia ad hoc de las organizaciones 

ambientalistas, mientras que el Estado incumple sus funciones de tutela y cuidado, 

expresados en el artículo 41 de la Constitución Nacional y el 28 de la Constitución de la 

Provincia de Buenos Aires. Lo ambiental aparece asociado a “lo natural”, representado 

como espontáneo e intuitivo, una imagen romántica que podríamos vincular a ríos, 

montañas y nubes, que connota valores positivos y no como algo salvaje, rural y peligroso 

(Harré, et al., 1999).  

Encontramos también la representación de que los “recursos naturales” requieren 

una administración, noción vinculada a un modelo antropocéntrico que podemos asociar a 

una cosmovisión judeocristiana (Harré, et al., 1999) en donde la humanidad tiene el control 

sobre toda la creación. Esto puede evidenciarse en premisas que hacen referencia a la 

necesidad de “estrategias de conservación de los recursos naturales” o que se debe “poner a 
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los humedales al margen de toda agresión”. Esta mirada paternalista, se condice con la 

representación del ambiente como un patrimonio de la ciudad ilustrada.  

En paralelo, aparece la cuestión de la salud de la comunidad, que se ve afectada por 

los “daños ambientales”. Encontramos una diferencia significativa entre la categoría de 

“vecinos/as”, cuando se habla de las personas que viven cerca de estos emprendimientos (el 

Puerto y el Polo Petroquímico) y la de “los/as platenses”, que viven en el casco histórico. 

Se construye una representación vulnerable de la población de la periferia abandonada por 

el Estado, que al no regular la actividad portuaria e industrial “pone en juego la salud de la 

gente”. La categoría de vecinos/as, asociada a quien tiene asentamiento en un territorio, 

también connota relaciones de solidaridad y compañerismo entre las personas que habitan 

un barrio. Decir “vecino/a” no es lo mismo que decir “ciudadano/a”, aunque de estas 

categorías se desprenden las ideas de un sujeto de derechos, que en este caso están 

vulnerados. Esta construcción distintiva de vecinos/as y platenses responde a la lógica de 

las representaciones sobre el centro y la periferia a la cual hicimos referencia anteriormente.  

Por otra parte, el “daño ambiental” aparece como una verdad legitimada por la 

Justicia -que es representada como un árbitro entre las distintas versiones de los hechos de 

los actores involucrados- y se pone en tensión la idea del derecho humano a un ambiente 

sano en el presente, con una mirada a futuro que hace foco en la preocupación por las 

generaciones venideras. Esta idea de “dejar una ciudad habitable” para las próximas 

generaciones, aparece de manera reiterada en el corpus de artículos del diario, sobre todo 

en las editoriales, en donde podemos encontrar de manera más evidente una línea 

argumentativa que responde a las lógicas anteriormente descriptas.  

Como señalamos, el uso de distintos lenguajes refleja que los conflictos ambientales 

no son sólo conflictos de intereses, sino también de valores. Es decir, las estimaciones que 

los distintos grupos hacen del entorno que habitan responden a apreciaciones muy variadas 

(económicas, ecológicas, estéticas, etc.). Por eso cuando hablamos de valor no nos 

referimos al concepto de precio, sino a un concepto amplio por el cual los distintos grupos 

humanos definen culturalmente qué significa para ellos la naturaleza y el ambiente en un 

determinado tiempo y espacio (Merlinsky, et al., 2018).  
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Como plantea Migliorati (2013) la idea de ambiente se configura en los escenarios 

donde se desarrollan las prácticas culturales. Es decir, donde se produce, circula, se 

reproduce y suceden permanentes disputas por el sentido. Pero también donde se generan 

acciones, se definen políticas, se replantea el rol del Estado, lo cual da lugar a la 

constitución de movimientos escénicos y verdaderos lugares de presencia y representación 

(Migliorati, 2013). La existencia de lenguajes diversos, los que apelan a lo sagrado, a la 

inconmensurabilidad de la vida y que cuestionan los criterios dominantes de valoración 

monetaria; los que defienden el desarrollo económico como necesidad impostergable y los 

que reconocen la contaminación o el daño ambiental como “el mal menor”, para un 

bienestar futuro, expresan la disputa por el significado del valor que se juega en cada 

conflicto ambiental (Merlinsky, et. al., 2018). 

En esa línea, observamos que el diario se hace eco de los procesos de integración 

del sector público y privado y en el rol central que juega la ciencia y la tecnología en los 

conflictos socioambientales. Si bien El Día no se posiciona como un defensor del 

“consenso” que contribuye a instalar la idea de que no existirían otras alternativas al actual 

estilo de desarrollo extractivista (Svampa y Viale, 2014), tampoco se plantea como un 

defensor de una concepción inclusiva y participativa social, económica, ecológica, cultural, 

política, sanitaria, que implica el respeto y el fortalecimiento de las economías locales y 

regionales.   

El modelo de desarrollo que podemos reconstruir en este medio tiene que ver con 

una perspectiva de corte liberal, en donde no es tan relevante -a diferencia del diario Hoy en 

la Noticia-, que el Estado intervenga, sino que haya una administración eficiente de las 

industrias. Las tensiones en disputa están asociadas al trabajo y al “desarrollo para la 

región”, -algo que el diario promueve desde sus editoriales- versus la conservación de los 

espacios verdes y la buena salud de los/as platenses. 

Se construye paulatinamente una idea de que “la ciudad” es rehén de -las malas 

gestiones de- los gobiernos y el diario se posiciona como un “defensor” de la misma. En 

este rol que asume de “guardián del patrimonio”, el diario construye un discurso moralista 

y a su vez pesimista, en relación a las situaciones ambientales que considera irreversibles. 
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Como mencionamos anteriormente, una de las características fundamentales del 

discurso ambiental es la ambivalencia, ya que suele oscilar entre posiciones que plantean 

desde la neutralidad e inocuidad de ciertas tecnologías, avances científicos y desarrollos 

tecnológicos y la confianza ciega en la autoridad de la ciencia asociada al progreso; hasta el 

cuestionamiento del correlato tecnocientífico y el paradigma de desarrollo perpetuo. En ese 

sentido, rastreamos que esta ambivalencia se hace presente en cuanto a los imaginarios 

oscilantes positivos y negativos de los emprendimientos portuarios e industriales, que 

entran en tensión con los modelos de ciudad y con el ideal de Justicia que se promueven en 

este medio. 

8.2. Hoy en la Noticia: desarrollismo y especulación  

En relación al diario Hoy en la Noticia podemos detectar, luego de analizar el 

corpus de artículos relevados de los dos casos, que las noticias ambientales tienen cierta 

prioridad en la agenda del diario, aunque el caso del Polo Petroquímico tuvo notablemente 

más repercusión que el del Puerto. Este diario aborda las noticias sobre conflictos 

socioambientales de una manera particular: la mayoría están en la sección “Política”, lo 

cual nos otorga información acerca de la perspectiva que el diario tiene sobre la temática 

ambiental, es decir, se considera a estas noticias parte de una sección en donde se habla de 

políticas públicas, política partidaria, contienda electoral, administración pública, vínculo 

entre los niveles del Estado y del Estado con el sector privado. Es decir, que el diario 

reconoce que en los temas vinculados al ambiente subyacen tensiones entre distintos 

actores que hacen a la política regional y nacional.  

Encontramos además, una reiterada mirada alarmista sobre eventos extremos 

relacionados accidentes ambientales como una forma de construir un “periodismo de 

catástrofes” (Ferretti, 2008), con un abordaje sensacionalista que se acrecienta en las 

coyunturas en las que el diario profundiza su enfrentamiento con el Gobierno de ese 

entonces. 

La mayoría de las noticias que publicó Hoy en la Noticia durante el período 

seleccionado tienen que ver con los macrotemas estudiados sobre reclamos vecinales y 

denuncias de organizaciones ambientalistas: en el caso del Polo Petroquímico, estos 
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artículos representan el 50%  y en el caso del Puerto La Plata, el 53%. Es decir que la mitad 

de las notas reconocen a los/as vecinos/as como principales afectados/as por la situación 

ambiental de la región y como actores principales de estos conflictos. En esa línea, se 

recogen sus testimonios, haciendo hincapié en las problemáticas de salud que sufren 

cotidianamente, sobre todo la población que vive en los alrededores de ambos 

emprendimientos. Sin embargo, al igual que en el diario El Día en las noticias en las que se 

abordan cuestiones sobre el desarrollo regional, estos actores quedan excluidos. 

Nuevamente encontramos que se reduce el debate a las voces del sector público y en menor 

medida, privado y no se recuperan los testimonios y opiniones de la sociedad civil al 

momento de construir artículos sobre los perfiles de los emprendimientos productivos 

seleccionados para esta investigación.  

Además, podemos observar en este medio que ante ciertas coyunturas -teniendo en 

cuenta la información extratextual-, tales como momentos electorales, crisis 

socioeconómicas o conflictos sectoriales, el tema ambiental aparece como un eje 

fundamental para hacerle críticas al Gobierno. En ese sentido, se refuerza la idea de que en 

ciertas oportunidades las noticias ambientales no se construyen desde un sentido crítico en 

su abordaje, sino que esta temática sirve como “chicana” -es decir, un comentario o una 

formulación esquemática que busca descalificar o ridiculizar al oponente- o excusa para 

calumniar o chantajear al gobierno o grupo político opositor (Yanniello, 2013). 

Esto se evidencia, sobre todo, en cómo el diario toma la temática ambiental luego 

del “conflicto de campo”, en donde -como vimos en el capítulo seis- encontramos una 

proliferación de noticias vinculadas a la contaminación, a la falta de controles del Estado 

sobre las empresas e industrias vinculadas a actividades contaminantes y la construcción de 

una representación negativa del Gobierno.  

En el caso del Puerto La Plata, el diario reflejó un conflicto de intereses y tensión 

entre los actores involucrados, pero no se evidenció de manera tan clara que se trató de un 

conflicto socioambiental, sino que el foco de la discusión fue la duda sobre la legalidad y 

transparencia de la licitación de las obras de ampliación. Este fue uno de los varios ejes que 

Hoy en la Noticia tomó para criticar al Gobierno Nacional. Encontramos entonces, que en 
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el abordaje de estos casos el tema central para este medio no fue lo ambiental, sino que se 

adjudican los problemas de contaminación a la falta de inversiones. 

Como ya mencionamos, este medio propone un abordaje de la temática ambiental 

atravesado por sus posicionamientos con respecto al Gobierno y lo hace de una manera 

explícita e irónica. Incluso en géneros discursivos en los que no es esperable la 

manifestación explicita de evaluaciones como las noticias o los informes, este diario 

expresa numerosos juicios de sanción social y estima acerca del Gobierno -sobre todo a 

partir de 2008- y acerca de YPF y del Polo Petroquímico -sobre todo luego de la 

estatización en 2012-. Estos argumentos se refuerzan con el uso de montajes de fotografías 

en las tapas, con estrategias retóricas como metáforas y comparaciones y con un uso 

excesivo de la ironía. 

La utilización de la ironía en las noticias ambientales fue estudiada por Bednarek y 

Caple (2010), quienes plantean que en general existe una tensión deliberada entre la 

posición lúdica (humorística) en los titulares y una posición seria (negativa) en el cuerpo de 

la noticia. Según las autoras, el uso de la ironía en este tipo de artículos representa una 

nueva forma de captar público que normalmente no leería noticias ambientales “aburridas”. 

En ese sentido, podemos inferir que en este tipo de operaciones discursivas, la ironía es 

parte de una estrategia que busca complicidad con el/la lector/a. Esa búsqueda de 

identificación y entendimiento apela a una estrategia persuasiva, característica del 

periodismo político. Sin embargo, el recuso irónico puede tender a trivializar ciertas 

temáticas, sobre todo cuando involucran la salud de la población, y así generar el efecto 

contrario al buscado (Bednarek y Caple, 2010). 

En numerosos artículos encontramos que el diario se refiere al “kirchnerismo” para 

hacer mención a alguna área del Estado nacional o al Gobierno. Esta forma de nombrar al 

Estado mediante una parcialidad partidaria se condice con la descalificación que realizó el 

diario durante los dos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, que como hemos 

señalado, se amplificó a medida que nos acercamos al final de su mandato. Lo mismo 

sucede con la utilización de la sinécdoque “la Provincia” para referirse a los organismos de 

control ambiental provinciales, es decir, se diluye la responsabilidad puntual para trasladar 

la responsabilidad general al entonces gobernador, Daniel Scioli. 
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Por otra parte, cuando se incorporan las voces de especialistas para opinar sobre los 

perfiles que debe tener el Puerto, o la contaminación del Polo Petroquímico, se cita a 

referentes de la entonces oposición, como dirigentes políticos de espacios partidarios, 

candidatos o ex funcionarios/as. Esta selección de actores refuerza la idea de que se utiliza 

el tema ambiental de manera oportunista, ya que no hay una consulta imparcial o una 

diversidad de voces opinando, sino que se legitima el discurso de estos/as especialistas que 

provienen de facciones partidarias opositoras al kirchnerismo. 

Con respecto a las representaciones que construye este medio sobre el ambiente, 

encontramos que están asociadas a un entorno urbano, modificado por la sociedad y no 

aparece la mirada prístina ni conservacionista de “la naturaleza” que promueve El Día. En 

Hoy en la Noticia subyace una noción de un ambiente urbano, antropizado y necesario para 

un uso social. El eje central del conflicto socioambiental para este medio está en el riesgo 

que los emprendimientos portuarios e industriales implican para la comunidad. Es decir, el 

foco está en la salud humana por la contaminación y sus consecuencias, pero no se 

profundiza sobre las formas de producción, ni los usos del territorio. 

Hay una referencia constante a la importancia del impulso portuario e industrial, 

como la clave del desarrollo regional y potencialmente nacional. Se trata de un diario de 

corte “popular” en el cual podemos reconstruir una mirada más desarrollista que la del 

diario El Día, en la que aparece con gran protagonismo el rol planificador del Estado en 

consonancia con las matrices de desarrollo estatistas, llamadas nacional-populares o 

nacional-desarrollistas, en donde la industrialización sustitutiva de importaciones tiene un 

lugar central.  

En los artículos de Hoy en la Noticia se habla del “respeto por el medioambiente”, 

del “peligro ambiental” y del “impacto ambiental” por las obras de ampliación del Puerto y 

por la actividad del Polo Petroquímico. A partir del análisis realizado podemos reconstruir 

una mirada vinculada a un “desarrollo sustentable” a partir de la idea de que la ampliación 

del Puerto y el funcionamiento del Polo son necesarios, mientras se “respete” al ambiente. 

No resulta tan evidente interpretar a qué se refiere el medio con el “respeto por el 

ambiente”, pero los argumentos sugieren que si se resolviese la cuestión de la 
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contaminación, se solucionarían las tensiones. Esto también otorga información acerca de 

cómo se representa a las universidades e institutos de investigación científica, sectores a los 

que se les exigen soluciones “tecnócratas”, despolitizadas y ahistóricas, en donde las 

respuestas buscan “parchar” situaciones, más que resolver problemáticas de base. 

En este diario subyace una mirada a futuro de coexistencia y “equilibrio” entre la 

industria y el ambiente. Esta idea se condice con lo planteado por Svampa y Viale (2014), 

en relación a cómo paulatinamente las ideas de progreso y civilización, fueron 

reemplazadas por la categoría de desarrollo, que devino en una de los ejes más recurrentes 

de la política y el pensamiento social latinoamericano, concebido a la vez como promesa 

emancipatoria.  

En el diario se construye una idea del progreso asociado al desarrollo industrial 

como la garantía para que la región prospere. Esta representación del progreso aparece 

vinculada netamente a una cuestión económica y a la “cultura del trabajo”, argumentos que 

sostienen una segunda representación: la industria como única fuente de trabajo para la 

comunidad. Estas “narrativas del desarrollo” fueron trabajadas por Antonelli (2009) y 

articulan un discurso en el cual operan fuertemente las ideas del miedo y la esperanza.  

El discurso del progreso evidencia las asimetrías, tensiones y réplicas entre la 

narrativa promesante que articula las esperanzas en el “desarrollo” y los núcleos que 

proyectan temores y angustias colectivas. La promesa requiere de la esperanza como pacto 

de confianza y contenido epistémico y es la que regula las proyecciones imaginarias del 

futuro promisorio que traería el modelo extractivo. El miedo, es la afección que se articula 

en las memorias colectivas locales recientes y no canceladas de la pobreza y sus 

exclusiones, en donde el modelo extractivo aparece como el único posible (Antonelli, 

2009). 

Como sostiene Migliorati (2013), al hablar de ambiente se habla de sujetos que son 

atravesados por procesos culturales y tecnológicos, de personas que conviven en constante 

tensión histórica y social, y eso también es relevante observarlo desde la comunicación. En 

este sentido, es interesante analizar las representaciones que se construyen en el diario Hoy 

en la Noticia, de la ciudad de Ensenada, formada por afluentes inmigratorios vinculados al 
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impacto del tren y de los saladeros, la construcción del Puerto y de la ciudad de La Plata y 

al desarrollo industrial desde principios del siglo XX (Colectivo Tinta Verde, 2015). Estas 

circunstancias definieron una identidad ensenadense ligada a la actividad industrial y esos 

imaginarios que también se reproducen en los medios, hacen que para algunos sectores de 

la comunidad sea complejo asociar esta actividad a sus consecuencias ambientales. 

Como planteamos en los capítulos anteriores, coincidimos con los/as autores/as que 

sostienen que el desarrollo tiene una base ideológica asociada al progreso, por lo tanto 

cuestionar al desarrollo implica revisar las ideas de la Modernidad y los dualismos entre 

naturaleza y sociedad, que en América Latina además, están condicionados por la herencia 

colonial (Gudynas, 2011). La mirada productivista del desarrollo, que subyace de los 

artículos del diario Hoy en la Noticia privilegia una lectura en términos de conflicto entre 

capital y trabajo, y tiende a minimizar u otorga escasa atención a las nuevas luchas sociales 

concentradas en la defensa del territorio y los bienes comunes (Svampa y Viale, 2014). 

Las organizaciones ambientalistas son representadas como “las que están en contra 

del avance”, mientras que no se reconocen las propuestas y miradas que pueden tener sobre 

alternativas al desarrollo de la región. Lo mismo sucede con los/as vecinos 

autoconvocados/as que son caracterizados/as como sujetos pasivos en los debates por el 

desarrollo, cuando promueven proyectos productivos que se tensionan con los mega 

emprendimientos portuario-industriales, tales como los/as productores/as del vino de la 

costa, los/as junqueros/as y productores/as frutihortícolas.  

8.3. Calidad de vida vs. Vivir bien 

Luego del análisis realizado, confirmamos que los conflictos socioambientales 

regionales resultan una oportunidad clave para repensar los entramados modernos del 

conocimiento científico y las políticas públicas, y como señalan Merlinsky et. al. (2018), en 

estos conflictos se pone en evidencia el modo en el que se excluye a los saberes 

tradicionales y otras voces históricamente relegadas, a la hora de formular los proyectos 

productivos. Se suele representar a las problemáticas socioambientales como una 

preocupación secundaria, en vistas de los graves problemas de pobreza y exclusión de las 

sociedades latinoamericanas. Estos discursos son difíciles de desarticular, porque implican 
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quedar “atrapados/as” en la discusión de la desigualdad, fomentando la idea de que la única 

manera de salir de las crisis económicas es a través de la dependencia de la extracción y 

exportación de commodities hacia los mercados internacionales.  

Estos conflictos expresan una creciente disputa de poder en relación al acceso, el 

uso, la disponibilidad, la apropiación, la distribución y la gestión de los bienes naturales. A 

través de los conflictos socioambientales, los problemas ingresan al debate público y 

promueven deliberaciones sobre los supuestos “beneficios” del desarrollo (Merlinsky, et. 

al., 2018). Analizar las representaciones que los medios de comunicación construyen sobre 

estas conflictividades habilita posibles procesos de cambio social que impactan en la 

relación con la naturaleza. 

En los dos medios analizados encontramos que se habla de la “calidad de vida” de 

las personas, concepto asociado a un bienestar que sienta sus bases en gozar de buena salud 

y sobre todas las cosas, en la idea de confort, otra noción que también se sostiene bajo 

representaciones de consumo y bienestar económico y no incorpora otras variables que 

tienen que ver con las dimensiones culturales, ambientales, sociales, políticas y espirituales. 

Desde hace décadas intelectuales, universitarios y movimientos sociales reflexionan sobre 

nuevas formas de un “vivir bien urbano”,  recuperando un concepto de los pueblos andinos 

para debatir sobre una posible transición hacia un modelo que no mercantilice la vida y no 

destruya la naturaleza. 

La situación a nivel mundial es mucho más compleja que la de una “simple” 

depresión económica. Una sumatoria de factores -la escasez y el alza en el precio de los 

alimentos, la reiteración de fenómenos climáticos extremos, la pérdida de biodiversidad, el 

creciente contingente de desplazados climáticos y económicos, la menguante disponibilidad 

de minerales y fuentes tradicionales de energía, entre otros- configura un escenario de crisis 

civilizatoria, que no sólo pone en cuestión al capitalismo como modo de organización de la 

vida económica y social, sino que también nos obliga a repensar en profundidad nuestra 

forma de relacionamiento con la naturaleza (Di Risio, et al., 2012).  

El buen vivir, Sumak Kawsay en Quechua o Suma Qamaña en Aymará, es un 

concepto acuñado por los pueblos originarios andinos del centro de América Latina, que ha 
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sido retomado por otros pueblos indígenas, movimientos sociales y por intelectuales 

latinoamericanos/as y europeos/as. Hoy en día se habla de buen vivir en distintos ámbitos, 

como una posible salida al modelo capitalista. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de 

buen vivir?, ¿podemos traducir este concepto y modo de vida a nuestras ciudades 

occidentales? 

El buen vivir se define por oposición al “vivir mejor” de la lógica neoliberal y 

propone un modelo de vida mucho más justo para todos/as, por el contrario del capitalismo, 

en donde muchos/as tienen que “vivir mal” para que unos/as pocos/as “vivan bien”. La 

monetarización de la vida en todas sus esferas, la desnaturalización del ser humano y la 

visión de la naturaleza como un recurso que puede ser explotado indefinidamente, son los 

puntos del modelo capitalista que más cuestiona el buen vivir. 

Caudillo Félix (2012) plantea que este concepto no es una propuesta romántica de 

volver a la vida silvestre, como se les ha querido ver en muchas ocasiones a los pueblos 

indígenas por parte de algunos grupos, sino que su propuesta está inscrita en el debate 

actual de la crisis del sistema capitalista y del deterioro del ambiente. En ese sentido, vivir 

bien implica cambios drásticos en la forma de vivir, producir y consumir. Además, se trata 

de la igualdad de oportunidades superadora al bienestar capitalista asociado al progreso 

ilimitado, el consumo inconsciente, la acumulación material y la competencia (Caudillo 

Félix, 2012).  

Como plantea Borón (citado en Yanniello, 2013) hay aspectos del buen vivir que 

son traducibles a nuestras sociedades contemporáneas, ya que el actual modelo es 

insostenible, no sólo desde el punto de vista social, político y económico, sino 

fundamentalmente desde el punto de vista ambiental. En la misma línea, Viale (2013), 

plantea que el buen vivir es un concepto dinámico que puede ser adaptado a las luchas por 

el derecho a la ciudad: se trata de una disputa de sentidos, sobre qué es lo público, qué es 

un espacio público, qué es una calle, qué es una plaza, para qué sirven, si es que tienen sólo 

un sentido paisajístico.  

La inclusión del concepto del buen vivir y los derechos de la naturaleza en las 

constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia (2009), influyó en la legislación internacional y 
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abrió el debate acerca de si puede tomarse este concepto como una política estatal. Al 

mismo tiempo, Ecuador, Bolivia y Perú han estimulado un fructífero debate en torno a la 

necesidad de reformular la idea que tenemos del “desarrollo” a partir de nuevas relaciones 

al interior de la sociedad, y entre ésta y la naturaleza, y en el cual la cuestión energética 

cobra enorme centralidad (Di Risio, et al., 2012). 

Estos debates están por fuera de los discursos que circulan en los dos diarios 

seleccionados que, como ya hemos mencionado, tienen posicionamientos disímiles en 

cuanto a cómo representan al Estado y a la sociedad y provienen de lógicas antagónicas en 

cuanto a sus trayectorias. A pesar de que El Día, es propiedad de familias ilustres de corte 

liberal y Hoy en la Noticia, fue fundado por un secretario general de un sindicato - de corte 

desarrollista y popular-, observamos que los dos diarios promueven una mirada 

productivista del desarrollo, con la diferencia de que uno impulsa que el control sobre la 

industria debería tenerlo el Estado, y el otro, el sector privado. Es decir que las 

representaciones que se hacen del desarrollo en ambos diarios no salen de la encrucijada de 

un modelo de extracción de recursos y exportación de commodities, ni se plantea el debate 

por alternativas regionales a este modelo, con el fortalecimiento de otras actividades 

existentes en la región: la pesquera, la turística, la agrícola, entre otras. 

Como afirmamos anteriormente, en estos modelos, representados por ambos diarios, 

la ciencia y la tecnología aparecen representadas de manera utilitaria para dar diagnósticos  

y soluciones a las problemáticas que genera el modelo de desarrollo, sin cuestionar el 

propio modelo. Es decir, aparece la necesidad de “tapar baches” que el propio sistema crea 

y “el cuidado del ambiente” se establece bajo un régimen de multas. El eje pasa a ser la 

contaminación, el uso de sustancias químicas peligrosas, cuando son síntomas y efectos 

secundarios de un modelo que se sostiene sobre una mirada mercantilista del territorio y los 

bienes comunes y que construye una identidad netamente asociada a la cultura del trabajo y 

a la industria.  

En ese sentido, podemos inferir que si no existiera contaminación evidente, los 

diarios no cuestionarían al modelo productivista de crecimiento infinito. Encontramos de 

esta manera vestigios de una base filosófica positivista, que opera por detrás del 

desarrollismo, y que contribuye a construir las representaciones de la ciencia utilitaria, no 
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permitiendo profundizar en variantes político-económicas y sus correlaciones con la ciencia 

moderna, orientada a dar respuestas más integrales a los problemas complejos. 
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9. Consideraciones finales 

9.1. Sobre los resultados 

El objetivo principal de esta tesis fue analizar los discursos en relación al ambiente 

que circulan en  los principales medios gráficos de La Plata, e identificar y comparar las 

construcciones discursivas de los diarios sobre los actores involucrados. Buscamos además, 

a partir de este análisis reconocer y reconstruir la caracterización y las nociones de 

desarrollo que subyacen a los discursos analizados. 

En la comunidad circulan representaciones sobre las luchas ambientales asociadas a 

un sentido común que las ubica en un lugar disociado de las necesidades básicas y del 

fomento del trabajo y el crecimiento regional. La pregunta por cómo se construyen y 

legitiman esas representaciones motivó en parte este trabajo, cuestionando el rol de los 

medios de comunicación como actores fundamentales, privilegiados y estratégicos para 

construir y hacer circular dichos sentidos.  

En el caso de los medios seleccionados, al tratarse de diarios locales, podemos 

inferir que algunas de las personas que se informan a través de esos medios tienen la 

posibilidad de conocer los conflictos y a los actores involucrados de manera más directa, 

aunque de todas formas ambos medios son constructores de agenda en la región e instauran 

sentidos que se difunden de manera generalizada, ya que son canales de balance y 

distribución de la cultura (Hall, 1977). 

Como ya mencionamos, consideramos que los conflictos socioambientales engloban 

situaciones de tensión en las que no sólo están en juego los impactos ambientales, sino 

también dimensiones económicas, sociales y culturales desatendidas. Cuando las disputas 

están espacialmente localizadas, se trata de “conflictos territoriales” que expresan 

contradicciones entre el espacio económico y el espacio de vida (Merlisnky, et al., 2018).  

En este trabajo abordamos problemáticas centradas en un escenario urbano, una 

región hiper poblada, lindante con el tercer cordón del conurbano bonaerense, en donde los 

conflictos están asociados a la contaminación industrial y a la actividad portuaria, y los 
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movimientos y organizaciones que reclaman y proponen otros modos de habitar el territorio 

tienen también un componente urbano. Sin embargo, las “narrativas del desarrollo” 

(Antonelli, 2009) circulan de la misma manera en relación a proyectos extractivos en zonas 

rurales o no tan urbanizadas, en donde estas representaciones resultan más evidentes al 

tratarse de mega emprendimientos como la megaminería, la fractura hidráulica (o fracking) 

o la expansión de la frontera agrícola a partir de los monocultivos y las fumigaciones con 

agrotóxicos, entre otros. El discurso sobre estos conflictos se construye sobre la base de 

legitimar y dar voz a ciertos actores e invisibilizar a otros u otorgarles ciertos atributos o 

caracterizaciones que colaboran a construir imágenes negativas, que luego circulan en la 

sociedad. 

Como plantea Fairclough (1992) el discurso contribuye a la construcción de 

identidad social y a crear posicionamientos y creencias. En ese sentido los medios que 

seleccionamos, a través de la cobertura que realizan de los conflictos socioambientales 

regionales, contribuyen a la producción del consenso y de legitimidad, a través de un 

lenguaje que aparenta ser transparente. Como el ACD tiene por objetivo evidenciar y 

transparentar esas operaciones, intentamos en este trabajo de investigación poder echar luz 

sobre estos hechos y acciones que los medios muestran como verdades absolutas y que 

muchas veces los actores sociales -al no tener contacto directo con los mismos-, construyen 

sus representaciones en relación a estos temas a partir de lo que los medios muestran.  

Estudiar los discursos de los diarios acerca de los dos casos seleccionados permite 

un acercamiento a los modos en los cuales los medios masivos de comunicación construyen 

imágenes acerca de distintos hechos, grupos sociales o espacios relacionados con la 

temática ambiental, y en qué sistemas de creencias se enmarcan esas imágenes. 

Coincidimos con Raiter (2012), en relación a que los medios comerciales en Argentina son 

conservadores, reiterativos, no innovadores y están en constante búsqueda por ampliar su 

audiencia. Es por eso que para analizarlos es preciso no perder de vista que son las reglas 

del mercado de consumo las que guían el accionar de los mismos. 

En un contexto donde las demandas ambientales de los/as jóvenes están en el centro 

de la agenda política y mediática, y donde las discusiones sobre el modelo de desarrollo 

para salir de la crisis económica de los últimos cuatro años adquieren trascendencia como 
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problemáticas sociales -como ocurre en Argentina-, estudiar los discursos que los medios 

producen o reproducen permite abordar las creencias que estos ponen en circulación, 

ligadas no solo con imaginarios, sino también con prácticas sociales. Es importante, tal 

como plantea Raiter (2012) mostrar el rol de los medios en la difusión y permanencia social 

de determinados contenidos que contribuyen al mantenimiento del statu quo e impiden la 

aparición de referencias novedosas.  

Si bien podíamos suponer de antemano determinados posicionamientos de los dos 

medios seleccionados, es interesante poder a través del análisis realizado, descubrir y 

exponer los mecanismos y las estrategias, por momentos sutiles e imperceptibles, a través 

de los cuales los diarios construyen sentido, significaciones y representaciones en relación 

al tema.  

El ACD y el marco teórico construido para esta investigación nos posibilitaron 

abordar este tipo de conflictos desde una perspectiva crítica, y no meramente analítica. Se 

puede observar en ambos medios una búsqueda de consenso, vinculada al desarrollo 

socioeconómico de la región, que intenta instalar debates sobre las matrices de desarrollo a 

nivel nacional.  

Conocer cómo se manifiestan, se construyen y reproducen en el discurso las 

representaciones, los significados y argumentos en torno al ambiente y al desarrollo en los 

medios de comunicación, nos ayuda a pensar en otras representaciones, significados y 

argumentos posibles para representar, construir y defender los territorios y las causas de la 

comunidad. 

9.2. Sobre el proceso  

La decisión de realizar esta investigación tuvo que ver con la necesidad de construir 

conocimiento sobre los conflictos socioambientales regionales y aportar desde la 

Comunicación Social al estudio de estos casos, cuyo abordaje suele inscribirse con mayor 

frecuencia dentro de las Ciencias Exactas y Naturales.  

En ese sentido, este trabajo resultó un desafío por su carácter interdisciplinario, no 

solo por el hecho de contar con un equipo director proveniente de campos distintos -
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Estudios del Lenguaje y Ciencias Ambientales-, que aportaron a un abordaje integral del 

objeto de estudio, sino porque además todo el proceso estuvo atravesado por debates e 

intercambios con profesionales, investigadores/as, becarios/as y personal del Centro de 

Investigaciones del Medio Ambiente y del Programa Ambiental de Extensión Universitaria, 

ambos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. 

La participación en el Programa Ambiental, posibilitó que el trabajo de 

investigación se realice en un marco de contacto constante con los barrios en donde se 

sitúan los conflictos y las comunidades que allí resisten. De esta manera, la investigación se 

enriqueció con talleres, charlas y conversaciones informales con los/as afectados/as por los 

emprendimientos seleccionados. 

Tal como plantea Merlinsky (2014) en Argentina no han sido las reformas 

impulsadas desde el campo de la política pública las que han puesto la cuestión ambiental 

en el centro de la escena. Desde esta perspectiva, ha sido el movimiento ambiental el que 

generó las condiciones para la construcción de un ámbito público de deliberación sobre la 

cuestión ambiental. Es por eso que consideramos importante que las universidades 

públicas, al estar en el foco de este debate  y ser un actor fundamental, sigan instalando 

espacios de construcción, disenso e investigación frente esta temática.  

En nuestro continente, además, la cuestión ambiental está atravesada por la 

colonialidad y los debates en torno a la naturaleza, el acceso y el derecho a la tierra; tópicos 

que para la mayoría de los gobiernos latinoamericanos representan materias pendientes. 

En relación a los aportes que esta investigación puede generar al campo de la 

Comunicación Social, consideramos que sienta un precedente para que se profundice una 

línea de investigación, docencia y extensión que incorpore la dimensión ambiental en la 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. La necesidad de crear cátedras 

sobre comunicación ambiental y de profundizar líneas de investigación sobre comunicación 

pública de la ciencia, desde una perspectiva crítica de la temática ambiental, resulta 

imprescindible para los desafíos que se vienen. 

Considerando la continuidad de este trabajo y las perspectivas a futuro que se abren 

a partir las líneas de investigación que aquí surgieron, sería interesante incorporar la voz de 
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otros actores por fuera de los medios de comunicación. Para una segunda etapa de un futuro 

análisis de los conflictos socioambientales regionales, sería relevante realizar entrevistas e 

incorporar otras herramientas metodológicas para comparar las representaciones de los 

medios con las de las empresas, los organismos públicos, las organizaciones sociales y 

ambientales, los/as vecinos/as, los/as trabajadores/as y el sector científico, entre otros.  

En los conflictos socioambientales es posible ver que los actores implicados ponen 

en duda y desafían las reivindicaciones de los otros apelando a distintos lenguajes dentro de 

su amplio repertorio cultural. En ocasiones las empresas, los/as gestores/as de los proyectos 

que están en entredicho o los/as funcionarios/as que defienden una determinada actividad 

proponen que hay que mediar entre las partes para alcanzar rápidamente una solución 

aceptada por todos/as los/as participantes en la discusión. Esto genera la imagen de que 

“algo debe hacerse con los conflictos”, reclamando un tipo de comprensión orientada a la 

pronta intervención. Sin embargo, en todo conflicto se ponen en juego intereses y 

valoraciones diferentes, por eso mismo no es posible reducir la discusión a un único punto 

de vista igualmente compartido por los/as participantes (Merlinsky, et al., 2018).  

Otra cuestión interesante para pensar a partir de este trabajo, es indagar en lo que 

sucedió con estos casos luego del período seleccionado para esta tesis (2003-2015), 

teniendo en cuenta que nuestro recorte temporal no abarca los cuatro años de gobierno de 

Mauricio Macri, una gestión de corte netamente neoliberal que -entre otras cuestiones- 

profundizó los conflictos socioambientales, expandiendo el modelo extractivo y 

judicializando y criminalizando la protesta. Sería imprescindible también analizar el 

discurso ambiental de ese gobierno y de las “nuevas derechas” latinoamericanas (López 

Segrera, 2016), que retoman los discursos “ambientales” desde una mirada despolitizada, 

deshistorizada y desterritorializada. En ese sentido, resulta indispensable que desde las 

políticas públicas de los gobiernos populares se incorporen estas discusiones con una 

mirada territorial y latinoamericana. 

Para finalizar, esperamos que esta tesis sea un aporte para desmontar los discursos 

de la prensa masiva y que contribuya a fomentar una lectura crítica de los diarios y mostrar 

los intereses que hay en juego en los conflictos socioambientales. Si bien el formato en el 

cual está presentada la investigación -una tesis para obtener el grado de Doctora en 
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Comunicación- no resulta accesible para la mayoría de la comunidad, es posible hacer una 

reelaboración divulgativa de este trabajo que sea de utilidad para los actores afectados por 

los emprendimientos contaminantes de la región y también como insumo para políticas 

públicas relacionadas con el desarrollo regional. 

Por último, retomando la reflexión sobre la propia labor investigativa expuesta en el 

capítulo uno, reafirmamos que esta es una investigación posicionada y reivindicamos que 

haya siempre una motivación personal que funcione como motor para realizar la 

investigación y sortear las dificultades que se presentan a la hora de abordar un trabajo de 

tal magnitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tesis se terminó de escribir en La Plata,  
el 7 de noviembre de 2019  
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