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ACERCA DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
RELATOS POLíTICOS

no de los requisitos funda-
mentales de un buen relato 
político es su plasticidad: 
debe ser consistente a lo lar-
go del tiempo, a la vez que 
adaptable a las circunstan-

cias cambiantes que se van planteando en 
el devenir de los acontecimientos.  a tales 
fines, resulta útil la “técnica de reencua-
dre” porque permite que la interpretación 
de los hechos se adapte al relato, y que el 
relato se ajuste a la realidad sin perder su 
esencia. no es sencilla esta cualidad, pero 
no por ello es menos crucial. será clave 
para su subsistencia, tal como lo muestran 
el “Relato cubano revolucionario”, el “Re-
lato chavista”, el denominado “Relato K” 
en Argentina (K por kirchnerista), sin olvi-
dar relatos fundacionales como los de ee. 
uu. o la revolución Francesa.

un relato político ya establecido otorga 
sentido y una nueva significación a los ac-
tos de gobierno; a los más trascendentes 
y también a los cotidianos. es un prisma 
ideológico, que orientado a través de los 
medios de comunicación consolida un dis-
curso político dominante.

Los componentes de un buen relato de 
gobierno

los relatos gubernamentales son una he-
rramienta de comunicación política que 
permiten construir una novela del poder. 
con héroes y villanos, que encarnan el 

bien y el mal dentro de las coordenadas 
de su vigencia temporal, pero en términos 
absolutos. los unos son totalmente bue-
nos, los otros -salvo conversión mediante- 
absolutamente malos.

 En este “conflicto y antagonismo” entre ac-
tores, se recurre a la lógica “amigo - enemi-
go”. en italia, silvio Berlusconi en su discur-
so destacaba que existían quienes querían 
construir el país y apoyaban su gobierno; 
y luego “los otros”, que cuando denuncia-
ban corrupción o arbitrariedades, eran en 
realidad los “despreciables comunistas que 
quieren destruirla” (Fantini, 2011). en el 
caso del relato construido durante las pre-
sidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) 
y Cristina Fernández de Kirchner (2007-
2011 y 2011-2015), el conflicto se estable-
ció entre actores irreconciliables. de una 
parte, se estigmatizó a los “otros”, encarna-
dos fundamentalmente en dos figuras que 
se dieron en denominar peyorativamente 
“las Corpo”  y “la Opo” , a las que se asoció 
desde el inicio del relato con posiciones 
elitistas y con intenciones de desestabili-
zación política del gobierno. en contrapo-
sición, se propuso la creación de un “noso-
tros” (el “kirchnerismo”), que se presentaba 
como la encarnación de todo lo positivo.

otro aspecto clave es la importancia de 
los “valores”. Un relato de gobierno no se 
funda sobre temas concretos, sino en unos 
valores generales que sirven luego para 
referenciar y enmarcar temas específicos.
 
La “escenificación del liderazgo” es un 
ingrediente también crucial. los relatos 
deben colaborar en la definición de los es-
tilos personales de liderazgo de los gober-
nantes. ello se logra a partir de la repeti-
ción de ciertas claves que van delineando 
la forma particular de comunicar de un po-
lítico. Frases, palabras, colores, elementos 
de la vestimenta, lugares, instituciones, 
recuerdos de logros y momentos emoti-
vos que jalonen una historia compartida. 
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La “visión” que ofrecen los líderes define 
el horizonte hacia el cual el gobierno se 
dirige, el esbozo de un futuro que mueve 
a la gente a esforzarse para conseguirlo. 
la visión es un elemento de los relatos que 
provee al líder la capacidad de inspirar, 
estimular a los ciudadanos y conceptuali-
zar para ellos la situación y el rumbo, re-
marcando valores, el fortalecimiento del 
grupo, la generación de altas expectativas 
de logro y la promoción de una identidad 
colectiva (nanus, 1994). 

los relatos de gobierno deben usar un len-
guaje de tipo aspiracional (Luntz, 2007), 
que permita a los ciudadanos visualizar 
cómo cambiarán sus vidas y la sociedad en 
la que viven si la visión ofrecida en el re-
lato de gobierno se concretara. se emplea 
un discurso épico.  

la recurrencia a mitos es central. los mi-
tos son historias o eventos que pueden ser 
tanto reales como imaginarios, que ilumi-
nan ciertos valores clave de una sociedad 
o grupo. sus explicaciones, culturalmente
compartidas, actúan como puntos de re-
ferencia y cohesionan a los grupos (García 
Beaudoux, D’Adamo y Slavinsky, 2011). 
los mitos se vinculan con una constela-
ción de factores: ideales, historias comu-
nitarias, gestas individuales, sirviendo de
apoyatura a las construcciones sociales
ulteriores (d’adamo y García Beaudoux,
1995). Los míticos “Padres Fundadores”, 
para estados unidos. Bolívar para el cha-
vismo, y el che Guevara para los cubanos,
son algunos de los tantísimos ejemplos
disponibles.

el empleo de diversos símbolos como ru-
tas abreviadas para comunicar significa-
dos, es una recurrencia en los relatos de 
gobierno. su capacidad para despertar 
emociones los vuelve particularmente 
útiles. su utilización en la comunicación 
gubernamental ayuda a desactivar razo-
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al sistema, en estados unidos y en 
plena era de la segregación racial, 
cuando se negó a obedecer al chofer 
de un autobús que le ordenó ceder 
su asiento a una persona blanca. 
en respuesta al incidente, martin 
Luther King lideró el boicot a los au-
tobuses en montgomery. ese suceso 
agudizó el reclamo por los derechos 
civiles. son historias que inspiran 
porque apelan a la perseverancia y 
al coraje para salvar los obstáculos y 
aceptar los nuevos desafíos

2. trama del cambio: se centra en la 
promesa de un cambio (d’adamo y 
García Beaudoux, 2013). Es el caso 
de Barak Obama durante la campa-
ña presidencial en 2008, en la que se 
presentó como la garantía del cam-
bio e hizo uso crucial de la palabra 
hope (esperanza) y de la frase “yes 
we can” (sí podemos).

3. trama del emancipador: Fue la 
trama que caracterizó el relato del 
gobierno de nelson mandela en el 
final del apartheid en sudáfrica.

4. trama reivindicativa: el protago-
nista restituye derechos y valores 
sustraídos a un grupo (d’adamo y 
García Beaudoux, 2013). Sería de 
relatos de gobierno como los de 
chávez en venezuela, correa en 
ecuador, evo morales en Bolivia, o 
los Kirchner en Argentina.

Funciones psicológicas de los relatos 
de gobierno

los relatos sirven a tres funciones 
psicológicas cruciales. en primer lu-
gar, permiten a los ciudadanos “sen-
tirse parte”, integrar un colectivo 
social exitoso y obtener los benefi-
cios de una identidad social positiva 
(tajfel, 1981). 

una segunda función es proveer 
“certidumbres” y su poder como an-
siolíticos sociales. esta función se 
evidencia al observar el “blindaje” 
que adquieren los relatos de gobier-
no, en el sentido de que las municio-
nes lanzadas desde contrarrelatos 
opositores no los alcanzan.

namientos críticos, a la vez que a 
transmitir conceptos complejos de 
un modo simple: la balanza de la jus-
ticia, las cadenas rotas de la libertad 
o la “V” de la victoria son símbolos 
rápida y fácilmente comprensibles 
por todos. La “recurrencia a líneas 
argumentales familiares e instala-
das en la cultura popular” es otro de 
los indispensables ingredientes. las 
narrativas que mejor funcionan son 
las que cuentan con arraigo en la cul-
tura, formatos y tramas que resul-
tan familiares para todos. asimismo, 
las metáforas son elementos fun-
damentales en la construcción de 
un relato, porque ayudan a explicar 
algo nuevo en términos de algo co-
nocido. por ejemplo, si un gobierno 
construye su relato sobre la metá-
fora “la política es un juego de azar”, 
aparece una serie de transferencias 
de significados: apuesta, emoción, 
pérdidas y ganancias (Núñez, 2007).  

Algunas  tramas discursivas típicas 
de los relatos de gobierno

algunas de las tramas más típicas 
que se utilizan para construir re-
latos gubernamentales, son las si-
guientes:

1. el desafío: el protagonista enfren-
ta un inconmensurable reto pero, 
finalmente, tiene éxito en la tarea 
(Heath y Heath, 2007). Se relata el 
triunfo de la voluntad sobre la ad-
versidad. el elemento clave en este 
tipo de tramas es que el obstáculo 
parece insalvable y, por eso mismo, 
cuando el protagonista lo resuelve, 
las narrativas resultan inspiradoras. 
Es la historia Rosa Parks desafiando 
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va, mantenga la adhesión entre sus 
seguidores, así como con el relato 
mismo. cuando eso no se logra, su 
destino es la cronificación y la pérdi-
da de su efectividad explicativa. 

una tercera función, es que constitu-
yen poderosos heurísticos cognitivos 
(Kahneman, 2011). Por ejemplo, los 
relatos de gobierno que polarizan, 
actúan como heurísticos simplifica-
dores y explicativos, sobre los que se 
asientan acciones propagandísticas 
de potente contenido simbólico y 
también simplificador (García Beau-
doux, D’Adamo y Slavinsky, 2011). 
un relato contemporáneo con poder 
heurístico ha sido el del “eje del mal” 
versus las fuerzas del bien, Bin laden 
y las “armas de destrucción masi-
va” de Irak. Como se recordará, con 
posterioridad al atentado del 11 de 
septiembre de 2001, el ex presidente 
George w. Bush construyó un relato 
de gobierno en torno a la afirmación 
de que saddam Hussein tenía las ar-
mas de destrucción masiva más mor-
tales del mundo. 

una particularidad de los relatos po-
líticos, es que sirven a modo de “heu-
rísticos cognitivos polivalentes” ya que 
quienes adhieren al relato lo utilizan 
para justificar, explicar y evaluar una 
variada gama de acontecimientos 
y situaciones, desde guerras hasta 
persecuciones políticas.

Conclusión

Los relatos son eficaces para afian-
zar las identidades grupales, al 
tiempo que conllevan una poderosa 
capacidad de simplificación y or-
denamiento del acontecer político 
(García Beaudoux, d’adamo y sla-
vinsky, 2011).

Deben tener una flexibilidad que, 
sin perder la línea central valorati-
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esta situación permite la emergen-
cia de los “contrarrelatos” que em-
piezan a pugnar por reemplazarlos. 
Es el final de su ciclo vital. Es el co-
mienzo de un nuevo ciclo.¤
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