
47 TEMÁTICA

Fecha de aceptación: 14/06/2024
Fecha de recepción: 22/04/2024
Más Poder Local. ISSN: 2172-0223 
Julio 2024, Número 57, pp. 47-67

Cómo citar el artículo
Bruni, Leandro;  García Beaudoux, Virginia y D'Adamo, Orlando (2024): «Imágenes 
presidenciales disruptivas: descripción y comparación de los relatos políticos de Santiago 
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Resumen
El presente trabajo describe cómo se incorporan imágenes presidenciales 
disruptivas, en contraposición a imágenes continuistas, en los relatos po-
líticos del presidente Santiago Peña (Paraguay) y Bernardo Arévalo (Gua-
temala). El análisis de ambos casos permite, a pesar de sus respectivas 
relaciones políticas de oficialista y opositor con sus antecesores, seguir 
sosteniendo la tendencia actual en las estrategias de comunicación políti-
ca de la región: prima la proyección de imágenes disruptivas. La unidad de 
análisis es la comunicación gubernamental presidencial de cada gobierno. 
Las unidades de observación consisten en 79 videos publicados en los 
perfiles oficiales de Facebook de la sede de cada gobierno. La estrategia 
de investigación es cualitativa con objetivos descriptivos. Para realizar el 
análisis comparado se utilizó la técnica de análisis de contenido. 

Palabras clave
Relato político; comunicación de gobierno; Paraguay; Guatemala.

Abstract
This work describes how disruptive presidential images, as opposed to continuous 
images, are incorporated into the political narratives of president Santiago Peña 
(Paraguay) and Bernardo Arévalo (Guatemala). The analysis of both cases allows 
us, despite their respective political relationship of officialist and or opponent 
as to their predecessors, to continue supporting the current trend in political 
communication strategies in the region: projecting disruptive images stands out.
The analysis unite is the presidential government communication of each govern-
ment. The observation unites include 79 videos published in the official Facebook 
profiles of each government headquarters. The research strategy is qualitative 
with a descriptive aim. To carry out the comparative analysis the content analysis 
technique was used.

Keywords
Political narratives; government communication; Paraguay; Guatemala.
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1. Introducción
Los procesos electorales en democracias liberales presumen la alternancia 
entre candidatos políticos de distintos signos ideológicos y filiaciones parti-
darias (Dahl, 1998; Sartori, 1987). En los hechos, es habitual observar tanto 
que un candidato del oficialismo se alterne con uno de las distintas expre-
siones de la oposición, como también que un oficialismo, habilitado para ser 
reelecto, gane si cuenta con el apoyo del electorado. Algunos trabajos señalan 
que, por distintos motivos –como la disposición de recursos–, los oficialis-
mos cuentan con ventajas electorales sobre los opositores (Cox y Morgens-
tern, 1993; Mayhew, 2008). Sin embargo, los procesos electorales que tuvie-
ron lugar en Latinoamérica durante la pandemia del COVID-19 y sus meses 
posteriores dilapidaron las aspiraciones reelectorales de los oficialismos. 

El comportamiento electoral de los latinoamericanos y su preferencia en 
las urnas es claro: elegir al candidato de la oposición que más se diferencia de 
quien esté gobernando (Amado, 2022; Dall’Ongaro, 2022; Bruni, 2022; Durán 
Barba, 2023). Esta dinámica ha incidido en las estrategias de comunicación 
política de candidatos y gobiernos. Si bien es posible identificar matices, dis-
tintos casos replican patrones similares: evitar la asociación con la élite po-
lítica; diferenciarse de los tradicionales gobernantes; estructurar un discur-
so contestatario al statu quo político y económico; criticar la administración 
precedente y sus principales propuestas políticas; responsabilizar al Estado 
en su conjunto como artífice de la crisis y/o por su incapacidad de resolverla, 
entre otros. En definitiva, la tendencia en las estrategias comunicacionales 
de gran parte de los políticos de la región gira en torno a la construcción de 
imágenes disruptivas (en contraposición a la proyección de imágenes con-
tinuistas), pudiendo expresar su carácter de opositor respecto al gobierno 
antecedente, ser un cambio radical, ser lo más diferente a lo establecido, ca-
racterizarse como outsider, entre otros (Malamud y Núñez Castellano, 2022). 
El relato político, en tanto estrategia de comunicación, no está exento de ello. 
Sin embargo, el vínculo político entre el gobierno que concluye y el que inicia 
puede resultar en un condicionante para este último, al aspirar a incorporar 
una imagen presidencial disruptiva a su relato político.

Expuesto lo anterior, la pregunta de investigación planteada por este tra-
bajo es: ¿cómo se incorpora la construcción de imágenes disruptivas en el 
relato político de los presidentes latinoamericanos al ser oficialistas u opo-
sitores respecto a su antecesor? Así, la hipótesis planteada expresa que la 
construcción de imágenes disruptivas es incorporada por los nuevos gobier-
nos en sus relatos políticos sin importar si se trata de la continuidad del mis-
mo partido o signo político. El objetivo principal de esta investigación consis-
te en describir de qué manera se estructura la imagen disruptiva en cada uno 
de los relatos políticos. Entre los objetivos secundarios están el identificar los 
elementos esenciales (variables) del relato político para generar una matriz 
de codificación que permita simplificar, estandarizar y poder comparar entre 
sí los estudios empíricos.
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2. Antecedentes
En los últimos años, el estudio del relato político como estrategia de comu-
nicación política fue adquiriendo centralidad en las investigaciones acadé-
micas. Si bien no se trata de un fenómeno nuevo, su conceptualización en 
las últimas décadas aplicada al campo de la comunicación política propició 
múltiples estudios de caso, así como la rediscusión terminológica.

Además de haber ganado en especificidad al identificarse distintos en-
foques para analizar el relato político (Sarasqueta, 2021a), es notable cómo 
en los últimos años emergieron nuevos estudios de casos en distintos paí-
ses de Latinoamérica como Argentina (D’Adamo y García Beaudoux, 2013; 
Montero, 2015; Pedemonte, 2016), Chile (Funk, 2011; Hidalgo Vallejos, 2019; 
Sarasqueta, 2021a), Uruguay (Sarasqueta, 2022), entre otros. Sin embargo, 
muchos países y líderes políticos no han recibido la atención que sus expe-
riencias ameritan. Sumado a ello, aún son reducidos los trabajos comparati-
vos entre dos o más casos.

Los aportes que se buscan generar con esta investigación giran en torno a 
cuatro ejes. En primer lugar, se presenta una propuesta de matriz de codifica-
ción que identifica los cinco elementos esenciales (variables) del relato políti-
co, lo cual permite mejorar los estudios de caso y la comparabilidad. En segun-
do lugar, se plantea un estudio cualitativo que permitirá describir y explicar 
relaciones entre variables en estudios cuantitativos. En este trabajo, cualita-
tivamente, se describe cómo inciden en la estructuración del relato político 
(variable dependiente) la presencia de imágenes disruptivas (variable inde-
pendiente) tanto en casos donde el actual presidente era, en el período de cam-
paña electoral, opositor u oficialista a su antecesor (variable de control). En ter-
cer lugar, se contribuye al análisis político actual al examinar cómo inciden en 
la estructuración de los relatos políticos las estrategias que buscan construir 
imágenes disruptivas para proyectarse como candidatos y gobernantes distin-
tos de sus predecesores. En cuarto lugar, al tratarse de una investigación sobre 
dos gobiernos iniciados recientemente, y cuyo relato político es susceptible de 
adquirir modificaciones con el paso de los meses o años, se contribuye al estu-
dio de la adaptabilidad de los relatos políticos a las circunstancias y fenómenos 
coyunturales (D’Adamo y García Beaudoux, 2016a). 

3. Marco teórico
El relato político es una estrategia de comunicación política cuyo objetivo 
principal es persuadir a la opinión pública para crear, disminuir, aumentar 
o convertir opiniones, actitudes y/o comportamientos del público al que se 
dirige intencionadamente (D’Adamo y García Beaudoux, 2013, 2016b; D’Ada-
mo et al., 2007). Esta persuasión se logra a partir de otorgarle sentido, cohe-
rencia, legitimidad y cohesión a los actos políticos en campaña electoral o en 
su etapa de gobierno, tanto a los más trascendentes como también a los co-
tidianos (Pujadas Capdevilla, 2016), a partir de distintas narrativas (Del Rey 
Morató, 2007, 2011). Es un prisma ideológico que, orientado a través de los 
medios de comunicación, consolida un discurso político dominante (D’Ada-
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mo y García Beaudoux, 2016a). Además de describir la realidad, el relato po-
lítico como estrategia de comunicación crea realidad (Watzlawick, 1979).

Las principales funciones de los relatos políticos son (D’Adamo y García 
Beaudoux, 2016a): 1) Estimular el sentimiento colectivo y generar una iden-
tidad social positiva (Gottschall, 2012; Tajfel, 1981); 2) Generar certidumbre 
ante una realidad caótica y de crisis recurrente; 3) Constituir heurísticos cog-
nitivos (Kahneman, 2016) que facilitan el entendimiento, la justificación de la 
realidad, las identidades y los vínculos, así como también la memorabilidad 
de determinados aspectos políticos (García Beaudoux et al., 2011; D’Adamo 
y García Beaudoux, 2013, 2016b), simplificando y transformando datos en 
emociones y sensaciones personales (Peytibi, 2016); 4) Ser un llamador de 
la acción y movilización (D’Adamo y García Beaudoux, 2016b; Heath y Heath, 
2007; Núñez, 2007).

Trabajos precedentes enumeran y desagregan elementos clave en la cons-
trucción y análisis del relato político (D’Adamo y García Beaudoux, 2016c). 
Sin embargo, este estudio propone sintetizar dichos elementos, destacando 
cuáles son esenciales para el concepto y cuáles pertenecen a categorías más 
generales.

En primer lugar, todo relato político se construye estableciendo conflictos 
y antagonistas que dinamizan la trama (D’Adamo y García Beaudoux, 2016b), 
generando una inflexión y tensión narrativa (Barthes, 1966). Esta dinámica 
genera roles: el conflicto es lo que enfrenta al líder, al gobierno, al presidente, 
a su equipo, a sus votantes, con un antagonista individual o colectivo, concre-
to o abstracto (Canaleta, 2010; D’Adamo y García Beaudoux, 2016c, 2016b; 
D’Adamo y García Beaudoux, 2016; Jackson, 2002; Klent, 2015; Sarasque-
ta, 2020; Truby, 2010; Yorke, 2014). La elección estratégica del conflicto está 
vinculada con la construcción identitaria por antítesis (Burke, 1969), estable-
ciendo la identidad propia a partir del oponente y encuadrando la comunica-
ción de manera beneficiosa para el protagonista del relato.

En segundo lugar, los relatos políticos definen valores que enmarcarán 
las acciones políticas y los temas cotidianos (D’Adamo y García Beaudoux, 
2016a).

En tercer lugar, el relato político establece una temporalidad que estructu-
ra procesos, acciones y su comprensión (Greimas, 1966; Núñez, 2007; Tilly, 
2002). Las preguntas que el relato debe contestar son de dónde venimos o 
cuál fue el problema del pasado, en qué momento estamos o cuál es el desafío 
del presente y hacia dónde vamos o cómo se solucionará el problema en el fu-
turo (Canaleta, 2010). El relato incorpora un «espacio de experiencias» com-
partidas (Koselleck, 1993), utilizando historias consideradas «mitos», ele-
mentos simbólicos y referencias culturales resignificándolas para dar sentido 
a las acciones presentes y futuras (D’Adamo y García Beaudoux, 1995; García 
Beaudoux et al., 2011). Durante el presente, el relato debe adaptarse a fenó-
menos coyunturales e inesperados para mantener su coherencia y relevancia 
mediante el reencuadre o reframing (D’Adamo y García Beaudoux, 2016a). El 
liderazgo político establece una visión aspiracional y épica del futuro (Luntz, 
2007; Nanus, 1994), creando un «arco de transformación» (Canaleta, 2010) 
y un «horizonte de expectativa» (Koselleck, 1993) que combina esperanzas y 



52 TEMÁTICA

Más Poder Local 
ISSN: 2172-0223  
Julio 2024
Número 57, pp. 47-67

Imágenes presidenciales disruptivas: descripción y comparación de 
los relatos políticos de Santiago Peña (Paraguay) y Bernardo Arévalo 
(Guatemala).

Leandro Bruni 
Virginia García Beaudoux
Orlando D'Adamo

temores, dependientes de la materialización de la visión propuesta. Los rela-
tos proponen objetivos que se pueden cumplir y con los cuales la vida de las 
personas puede mejorar (D’Adamo y García Beaudoux, 2016a).

En cuarto lugar, la comunicación del estilo de liderazgo político y el re-
lato están en constante vinculación y retroalimentación (Fantini, 2011). El 
líder político es el protagonista principal (Yorke, 2014), ofreciendo una vi-
sión y dirección claras para motivar a las personas y proyectar la imagen de 
un gobierno con un rumbo definido (Greenstein, 2000). La construcción del 
liderazgo se desarrolla en el plano discursivo y la escenificación (D’Adamo 
y García Beaudoux, 2013, 2016a). En el discurso se trabaja lo que se dice, 
cómo se dice, la retórica, el uso de frases repetidas, símbolos, elementos de 
la temporalidad y ethos o imagen de sí mismo (Montero, 2015; Rincón, 2017; 
Lévi-Strauss, 1968; O’Sullivan et al., 1995; Truby, 2010). En la escenifica-
ción, son importantes la vestimenta, las locaciones, el contacto con la gente y 
otros elementos simbólicos. Ambos planos utilizan metáforas y símbolos que 
permitan transferir significados (Núñez, 2007), simplificar conceptos com-
plejos, captar la atención y activar emociones para comunicar eficazmente 
(D’Adamo y García Beaudoux, 2016a; Edelman, 1991; Lanham, 2007). La 
«retórica visual» mejora la efectividad de los mensajes en una cultura visual 
(Joo et al., 2014; Veneti et al., 2019). Para algunos autores, el contexto espacial 
y temporal es más relevante que lo que se dice (Vázquez Sande, 2016). La 
elección del espacio, el momento, la escenificación y los oradores también es 
simbólicamente importante para el relato.

En quinto lugar, existen diversas técnicas narrativas para transmitir infor-
mación en los relatos políticos (Bruner, 1986). La más utilizada es el storyte-
lling (D’Adamo y García Beaudoux, 2013), basada en contar historias, ya que 
nuestro cerebro comprende mejor las narraciones que el conocimiento lógi-
co (Bruner, 1986). A través de sus elementos (García Beaudoux y D’Adamo, 
2015) las historias coherentes y emocionalmente impactantes que transmite 
el storytelling conectan con los valores e identidades de los ciudadanos (Gar-
cía Beaudoux y D’Adamo, 2015). En lugar de presentar una agenda variada, 
se narran historias donde los temas son parte de la trama (D’Adamo y García 
Beaudoux, 2016b; Westen, 2007). Otra técnica ampliamente utilizada es el 
storydoing, que se centra en transmitir información a través de acciones rea-
lizadas, destacando qué se está haciendo en lugar de qué se está contando 
(Luque de Marcos y Baraybar Fernández, 2018; Sarasqueta, 2021b; Vallan-
ce, 2016). Esta técnica es efectiva en tiempos donde la ciudadanía exige re-
sultados concretos y tangibles, combinando palabra e imagen para mostrar 
acciones personalizadas por el líder (Luntz, 2007; Groossens, 2003). La ter-
cera técnica es la información lógica/argumental, que expone argumentos 
dirigidos al sentido común mediante estructuras lógicas como la relación 
causa-efecto, la enumeración de medidas, la explicación de procedimientos, 
entre otros (Iyengar y McGuire, 1993; Van Elslande, 2003). Aunque el conte-
nido emocional ha predominado en la comunicación política, la necesidad 
de certezas y cifras, especialmente durante la pandemia de COVID-19, ha in-
crementado la relevancia del contenido lógico/argumental (Richard, 2022).

Estas cinco variables generan distintas tramas al combinarse (D’Adamo 
y García Beaudoux, 2016b). Resultan en armazones generales de los relatos, 
estructuras de las historias (Poletta, 2006) y líneas argumentales (Neuman, 
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2006) que ordenan coherentemente todos los elementos y definen el tema de 
la narrativa (Klent, 2015; Truby, 2010). Se suelen utilizar narrativas arraiga-
das en la cultura de cada sociedad o grupo poblacional, ya que son conocidas 
y familiares (Lakoff, 2008).

En la comunicación política (Canel, 2006; Wolton, 1995), se define la co-
municación gubernamental como aquella que un gobierno en democracia 
genera para construir apoyo o consenso en la opinión pública a lo largo de su 
mandato (Amadeo, 2016; Easton, 1979; Riorda, 2006; Sani, 1998). El relato 
político, como estrategia de comunicación, no se limita a la comunicación de 
gobierno; también abarca la campaña electoral, entendida como una com-
petencia de relatos (Del Rey Morató, 2011), donde se representa un conflic-
to con guión, dramatización, reparto de papeles y un desenlace en el que el 
triunfo de un personaje implica la derrota de otro u otros (Del Rey Morató, 
2007: 233).

Las estrategias de comunicación política se centran en construir la imagen 
de los candidatos o gobernantes, influyendo en la percepción pública a través 
de mensajes (Nimmo y Savage, 1976). Además de la estrategia de comunica-
ción del candidato, influyen factores como los medios de comunicación, las 
estrategias de otros políticos, las redes sociales, el lenguaje no verbal, el en-
torno del político y el conocimiento previo de las personas. La imagen no es lo 
que el político es objetivamente, ni lo que proyecta intencionadamente, sino 
lo que las personas perciben subjetivamente (Nimmo, 1995). En un contexto 
de desilusión con los gobiernos latinoamericanos y rechazo a la política, el 
electorado prefiere candidatos con imágenes disruptivas, en contraste con 
imágenes continuistas, respecto de quienes gobiernan o han gobernado.

4. Método, procedimiento, selección de la muestra y definición de 
las variables

Este trabajo utiliza un enfoque cualitativo para describir comparativamente 
cómo se materializan las distintas variables del relato político en cada caso 
de estudio (Nohlen, 2013). La técnica empleada es el análisis de contenido 
(Krippendorff, 1990), que permite relevar y analizar el discurso verbal, el 
contenido visual de los videos y el texto publicado junto con el video, conoci-
do como copy.

Los criterios de selección de los casos fueron dos: 1) presidentes electos en 
Latinoamérica después del inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020; 2) la 
relación política del presidente actual con su antecesor durante la campaña 
electoral, categorizándose uno como opositor y el otro como oficialista. Los 
casos seleccionados mediante sorteo aleatorio fueron el paraguayo Santiago 
Peña y el guatemalteco Bernardo Arévalo. Santiago Peña, autopresentado de 
centro-derecha, pertenece al Partido Colorado, al igual que su antecesor, Ma-
rio Abdo Benítez. El Partido Colorado ha gobernado Paraguay de 1943 a 2008 
y desde 2013 hasta la actualidad. Bernardo Arévalo, de centro-izquierda, fue 
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electo como oposición (Movimiento Semilla) y asumió en enero de 2024. Es 
hijo del expresidente Juan José Arévalo Bermejo (1945-1951).

La unidad de análisis es la comunicación gubernamental presidencial de 
los gobiernos de Guatemala y Paraguay. Las unidades observacionales ele-
gidas son los videos publicados en las cuentas oficiales de Facebook «Pre-
sidencia de la República del Paraguay»1 y de «Gobierno de Guatemala»2. La 
elección de esta red social se debe a su alta popularidad en la región, con 
casi el 77% de los latinoamericanos como usuarios (Chavez, 2024). Para este 
estudio cualitativo, se compararon los casos durante el primer mes com-
pleto de gestión. En el caso de Paraguay, se recolectaron videos publicados 
entre el 15/08/2023 y el 08/09/2023; para Guatemala, entre el 15/01/2024 
y el 15/02/2024. Este recorte temporal se eligió para analizar el contenido 
publicado en el primer mes de gobierno de cada presidente. El estudio, de 
alcance transversal, incluyó 22 unidades de observación para Paraguay y 57 
para Guatemala. Por motivos de la extensión permitida, el documento anexo 
con dicha información estará disponible online3.

A continuación, se presentan las definiciones conceptuales y operacio-
nales de cada una de las variables propuestas para analizar el relato político.

Variable 1: Conflicto y antagonismo

• Definición conceptual: El conflicto refiere al enfrentamiento del prota-
gonista del relato con un antagonista individual o colectivo, concreto o 
abstracto (Canaleta, 2010; D’Adamo y García Beaudoux, 2016c, 2016b; 
García Beaudoux y D’Adamo, 2016; Jackson, 2002; Klent, 2015; Saras-
queta, 2020; Truby, 2010; Yorke, 2014).

• Definición operacional: Se menciona explícita o implícitamente al res-
ponsable o los responsables de una situación negativa. Generalmente, 
se sintetiza en un individuo concreto, grupo o en elementos abstractos 
como valores, hechos históricos, entre otros. El protagonista del relato 
busca generar un contraste a partir de sus ideas, ethos y/o acciones.

Variable 2: Valores

• Definición conceptual: Los valores son normas o principios rectores del 
comportamiento, la identidad y el pensar de los individuos y las comu-
nidades. Tienen su correlato comunicacional en las acciones políticas y 
su justificación (D’Adamo y García Beaudoux, 2016a).

• Definición operacional: Se mencionan explícitamente normas o princi-
pios rectores del comportamiento, la identidad y el pensar. 

1. https://facebook.com/presidenciaparaguay
2. https://facebook.com/guatemalagob
3. https://drive.google.com/file/d/10y1HsQMRVbXcY1ZlNHuWRF9Bg64S5BKX

https://facebook.com/presidenciaparaguay
https://facebook.com/guatemalagob
https://drive.google.com/file/d/10y1HsQMRVbXcY1ZlNHuWRF9Bg64S5BKX
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Variable 3: Estructura temporal

• Definición conceptual: La estructura temporal comprende referencias 
al pasado, presente y/o futuro de una comunidad. Es la enunciación de 
hechos, interpretaciones sobre los procesos, las acciones y la forma en 
los que se los ha entendido (Greimas, 1966; Núñez, 2007; Tilly, 2002). 

• Definición operacional: Las referencias al pasado incluyen mitos, ele-
mentos simbólicos, referencias culturales, una historia común e indi-
viduos o colectivos relevantes que cohesionan a los grupos (D’Adamo y 
García Beaudoux, 1995; García Beaudoux et al., 2011). Las referencias al 
presente se centran en la interpretación y reencuadre de fenómenos co-
yunturales para adaptar el relato político (D’Adamo y García Beaudoux, 
2016a). Las referencias al futuro se enfocan en la visión, enunciando un 
objetivo o una situación deseada (Luntz, 2007; Nanus, 1994).

Variable 4: Estilo de liderazgo político

• Definición conceptual: El estilo de liderazgo político se refiere a las ca-
racterísticas comunicacionales del líder, protagonista principal del re-
lato (Fantini, 2011; Yorke, 2014), quien ofrece una visión que dinamiza 
el relato (Greenstein, 2000). La construcción del liderazgo se desarrolla 
tanto en el plano discursivo como en la escenificación (D’Adamo y Gar-
cía Beaudoux, 2013, 2016a).

• Definición operacional: Lo discursivo abarca lo que el líder dice verbal-
mente o por escrito, la retórica utilizada, frases y conceptos repetidos, 
símbolos, elementos de temporalidad (pasado, presente y futuro), y su 
ethos, incluyendo su imagen personal, estilo de vida, familia, formación 
y equipo. En la escenificación, son relevantes la vestimenta, locaciones, 
objetos, actores, instituciones, contacto con la gente y otros elementos 
simbólicos.

Variable 5: Técnica narrativa

• Definición conceptual: Las técnicas narrativas son estructuras para 
transmitir información (Bruner, 1986). Las tres más utilizadas son el 
storytelling, el storydoing y la información lógica/argumental. 

• Definición operacional: El storytelling se basa en una estructura narrati-
va con elementos clave (García Beaudoux y D’Adamo, 2015); estructura 
tripartita, secuencia y causalidad, historias concretas con protagonis-
tas y situaciones, uso de analogías, conflictos para generar expectati-
vas, moralejas, un solo tema para facilitar la memorización, activación 
de emociones, elementos visuales y tramas populares e inspiradoras. 
El storydoing transmite información a través de hechos realizados, mos-
trando acciones personalizadas por el líder en contextos concretos que 
impactan emocionalmente (Luque de Marcos y Baraybar Fernández, 
2018; Sarasqueta, 2021b; Groossens, 2003). La información lógica/
argumental expone argumentos dirigidos al sentido común mediante 
estructuras lógicas como la relación causa-efecto, enumeración de me-
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didas y explicación de procedimientos (Iyengar y McGuire, 1993; Van 
Elslande, 2003).

5. Principales resultados
Este apartado expone los principales resultados de la investigación. Primero, 
se detallan los hallazgos de cada caso de estudio. Luego, en las «Reflexiones 
finales», se destacarán los puntos más relevantes de la comparación. Las 
transcripciones de las unidades de observación se referenciarán con sus res-
pectivos códigos, consultables en el anexo disponible online.

5.1. Conflicto y antagonismo

El relato político construido por el gobierno del guatemalteco Bernardo Aré-
valo plantea un conflicto contra un colectivo que agrupa a quienes goberna-
ron previamente. Las victorias electorales de sus antecesores son planteadas 
por el relato como «arrebatamiento» y sus resultados gubernamentales como 
«treinta años de gobiernos con privilegios y corrupción» (GUAT-01). Como 
refuerzo de este conflicto, se presentan los hechos posteriores a los comicios 
de agosto de 2023, y previo a la asunción en enero de 2024, que cuestionaron 
y dificultaron la formalización de Arévalo como presidente (GUAT-01). En la 
narrativa, este período resultó fundamental para identificar la alianza entre 
el nuevo gobierno, los sectores populares y los pueblos originarios. En sín-
tesis, el conflicto que dinamiza la narrativa de Arévalo es presentado como 
«500 años de abandono»4, «30 años de asalto corrupto al poder» por parte 
de «una clase política irresponsable y superficial que nos arrebató (el gobier-
no) en las últimas décadas (…) que por años lo han capturado utilizándolo 
como botín propio», «una minoría corrupta que los ha mantenido a ustedes 
(el pueblo) angustiados» y, luego de los comicios de agosto de 2023, «106 días 
de resistencia5 de los sectores populares y pueblos originarios», «un pueblo 
valiente que le ha dicho al mundo, con claridad, que no vivirá bajo el autori-
tarismo», «con una misión personal en las plazas y las calles de la república, 
liderados por los pueblos originarios, pero en un ejercicio al que se sumó la 
mayoría de nuestra población» que enfrentaron a «quienes quisieron burlar 
la voluntad popular» e «hicieron que tuviéramos miedo hasta el último día» 
(GUAT-02; GUAT-03; GUAT-47).

La narrativa del cambio estuvo presente en los videos analizados (GUAT-
03; GUAT-11), pero no solo como alternancia en el poder, sino como un cam-
bio histórico que enfrenta «desigualdades estructurales que no permiten 
avanzar» (GUAT-03). «Las puertas del palacio están abiertas. A partir de hoy 
construiremos una nueva historia» (GUAT-03). Este concepto de apertura del 
gobierno, democracia y transparencia, como indicadores del cambio, tam-
bién se recuperó en otros videos para anunciar que los usuarios de redes 

4. Tradicional forma de referirse negativamente a los resultados del proceso colonial en Latinoamérica.
5. Refiere al plazo que transcurrió entre conocerse los resultados de los comicios y el momento en el 
que se materializó la asunción presidencial. Este tiempo es considerado por el gobierno de Arévalo 
como de intento de golpe de Estado. 
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sociales podrán comentar libremente en los perfiles oficiales del gobierno 
(GUAT-22). 

Uno de los pocos rostros elegidos por el relato político del presidente gua-
temalteco para encarnar el antagonismo y hacia quien orientar la «lucha con-
tra la corrupción y los privilegios» fue la de la fiscal general de la República, 
María Consuelo Porras. Esta funcionaria acusó penalmente tanto a Arévalo 
como a su Movimiento Semilla por aparentes irregularidades durante el pro-
ceso electoral que ameritaban anular los resultados de los comicios. El relato 
político de Arévalo reencuadró estas acciones como intentos de impedir su 
investidura. Al asumir su gobierno, el presidente anunció que se convocaría 
a la fiscal a participar en juntas de gabinete a las que por ley está obligada a 
asistir. Sin embargo, ante la negativa de la fiscal, el relato político recuperó 
estos hechos como evidencia de falta de transparencia, compromiso demo-
crático y legalidad (GUAT-16; GUAT-23; GUAT-48).

El relato político construido en el primer mes de gobierno por el presiden-
te paraguayo Santiago Peña no se enfocó en identificar una persona concreta 
con la cual antagonizar. Por el contrario, eligió como adversario colectivo a 
quienes gobernaron antes que él y a quienes responsabilizó de la mala ad-
ministración (PY-17). Esta elección podría resultar paradójica, siendo que el 
Partido Colorado –al cual pertenece Peña– es quien gobernó, sin interrup-
ción, desde 2013, y con excepción al período 2008-2013, residió en el Palacio 
de López desde 1943 a la fecha.

Solo en una de las unidades observadas se hace una sutil referencia tem-
poral que permite identificar al antagonista del relato político. En un video se 
anunció la vuelta de un programa de distribución de gas por garrafa económi-
ca. En el video se explicita que el programa había sido interrumpido en 2018 
–inicio del mandato del presidente Mario Abdo Benítez– pero que en 2023 
iba a retornar (PY-18). Este concepto de beneficios para los más humildes 
a partir de políticas que se «interrumpieron», fueron «mal administrados» 
(PY-17), «no se decidieron implementar» (PY-14) o que se «corrompieron» 
(PY-05) está presente en el conjunto de los videos publicados y constituye el 
factor conflictual con el cual el relato genera identificaciones y roles: noso-
tros (queremos ayudar a los humildes, restituirles derechos) vs. ellos (quita-
ron derechos, no tomaron decisiones para favorecerlos, se corrompieron). 

Contrastando con su antecesor, el relato político de Peña deja claro que 
su gobierno no es una continuidad del de Benítez, activando así la narrativa 
del cambio (PY-19), pero se asocia implícitamente a gobiernos precedentes a 
partir de la trama de reivindicación de derechos enfocados en los más humil-
des (PY-10; PY-14; PY-17; y PY-18).

Una de las principales medidas políticas para marcar un cambio de épo-
ca fue la de reducir el valor del combustible para consumidores particulares. 
La forma de comunicarlo fue a partir de testimonios de automovilistas y em-
pleados de las estaciones de servicio que enunciaban frases positivas: «nadie 
esperaba eso», «esto ayuda bastante a todas las personas que estamos traba-
jando día a día», «felices y un beneficio para todos los paraguayos», «vienen 
todos con una sonrisa de oreja a oreja», «señor presidente, iniciamos bien», 
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«estoy contenta y creo que empezamos bien», «tengo esperanzas, ojalá que 
continúe así», «creo que se está sintiendo la diferencia ahora mismo» (PY-10).

Dentro de los antagonistas abstractos, el presidente paraguayo recurrió 
en varios videos a la lucha contra la corrupción, para la cual es necesario 
«unirnos como sociedad, como país» (PY-05).

5.2. Valores

Entre los valores enunciados por el relato de Arévalo están la «justicia social» 
y la lucha contra los «privilegios» y la «corrupción» (GUAT-01). Además de 
ser ejes con los cuales estructuró gran parte de sus discursos, estos valores 
fueron rectores en la presentación del plan de gobierno (GUAT-10) y en el 
anuncio de distintas medidas. Entre ellas la creación de la comisión para in-
vestigar la corrupción (GUAT-12).

Entre los valores que el relato político de Peña exhibe, están la «igualdad 
de oportunidades» (PY-21), que «todos puedan prosperar» (PY-01), la «unión 
como sociedad» y la «lucha contra la corrupción» (PY-05). Además, destacan 
valores como la dignidad, la lucha contra la pobreza y el hambre, y las accio-
nes orientadas a los sectores bajos de la sociedad (PY-17).

Este valor central en la estrategia de comunicación revela el intento de 
consolidar un vínculo de representación y contención política entre Peña y 
los sectores medios y medios bajos.

5.3. Estructura temporal

Complementando la narrativa de cambio del guatemalteco Arévalo, se con-
figura una narrativa de reivindicación. En esta se presenta a un grupo (sec-
tores bajos e indígenas) al que se le han quitado derechos (justicia social), 
generando «marginación y exclusión». (GUAT-02). Esta narrativa permite in-
cluir en el relato un período de gobierno en el que los ahora perjudicados sí 
habían atravesado una época de bienestar, pero que se les arrebató. El mito 
propuesto es el de los gobiernos de la década de 19406, cuando tienen lugar 
los gobiernos de la revolución o de la primavera (GUAT-03; GUAT-35). Entre 
ellos se comprende la presidencia del padre de Bernardo Arévalo, Juan José 
Arévalo Bermejo (1945-1951). 

La estructura temporal planteada por el relato de Arévalo podría diferen-
ciarse en tres bloques. El primero es la referencia a la historia de los «500 
años de abandono», en los que el conflicto está marcado por la hostilidad que 
sufrieron los pueblos originarios «saqueados» ante el colonialismo. El segun-
do es el que comprende desde la caída de los gobiernos de la primavera en 
la década de 1940, que se «quebró de golpe y dejó una herida que hasta hoy 
nos duele», hasta los últimos «30 años de asalto corrupto al poder». En tercer 

6. En 1944 se derroca a derrocó al Gobierno de facto de Federico Ponce Vaides con la llamada «revo-
lución de Guatemala» o «revolución de octubre» y comienza el período conocido como «diez años de 
primavera».
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lugar, los recientes «106 días de resistencia, de dignidad, de gallardía» entre 
que se conocieron los resultados de los comicios, iniciaron las acciones le-
gales en contra del presidente electo por parte de la fiscal Porras y Arévalo 
asumió la presidencia. Tanto el primero como el segundo bloque son dinami-
zados por la narrativa de reivindicación. Mientras que el primero prefigura 
un pueblo hostigado, el segundo expone un antagonista sin rostro, el tercero 
contiene la narrativa de un cambio que ya comenzó a partir de la unión entre 
el presidente electo y los sectores bajos e indígenas. La visión propuesta por 
Arévalo marca un camino hacia el futuro en donde los sectores marginados y 
discriminados recuperen sus derechos (trama de la reivindicación), para así, 
junto con la lucha contra la corrupción y los privilegios (trama del cambio), 
fortalecer la democracia.

El retorno de un pasado de grandeza y relevancia fue una constante en el 
relato político del caso paraguayo. Sin explicitarlo, pero determinado por el 
conocimiento popular, este pasado de grandeza tiene reminiscencias a los 
siglos XVIII y XIX. Sin embargo, es posible advertir que la imprecisión tempo-
ral –como también realizan otros relatos– podría configurar un «significante 
vacío» (Laclau, 1996), haciendo que cada una de las personas ubique ese mo-
mento de esplendor cuando mejor lo considere. 

A este mito de «nación grande» y «resurgir de un gigante» (PY-01) se com-
plementa la visión sobre convertirse nuevamente en ella y los medios para 
hacerlo. Además de la enunciación de los factores productivos, como que «la 
industrialización es el camino para el desarrollo de los pueblos. La genera-
ción de empleo y más oportunidades para la valiosa mano de obra paraguaya 
nos impulsarán para que el «Paraguay vuelva a ser grande» (Py-21), el relato 
presenta el desafío de autoconvencerse o ganar confianza en el destino pro-
puesto (PY-03). De esta manera, la visión propuesta por el relato combina 
elementos épicos con elementos aspiracionales. No se plantea una amenaza 
a superar, sino más bien un proceso de autoconvencimiento para alcanzar 
aquello que se cree imposible.

El concepto de recuperar algo positivo que había y que en algún momento 
se perdió, estuvo presente en distintas piezas. En un spot se anunció la vuelta 
de un programa de distribución de gas por garrafa económica. En el video se 
explicita que el programa había sido interrumpido en 2018 –inicio del man-
dato del presidente Benítez– pero que en 2023 iba a retornar. A través de la 
técnica storytelling, una cocinera en un galpón reacciona a la noticia diciendo 
«qué gusto, sí. Nosotros disfrutábamos del tiempo que venía el camioncito al 
mercado porque esperábamos para cargar (la garrafa). Era un ahorro. Va a 
ser bienvenido si vuelve» (PY-18). 

5.4. Estilo de liderazgo político

El relato político de Arévalo procuró proyectar una imagen de gobierno abier-
to, cercano a los sectores populares, campesinos e indígenas, y de interac-
ción directa con ellos. Pero, sobre todo, mantuvo constante la alianza entre 
estos sectores y el presidente. Desde lo discursivo, se les colocó en un lugar de 
centralidad como los «marginados y excluidos» por gobiernos de corruptos 
y privilegiados (GUAT-02), pero a la vez como inspiración al haber «liderado 
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la resistencia durante 106 días» previamente a la asunción del presidente. 
El vínculo con los sectores indígenas se reforzó comunicacionalmente con la 
participación del presidente en diversas ceremonias (GUAT-08; GUAT-27) y 
actos políticos (GUAT-14). 

En términos de escenificación, el relato se caracterizó por la constancia de 
tres locaciones. En primer lugar, el palacio de gobierno, en el cual el presiden-
te, acompañado de los símbolos presidenciales, funcionarios y periodistas, es 
el orador central y también responde preguntas de la prensa. En segundo lu-
gar, la visita a espacios de pueblos indígenas, en donde el presidente, la vice-
presidenta y algunos funcionarios participaron en ceremonias y actividades 
políticas. En tercer lugar, se recorrieron obras en proceso o inauguraciones.

Los videos analizados evidencian la decisión comunicacional de darle 
protagonismo a la vicepresidenta. Su rol no se limitó solo a reforzar lo dicho 
por el presidente (GUAT-03), sino también tuvo un discurso propio vinculado 
al ámbito académico (GUAT-17) y a la política de género (GUAT-30).

Tanto el presidente Arévalo como su vicepresidenta provienen del ám-
bito universitario, en el cual el lenguaje se caracteriza por su tecnicidad y 
complejidad. Sin embargo, ambos incorporan elementos emocionales a sus 
discursos, combinándolos con la presentación de valores y hechos históricos. 
El uso de metáforas también es una constante (GUAT-27). Los gobiernos de 
la década de 1940 son conocidos como «gobiernos de la primavera», el mo-
vimiento político de Arévalo se llama «semilla» y las metáforas vinculadas a 
la noche, el día, la primavera, los frutos, «semilla del cambio», «primavera 
democrática», «germinar», entre otras, recorrieron gran parte de la comuni-
cación. En palabras del presidente: «Gobernar es amar a todas las personas 
en su diferencia, en su diversidad. Gobernar es sembrar esperanza, futuro, 
paz, desarrollo. Gracias por compartir con ustedes esta nueva primavera» 
(GUAT-07).

Tanto lo discursivo como la escenificación del liderazgo en el caso pa-
raguayo se centralizó en la figura de Peña, mostrándolo como presidente y 
como una persona en contacto con los ciudadanos. La bandera y los símbolos 
presidenciales lo acompañaron, incluso en recorridas y contacto con perso-
nas de a pie, en cercanía con niños (PY-08), en sus recorridas de inaugura-
ción (PY-09), visitando eventos sectoriales (PY-16), entre otros. Sin embargo, 
en algunas piezas procuró reforzar su autoridad con la presentación de dis-
tintos funcionarios técnicos. Al presentarlos y enunciar sus antecedentes les 
dio protagonismo visual (PY-19).

En los primeros treinta días de gobierno no abundan en la comunicación 
los elementos simbólicos comunes que refuercen el carácter de comunidad, 
identidad colectiva, referencias históricas precisas ni prácticas cotidianas. 
En un solo video, el idioma guaraní es utilizado como elemento unificador. Se 
trata de un spot (PY-06) en donde distintas personas, acompañadas de músi-
ca típica paraguaya, dicen «estoy feliz» en guaraní. Por su parte, en el copy de 
ese posteo se remarca la importancia de usar este idioma y difundirlo como 
rasgo identitario paraguayo.
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5.5. Técnica narrativa

En el período analizado, el relato político construido por el guatemalteco 
Arévalo careció de la técnica del storytelling. En contraste, la utilización del 
storydoing, recorriendo la reforma de una escuela (GUAT-31), el estado del 
aeropuerto (GUAT-49), una planta de tratamiento de aguas (GUAT-56), fue 
protagónica en su comunicación. En conferencias de prensa y en algunos 
fragmentos de discursos se utilizó la técnica de información lógica/argumen-
tal para explicar procedimientos legales, vincular causas y consecuencias y 
exponer datos de gestión.

En el caso paraguayo, si bien no fue abundante en el total de los 22 videos 
analizados, el storytelling estuvo presente como técnica narrativa para comu-
nicar el aumento de la asistencia social. En particular, puede observarse en 
un video (PY-14) donde una abuela camina de la mano con un niño pequeño 
en medio de la calle de un barrio humilde y muestra su casa mientras relata 
su rutina cotidiana.

En otros videos se utilizaron algunos elementos de esta técnica, permi-
tiendo identificar roles y situaciones socioeconómicas (PY-18). Por su parte, 
el storydoing estuvo presente en gran parte del contenido, ya sea para mostrar 
acciones del gobierno como también para comunicar el contacto y cercanía 
del presidente con distintas personas. Es probable que no se haya utilizado 
esta técnica para mostrar la inauguración de obras por tratarse de un gobier-
no que llevaba ejerciendo sus funciones desde hacía apenas 30 días.

6. Reflexiones finales
El relato político del presidente paraguayo Santiago Peña se estructuró al-
rededor de un conflicto con la gestión de su antecesor, Mario Abdo Benítez. 
Sin nombrarlo explícitamente, pero aludiendo a «gobiernos anteriores» y a 
los años 2018-2023, Peña destacó la «mala administración» de recursos y la 
discontinuidad de programas de ayuda a los sectores bajos, afirmando que es 
tiempo de que «las cosas cambien en Paraguay». Aunque Peña pertenece al 
mismo partido que su antecesor, su estrategia comunicacional proyecta una 
imagen disruptiva.

El gobierno de Santiago Peña presenta cuatro tramas narrativas en su pe-
ríodo inicial. La trama del cambio se enfoca en diferenciarse del gobierno 
anterior. La trama de la reivindicación destaca valores como la lucha contra 
la corrupción y la dignidad de los más humildes, prometiendo restituir de-
rechos y ofrecer asistencia no brindada anteriormente. La trama del desafío 
insta a la población a unirse y crecer como país. La trama visionaria propone 
un camino para recuperar el mito de una «nación grande». Aunque estas tra-
mas comparten elementos comunes que mantienen la coherencia narrativa, 
la coexistencia de cuatro tramas simultáneamente puede debilitar la eficacia 
comunicacional de la estrategia.
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En el caso del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo, la incorpora-
ción de una imagen disruptiva en su relato político fue contundente. No solo 
buscó diferenciarse de su antecesor, sino que también esgrimió conflictos 
históricos de larga data. Primero, se refirió a «500 años de abandono» y hos-
tilidad hacia los pueblos originarios «saqueados» por el colonialismo. Segun-
do, mencionó la caída de los gobiernos de la primavera en la década de 1940, 
que dejó una «herida que hasta hoy nos duele». Tercero, habló de los últimos 
«30 años de asalto corrupto al poder». Además, incluyó el conflicto reciente 
del intento de la fiscal Porras para evitar su asunción, reencuadrando la re-
acción de los sectores bajos e indígenas como «106 días de resistencia, dig-
nidad y gallardía».

A diferencia del caso paraguayo, el relato guatemalteco contó con dos tra-
mas narrativas. La trama del cambio inició con el triunfo electoral y se forta-
leció con el apoyo de sectores bajos e indígenas. La trama de la reivindi cación 
se enfocó en la justicia social que los gobiernos de la década de 1940 habían 
materializado, pero que se perdió con su caída y, luego, con «30 años de asal-
to corrupto al poder» por parte de «una clase política irresponsable y superfi-
cial que nos arrebató (el gobierno) en las últimas décadas» y «que por años lo 
han cap turado utilizándolo como botín propio», siendo «una minoría corrup-
ta que los ha mantenido a ustedes (el pueblo) angustiados». Tras esto, hoy se 
busca restituir esa justicia social. Ambos relatos políticos buscan proyectar 
una imagen presidencial disruptiva en lugar de una continuista. Esto era es-
perable en Guatemala, donde el presidente actual es opositor al anterior. Sin 
embargo, es notable en Paraguay, donde tanto el presidente actual como su 
antecesor pertenecen al mismo partido. Como se planteó en la hipótesis de 
investigación, el contexto electoral latinoamericano muestra una preferencia 
por candidatos que se diferencian de los gobiernos anteriores. En respuesta, 
la comunicación gubernamental en ambos casos, independientemente de si 
el presidente es opositor u oficialista en relación a su antecesor, incorpora 
una imagen disruptiva.

Si bien la investigación concluye la existencia de relato político en ambos 
casos, con la existencia de más de una trama, es probable que, con el paso de 
los meses, cada gobierno realice ajustes en sus respectivas estrategias comu-
nicacionales. Es recomendable reiterar este estudio después de un período 
prudencial para poder observar estos cambios y analizar la continuidad o 
modificaciones de cada estrategia.

Para concluir, se destacan los aportes propuestos por esta investigación. 
En el marco teórico se presentó una matriz de codificación que comprende los 
cinco elementos esenciales (variables) del relato político y que permite me-
jorar los estudios de caso y la comparación entre sí: conflicto y antagonismo, 
valores, estructura temporal, estilo de liderazgo político y técnica narrativa. 

En segundo lugar, se planteó un estudio cualitativo que permitirá descri-
bir y explicar relaciones entre variables en estudios cuantitativos. En este 
trabajo se describió cómo inciden en la estructuración del relato político 
(variable dependiente) la presencia de imágenes presidenciales disruptivas 
(variable independiente) tanto en casos donde el presidente actual era opo-
sitor u oficialista durante la campaña electoral (variable de control). Se con-
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tribuyó al análisis político actual al describir dos casos empíricos en los que 
la construcción de imágenes disruptivas de gobernantes que buscaron dife-
renciarse de quienes los precedieron, estructuraron sus respectivos relatos 
políticos. Se propuso contribuir al estudio de la adaptabilidad de los relatos 
políticos a las circunstancias coyunturales. Futuras investigaciones podrían 
replicar el análisis con las mismas variables, metodología y casos para des-
cribir si existe o no adaptabilidad en los relatos estudiados. 
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