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Introducción 

 

     En este trabajo nos propusimos estudiar la construcción y funcionamiento de la dinámica 

enunciativa en el discurso religioso de la revista ¡Despertad! (en su versión virtual No. 1, 2019), 

las relaciones de fuerza enunciativa que en ellos se instauran y la manera como los sujetos 

discursivos se construyen y se muestran a través de las diversas formas de manifestación que 

toma el discurso. Para ello, realizamos un análisis discursivo, basado en una perspectiva socio-

enunciativa inscrita en la dimensión dialógica del lenguaje (Martínez, 2015).  

     Las preguntas que orientaron nuestra investigación fueron las siguientes: ¿Cómo se establecen 

las relaciones de fuerza enunciativa en el discurso religioso de la revista Despertad? ¿Qué 

tonalidad predomina? ¿Cuáles son los procedimientos discursivos usados en la construcción 

discursiva de los sujetos (del Ethos discursivo)?   

     Los ejes teóricos que fundamentan este trabajo son: (1) La noción de discurso como práctica 

social (Van Dijk, 2000; Wodak, 2000; y Fairclough, 2000); (2) el discurso religioso como 

ideología (Picazo 2014); (3) El concepto de género discursivo de Charaudeau (2001); la 

propuesta de María Cristina Martínez Solís (2015) sobre la dinámica social enunciativa del 

discurso y la construcción discursiva de los sujetos. 

    Investigaciones como estas son importantes porque contribuyen a que tomemos consciencia 

sobre cómo se lleva a cabo la argumentación en los discursos y cómo esos mecanismos 

argumentativos están al servicio de orientaciones ideológicas. Además, permiten percatarnos de 

la relación dialógica presente en todo discurso, lo cual ayuda a suscitar nuestra responsabilidad 

en la construcción argumentativa y a transformarnos en sujetos discursivos con poder de 

interlocución, que usan buenos argumentos y justificaciones razonables con el fin de reconstruir 
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los tejidos sociales. También, promueve una comprensión más profunda de los discursos que 

permite identificar los procesos discursivos de “manipulación”. 

     Organizamos el trabajo en cinco capítulos. En el primero, describimos el contexto situacional 

e investigativo que enmarca este estudio y permite comprender su pertinencia y sus aportes. En 

el segundo, presentamos los fundamentos teóricos de este trabajo. En el tercero, explicamos el 

método utilizado para recoger y analizar los datos. En el cuarto, respondemos las preguntas de 

investigación. En el último, presentamos las conclusiones e implicaciones de este estudio.    
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Capítulo 1. El Contexto de Nuestro Estudio 

 

     Esta investigación parte del supuesto de que el discurso es una forma de práctica social (Van 

Dijk 2009). Esto implica que existe una estrecha relación entre el discurso y la sociedad, entre el 

evento discursivo y el contexto que lo enmarca. En palabras de Fairclough y Wodak (2000: 394) 

“no es posible la producción de un discurso sin contexto, así como no es posible su comprensión 

si no se toma en cuenta el contexto”. Por ello, se estimó necesario indagar sobre el contexto 

social que rodea la construcción del discurso religioso de la revista ¡Despertad! producida por la 

organización religiosa Testigos de Jehová.   

    Para los fines de esta investigación, decidimos limitar el examen del contexto que enmarca el 

caso de estudio a tres aspectos. En primer lugar, presentamos un perfil de la organización 

religiosa Testigos de Jehová y de la función que cumple su revista ¡Despertad! Posteriormente, 

reflexionamos sobre las relaciones históricas entre Religión y Medios de Comunicación en 

Colombia y el mundo para comprender la interacción entre dichos ámbitos. Por último, 

examinamos el panorama de la investigación lingüística sobre el discurso religioso, para 

comprender el aporte de nuestro estudio en dicho contexto.  A continuación, se presenta cada 

uno de los aspectos seleccionados para contextualizar esta investigación. 

 

1.1. Los Testigos de Jehová y su revista ¡Despertad! 

     The Watchtower Bible and Tract Society junto con la organización Testigos de Jehová fue 

creada por Charles Russell en 1880. Russell, nació en 1852 en una familia presbiteriana. A los 17 

años, debido a dudas referentes a su fe, comienza un profundo estudio de la Biblia que le llevó a 

la conclusión de que el hombre había dado una falsa interpretación a los textos bíblicos. 
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Comenzó a difundir sus conclusiones, por lo que logró reunir un puñado de discípulos con los 

que se asoció a un grupo adventista dirigido por Nelson Barbón en Rochester. (Watch Tower 

Bible and Tract Society of Pennsylvania (2005). ¿Qué enseña realmente la Biblia?) 

     En 1880 fundó la revista Lifestyle que más adelante, en 1939, pasó a llamarse The 

Watchtower Announcing Jehová Kingdom de Watchtower, Bible and Tract Society (La Atalaya).  

Rusell muere el 31 de octubre de 1916 y Jhosep Franklin Rutherford, abogado y quién había 

comenzado a ser parte de los Ruselianos a sus 24 años de edad. Fue elegido presidente de la 

organización el 6 de enero de 1917, fue así el primer sucesor del Rusell, Ruterford continuó con 

la impresión de la revista La Atalaya y creó una nueva en 1919, a la que llamó La Edad de Oro y 

que a partir de 1946. A la fecha se conoce con el nombre de ¡Despertad! (Calzato, 2006). 

     El nuevo presidente de la sociedad intentó ir más allá que sus antecesores, no sé conformó 

con la palabra impresa; compró una emisora radial que difundió las creencias de la sociedad 

durante 10 años. Dentro de estos cambios se destacó la estrategia de reajustar el grupo y la 

estructura del mismo, pasando de un sencillo grupo de ancianos, a tener una fundación con una 

base más sólida sostenida con la idea de Dios. Este logro se alcanzó gracias a la creación de la 

revista La Edad de Oro.  

     Como toda organización incipiente, el grupo dirigido por Rusell, fue catalogado con distintas 

nominaciones, inicialmente se hicieron llamar "Estudiantes de la Biblia", y mucho más tarde en 

la medida en que se fueron sumando más personas que se identificaban con esa ideología se 

llamaron "cristianos". El 26 de julio de 1938, Rutherford presentó una resolución en el congreso 

de Colombo para que se les conociera por el nombre de Testigos de Jehová.  (Calzado, 2006).  

Testigos de Jehová es una congregación que posee una estructura vertical, formada por una base 

de predicadores que va hasta su cúpula superior, conformada por circuitos, Distrito, sucursales, 
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zonas y el cuerpo gobernante con sede en Brooklyn, Nueva York, el resto del trabajo se 

distribuye según Calzato de la siguiente forma: 

El trabajo de base, predicación y venta de publicaciones son las congregaciones de 

aproximadamente cien personas por grupo. Cada una de estas congregaciones están 

dirigidas por un siervo ministerial (administrador del local, aseo, organización 

semanal de las reuniones, etc.). Le sigue en jerarquía el cuerpo de ancianos o 

presbíteros, que son los encargados de velar por la conducta de los miembros y 

controlar el grado de participación de los mismos en lo que respecta a la divulgación 

de sus ideas o "predicación". Éstos forman el comité judicial, que posee la función de 

amonestar o en casos extremos expulsar a aquellos que disienten de las doctrinas 

básicas o que se hayan visto involucrados en pecados graves. (Calzato, 2006., Pág: 

10). 

     Entre las características de dicha religión encontramos que tienen como principio 

fundamental,  no admitir una fuente de revelación diferente a la escritura bíblica que las 

propuestas por ellos mismos, son tan rígidos con este punto  que incluso poseen una versión de la 

biblia llamada La Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras; versión en la que se 

cambian ciertos conceptos de la versión original,  hecho que cambia  el sentido de los 

enunciados, como por ejemplo, el negarse a que Jesús haya sido crucificado en una "cruz" y que 

en realidad fue en un madero:  “En la Biblia no se describe el instrumento de ejecución que se 

usó en el caso de Jesús. Así que nadie sabe a ciencia cierta cómo era. De todas formas, la Biblia 

nos deja ver que Jesús no murió en una cruz, sino en un madero, o palo vertical” (Tomado de 

Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania .1993. Los Testigos de Jehová: 

proclamadores del reino de Dios. Estados Unidos). 
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     Otra característica es su monoteísmo estricto, para ellos el único ser celestial y supremo es 

Jehová y niegan la existencia de la trinidad (padre, hijo y espíritu santo). Su radicalismo frente a 

las transfusiones de sangre y la figura de María, etc. 

     Su revista ¡Despertad!, que en un principio se llamaba The Golden Age, es actualmente la 

segunda revista de mayor difusión a nivel mundial (después de la Atalaya). Su propósito ha 

cambiado con el tiempo, hasta 1982 la revista afirmaba tener como propósito construir confianza 

en las promesas del Creador, que un nuevo orden pacífico y seguro vendrá antes de que falleciera 

la generación que vio 1914. Hoy, según sus creadores, es una revista que trata diversos temas de 

actualidad e interés general, tales como cultura, salud, ambiente, relaciones humanas, etcétera. 

Busca responder dudas y cuestionamientos sobre el mundo, la vida y la religión que se plantea el 

hombre de hoy (Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania .1993).  

 

1.2. Relaciones históricas entre Religión y Medios de Comunicación 

    Tanto los medios de comunicación, como la religión han cumplido a lo largo de la historia una 

relación ambivalente, debido a dos factores: por un lado, ambos son estructuras que se basan en 

la comunicación (por lo que se les podría concebir como un mismo fenómeno), y por el otro, 

debido a la naturaleza de la forma en que operan, principalmente las iglesias cristianas, las que 

tienen como uno de sus pilares la necesidad de difundir sus creencias para que con ellas el 

mundo llegue a la salvación, lo que hace de los medios de comunicación  un instrumento para 

algunas religiones, pero al tiempo que la religión se ha servido de ella a lo largo de los años, 

también ha expresado su rechazo. En palabras de Robert J. Blancarte (1999) en su artículo 

titulado Religión, medios masivos de comunicación y poder: 
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Las relaciones entre la religión y los medios de comunicación no han tenido hasta el 

momento en el que se escribe el presente artículo (1999) un tratamiento sistemático, 

debido a que en la época en la que vivieron los fundadores de dicha disciplina Durkheim y 

De Weber, los periódicos eran el único medio de comunicación establecido, puesto que el 

cine y la radio estaban en sus inicios. El siglo XX fue el siglo en el que se da el auge de las 

comunicaciones y es a través de ellas que se determinan los grandes cambios sociales del 

mundo (la caída del muro de Berlín, aparición de McDonald's y la música rock). Los 

padres de la sociología de la religión no vieron ni pudieron prever todas estas 

transformaciones sociales, por ello no hay una reflexión en sus escritos sobre la relación 

entre religión y medios de comunicación. 

     Por otro lado, al resumirse en la teoría clásica que las religiones en su carácter público eran un 

fenómeno en vía de extinción, no se hizo esfuerzo por asociarlas con los medios de 

comunicación masivos, pero esto no quiere decir que no se haya establecido entre ambos una 

relación que es a la vez marginal y profunda.  

     Blancarte afirma que, si la información es poder y aún más la posibilidad de comunicarse, si 

la sociedad es comunicación y la religión también lo es, parece que estamos en el fondo 

hablando de un solo fenómeno, el fenómeno del poder social a través de la capacidad de ciertos 

grupos organizados que controla o pretenden controlar la gestión de las palabras. Las iglesias de 

tipo cristianas tienen como meta la salvación de los hombres a través del esparcimiento y el 

conocimiento de sus creencias alrededor del mundo, es decir, la salvación se logrará a través de 

la difusión de su evangelio,  por ello  estas iglesias  necesitan la utilización de medios masivos de 

comunicación para la difusión de su mensaje, necesidad que no se ve en algunas otras religiones 
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que no tienen como meta difundir su mensaje salvador es el caso por ejemplo de la comunidad 

hebraica o incluso el islam.   

     De acuerdo a esto, existe una relación intrínseca entre dicha religión y los medios masivos de 

comunicación ya sea por su uso o por el rechazo que siente la comunidad religiosa hacia ellos, de 

ahí que estas iglesias muestren preocupación e interés al mismo tiempo hacia la televisión y otros 

medios masivos. La historia de la relación entre la iglesia católica y la televisión es igualmente 

antigua. (Blancarte., 1994). 

     Ronald Francis Bone (2011) en su tesis de maestría titulada Los medios de comunicación en 

la iglesia: una lectura canónica-pastoral de la comunicación actual, inicia afirmando que todos 

los poderes religiosos y laicos legislados sobre la libertad de expresión, se sirven de los medios 

de comunicación social, básicamente desde el inicio de la escritura. Esta legislación se concreta 

sobre todo después de la invención de la prensa. Es el arzobispo de Maguncia Bertoldo de 

Herbert King que en 1486 establece la primera comisión diocesana para lo que hoy conocemos 

como el “imprimatur”, la constitución apostólica de Inocencio Séptimo fija las leyes sobre la 

prensa para toda la iglesia. Las disposiciones de esta constitución quedan confirmadas por la 

homónima de Alejandro Sexto.  

     Para Bone (2011), la posición de la iglesia frente a los medios de comunicación ha ido 

cambiando durante los últimos años. La gran mayoría de los líderes religiosos han empezado a 

replantearse el papel que juegan en la sociedad, el uso de los medios de comunicación y las 

tecnologías. Se le ha empezado a dar una importancia nunca vista antes. La iglesia evangélica 

valora y reconoce la gran importancia que representan en la actualidad los medios de comunicación 

social y reconoce en ellos un instrumento eficaz para facilitar su tarea evangelizadora; en palabras 

de Juan Pablo Segundo. Concilio ecuménico, (2003): con la llegada del misterio de participación 
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informática a la iglesia se le ofrecen los medios para llevar a cabo su misión. Está claro que debe 

utilizar los nuevos medios para la investigación humana. Usar la tecnología de las computadoras 

y satélites para su urgente tarea de evangelización. Una clara evidencia de la importancia que la 

iglesia ha concedido y concede a los medios de comunicación social es el número de documentos 

teológicos que desde intermirifica y hasta nuestros días han venido jalonando la labor magisterial 

de la iglesia. La intermirifica marcó el inicio de una nueva forma de entender las relaciones con 

los medios de comunicación. 

 

1.3. Investigaciones sobre Análisis del Discurso Religioso 

     En las últimas décadas se ha atendido al estudio del discurso religioso a nivel internacional, 

nacional y regional. A continuación, presentamos una breve reseña de este panorama 

investigativo. 

 

1.3.1. Nivel Internacional 

     A nivel internacional destacan los trabajos de Picazo (2014), Borrero (2012), Portal (2013), 

Vargas (2015), Garay (2006), Vázquez y Varas (2018). 

     En su tesis doctoral Picazo (2014) El discurso Religioso Como Ideología y su Reflejo en los 

Medios de Comunicación Social, parte de la hipótesis de que, en los textos religiosos, existe una 

ideología subyacente que actúa como estructura de poder y que no se distancia mucho de lo que 

constituye el resto de discursos ideológicos. La jerarquía eclesiástica se esfuerza por ocultar este 

hecho y crea una fachada de veracidad; muestran la evolución que ha tenido el discurso religioso 

hasta lograr adaptarse a las nuevas formas de persuasión social. Los medios de comunicación 
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enseñan su ideología desde muy temprana edad y consiguen estar inmiscuidos en la cotidianidad 

de los individuos, hasta que consigue ser vista como algo natural e incuestionable. 

     Borrero (2012) en Análisis crítico del discurso del Ministerio Internacional de la Iglesia 

Fuente de Agua Viva en Puerto Rico un acercamiento etnográfico, parte del supuesto de que el 

discurso religioso no se exime de ejercer de forma implícita o explícita influencia en la sociedad; 

dicho discurso está fundamentado en las llamadas "escrituras sagradas", escrituras que  poseen 

valor simbólico, socialmente aceptado en casi todas las culturas del mundo, lo que le permite 

llegar a la "cognición social" y tener influjo  incluso sobre las acciones del sujeto social al punto  

de camuflar temas del tipo político en el discurso religioso. 

     Portal (2013), en su tesis Análisis del discurso religioso en su propuesta de fe unidireccional 

argumentada en la soberanía de las escrituras bíblicas afirma que el discurso religioso se 

fundamenta en la idea de una organización social simbólica constituida por valores, creencias, 

como se consigue lo propio y lo extraño, etcétera. Es en esa organización donde se configuran 

relaciones de poder.  El discurso religioso induce al pueblo sutilmente a que dichas relaciones se 

den por una sola vía el poder, desde el estrado alguien dirige o impone; Dios es omnisciente lo 

que supone que es él quien está en el estrado, Dios tiene el control. Los clérigos usando como 

base las escrituras bíblicas, inducen al pueblo a ver en la figura sagrada a una especie de 

dictador. 

     Garay (2006) en su estudio Sociolingüística del discurso religioso, la predicación de la 

iglesia evangélica, afirma que las iglesias evangélicas no poseen el mismo tono en su sermón, 

pero que sí parece existir igualdad en el torno exhortativo-emocional que dichas iglesia suelen 

usar, sin embargo, existe en ellas un tono interpretativo-doctrinal que es prácticamente uniforme 
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en todas sus denominaciones ( Alianza, Pentecostal, Bautista, Cristiana), que se debe tal vez a la 

constante intención de adhesión y adoctrinamiento de dichas iglesias. 

    Vázquez y Varas (2018) en su investigación titulada Uso de estrategias persuasivas en el 

discurso religioso digital de Católicos, Protestantes y Testigos de Jehová, señalan que a través 

de la modalidad enunciativa y del uso de expresiones metafóricas, los tres credos del 

cristianismo más importantes de occidente, construyen su visión de mundo a través del lenguaje, 

usando las nuevas formas de comunicación online. Afirman que cada credo muestra a través de 

su versión online la influencia en sus metáforas de la cultura de cada credo, en el uso de la voz 

autorizada.  A pesar del formato virtual el uso de éste es limitado, dado que se da de manera 

unidireccional, limitando así la interacción entre las páginas y sus lectores. 

     Vargas (2015) en su estudio El discurso religioso en la misa católica como forma de control 

(análisis del discurso), afirma que el discurso católico ha sido elaborado y distribuido con el fin 

de ejercer control e influir sobre los asistentes a la misa. A pesar de poseer un lenguaje solidario 

e incluyente (hasta cierto punto) en la práctica es diferente, dado que es solo uno "el sacerdote" 

quién lleva la voz de mando, donde los asistentes participan pero con discurso impuesto y 

ritualizado, sin libertad. Los feligreses participan en ello de forma voluntaria, controlada y 

pasiva, lo que los autores relacionan con el mantenimiento de las élites en el poder y el 

subordinamiento de los otros. 

 

1.3.2. Nivel Nacional 

    A nivel nacional sobresalen los estudios de Morales, Jimena y Tabares. (2015), quienes 

afirman que el discurso religioso presente en el heavy metal y en la iglesia presenta una relación 

de similitud, ambos discursos se valen de elementos lingüísticos equivalentes que lo legitiman en 
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la sociedad. A través del análisis comparativo de canciones de heavy metal en español y pasajes 

bíblicos, es posible rastrear en ambos el uso de los mismos mecanismos lingüísticos para llegar a 

una audiencia, lo que los hace fenómenos lingüísticos culturalmente aceptados.  

 

     De igual manera esta se convierte en una manera de interpretar la realidad como lo expresa en 

su trabajo Ingrid Bolívar (2005), en su documento Construyendo memorias, donde reconoce que 

la vida cotidiana se convierte en una realidad ya interpretada y adquiere un sentido subjetivo. El 

lenguaje se presenta como un elemento integrador por medio del cual las organizaciones 

religiosas le dan significado de acuerdo a sus preceptos.  

     Adriana De la Peña (2010), al hacer un análisis comparativo del discurso de las iglesias 

cristianas, establece que hay una influencia de éste con la forma como se percibe el estado de 

pobreza, y por medio de la persuasión y el poder de la recompensa se les anima a enfrentar las 

condiciones de vida presente en su entorno. Sostiene que hay una relación religión-pobreza 

porque es precisamente en las comunidades más pobres donde el discurso religioso toma más 

relevancia, convirtiéndose en una oportunidad para aceptar las condiciones en que habitualmente 

se encuentran. 

 

1.3.3. Nivel Regional 

     A nivel regional se destacan los trabajos de Guzmán (2016), Martínez y Vanegas (2012), 

Pérez (2012). 

    Guzmán (2016) en la tesis La Discriminación de Género en el Discurso del Papa Francisco 

una aproximación Desde el Análisis Crítico del Discurso, parte de la figura de la mujer como un 

ente que pertenece físicamente a la iglesia, pero que no la constituye, sino que, más bien la 
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iglesia determina la mujer y los roles que cumplen dentro de la iglesia y dentro de la sociedad. El 

varón es la autoridad en dicha iglesia, quién deja por fuera a la mujer de la participación 

ubicándola hasta el último peldaño de la jerarquía.  

   El actual sumo pontífice de la iglesia católica, intenta situarse en una posición favorable frente 

al tema de la integración de la mujer en cargos importantes de la iglesia, al hacer afirmaciones 

tales como: "no se puede entender la iglesia sin mujeres", entre otros, pero al  tiempo habla sobre 

modificaciones hechas por su antecesor Juan Pablo Segundo, que según imposibilitan el aceptar 

la participación femenina en la iglesia; al hacer eso cae en una tipificación, puesto que al afirmar 

que Juan Pablo Segundo como antecesor, realizó tales reformas, implica que, como actual cabeza 

de la iglesia posee el poder para introducir reformas también, reforma que admitirían a la mujer 

como un sujeto más activo dentro de la iglesia.  

     Concluyen afirmando que el control que ejerce la iglesia mediante los códigos morales, cae 

cuando se identifican las violaciones de las reglas de la argumentación; las falacias son los 

argumentos aportados por el papa, que tratan de disimular el soporte de la estructura sexualmente 

desigual de la Iglesia Católica, lo que hace que dichas violaciones sean intencionales y que se 

dan con el fin de resguardar la dinámica de dominación y exclusión de la mujer en la iglesia. 

     Por otro lado, Martínez y Vanegas (2012) y su Análisis de las estrategias discursivas en el 

discurso religioso de la Iglesia Misión de Boston, buscan identificar los elementos presentes en 

el discurso del pastor de la ya mencionada iglesia, que ayudan a la adhesión y permanencia de 

feligreses. Parten del supuesto de que las metáforas adheridas a los discursos de los pastores 

cristianos evangélicos no son sólo figuras retóricas tomadas de la Biblia, sino que además son el 

resultado de procesos cognitivos propios de la cotidianidad del discurso religioso, es decir, los 

pastores están en frecuente contacto con dicho discurso, lo que genera que las metáforas sean 
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usadas inconscientemente, y son dichas metáforas las que configuran el texto persuasivo que 

utiliza el pastor hasta volverlo convincente al oído del destinatario. El crecimiento numérico de 

adictos a las iglesias evangélicas cristianas se debe al mensaje religioso. Mensaje que está 

estructurado por argumentos de autoridad, ejemplos, simbolismos, narración, analogías y obvias 

metáforas, afirmaciones, reiteraciones, atenuaciones, formas de tratamiento y fuerza elocutiva. 

     Pérez (2012) en su tesis de grado Análisis del discurso religioso en las líricas de música de 

acordeón del Caribe colombiano entre 1960 y 1990 rastrea elementos de la religiosidad popular 

presentes en la música de acordeón surgida entre 1960 y 1990, y como el análisis a dichas líricas 

permiten descubrir e interpretar elementos divinos, hagiográficos, devocionales, sacro-litúrgicos 

y cosmogónicos, los que permiten explicar, por un lado la devoción a los santos en los pueblos 

del caribe colombiano como principal manifestación de lo religioso y, por el otro, la constante 

presencia de seres sobrenaturales de índole malvada (el diablo, Llorona, brujas, duendes y 

espíritus) y la constante lucha entre el bien y el mal, donde el hombre recibe de su devoción a 

Dios el triunfo sobre el mal. 

     Estos estudios abordan de manera analítica las dimensiones que alcanzan las formas del 

discurso, que adoptan las religiones como: el cristianismo, catolicismo, Testigos de Jehová entre 

otras; los estudios coinciden en que es el lenguaje el mayor instrumento de adhesión y 

obediencia que poseen las religiones, configurando así un elemento que de forma pasiva y 

disimulada ejerce control sobre sus adeptos. Basan sus discursos en la figura del "creador 

todopoderoso (Dios)" aceptado casi que por todas las culturas en el mundo, lo que dota de valor 

simbólico sus discursos y le hace prácticamente incuestionable. Estamos entonces frente al arma 

de adoctrinamiento más fuerte que posee la fe. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 

     Los ejes teóricos que fundamentan este estudio son: (1) El discurso religioso como práctica 

social (Van Dijk, 2000; Wodak, 2000; y Fairclough, 2000); (2) la relación entre el discurso 

religioso, la ideología y el poder (Picazo 2014, Van Dijk 2005 y Foucault 1999c); (3) El 

concepto de género discursivo de Charaudeau (2001); (4) la propuesta de María Cristina 

Martínez Solís (2015) sobre la dinámica social enunciativa del discurso y la construcción 

discursiva de los sujetos. A continuación, explicamos estos ejes teóricos. 

 

2.1. El discurso Religioso como Práctica Social 

    Van Dijk (2000) parte de la idea de que en todo diálogo los participantes están sujetos a una 

jerarquía que consiste en llevar la voz de mando, ceder turnos, iniciar, cerrar negociar y hasta 

manifestar acuerdo o desacuerdo, es por ello que el análisis de la conversación y todos los 

discursos fijan su mirada en la diversidad de actos sociales en su correspondiente contexto social 

y cultural.  El autor afirma que los primeros niveles de actividad verbal están orientados hacia la 

realización de acciones sociales pertinentes; quienes hacen uso de la lengua lo hacen con el fin 

de comunicar ideas y lo hacen desde el papel de personas pertenecientes a un determinado grupo 

social, ya sea para informar, persuadir, enseñar o amonestar, etcétera. 

     La sociolingüística opta por personas y situaciones comunicativas reales para realizar sus 

estudios, dado que de esta manera se puede estar en contacto con los elementos reales que los 

hablantes usan durante una conversación tales como: actos de habla no adecuados, oraciones sin 

sentido, cambios de tema, cierres que fracasan, contradicciones y demás violaciones de las reglas 

gramaticales. Dichos elementos toman relevancia en la medida en que, lo que puede verse como 
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una violación puede ser una función contextual. Ahora bien, incluso en los actos espontáneos de 

habla, hay presentes ciertas reglas que aunque escapan a la normatividad gramatical, son usos de 

la lengua compartidos por determinados grupos sociales; es por ellos que la revista ¡Despertad! 

no se preocupa en citar de forma correcta los enunciados que usa para sustentar la tesis u opinión 

que expone, a excepción de las citas provenientes de la biblia. Por un lado, no le interesa que sus 

lectores puedan rastrear la veracidad de dichas citas, puesto que con la cita bíblica es más que 

suficiente para respaldar lo que dice, entendiendo aquí la biblia como un texto de autoridad al 

que, el público al que va dirigida la revista (un público creyente) se atrevería a dudar.  

    Por otro lado, existen procesos que se dan dentro de una conversación (dotar de sentido, 

entender o explicar) que no pertenecen netamente al dominio de la estructura del discurso y la 

interacción social; en estos procesos interviene la mente, para que dos hablantes sean capaces de 

entenderse durante una conversación es necesario que ambos compartan de forma amplia 

creencias de tipo sociocultural, así, la elección del tema, las variaciones lingüísticas y demás 

elementos suponen que los usuarios de la lengua están expresando ideas u opiniones y 

contribuyen a la vez, a la modificación de las ideologías de sus receptores, la forma en que la 

revista expone sus planteamientos y la ideología que en ella se muestra, no solo es conocida sino 

que también es compartida por todos sus feligreses, como comunidad religiosa coinciden.  

     La revista está construida no solo para ser compartida por los pertenecientes a la 

organización, sino que además busca ganar adeptos a ella, por tal motivo su estructura está 

pensada para persuadir a sus lectores nuevos, por ello se vale de testimonios de personas con 

altos niveles de escolaridad, contrastados con otros que por el contrario, llevaban una vida 

“moralmente incorrecta” y que gracias al acercamiento que tienen a la religión a través de la 

revista, logran dar un vuelco a sus circunstancias,  además una  citas bíblicas como respaldo, 
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aunque, el enfoque cognitivo no se limita a las representaciones mentales de reglas abstractas, 

sino, que se interesa también en cómo los hablantes entienden el discurso que producen, estudia 

los procesos que consciente o inconscientemente están presentes en la producción o comprensión 

de las acciones o narraciones. 

    Ya mencionamos que no sólo el contexto influye en el discurso, aunque constituye un 

elemento de suma importancia; el discurso también tiene la capacidad de influir en el contexto. 

Van Dijk señala dos tipos de contextos, el contexto local: situación (tiempo, lugar, 

circunstancias), los participantes y sus diversos papeles comunicativos y sociales (hablante, 

coordinador, amigo, etcétera), interacciones metas o propósitos. Contexto global: se vuelve 

relevante cuando identificamos el discurso u otras acciones como una parte constituyente de 

acciones o procesos institucionales (legislación, sesiones de tribunales, enseñanza, comunicación 

de noticias, etcétera), y cuando los participantes interactúan en calidad de miembros de 

categorías sociales grupos o instituciones (mujeres, jóvenes, hombres, etcétera.) 

     Es por tal motivo que muchos aspectos de la sociedad y la cultura se incorporan en el análisis, 

como por ejemplo, el uso de determinados pronombres como formas de tratamiento cortés, 

presupone que los usuarios del lenguaje poseen conocimientos acerca de las relaciones sociales 

existentes. En todos los niveles del discurso existen pistas de un contexto en el que las 

características sociales desempeñan un papel importante, sea género, edad u origen. Esto no 

quiere decir que los contextos sociales son estáticos, ni que los hablantes estén sujetos a 

restricciones impuestas por los grupos sociales o culturales. El discurso puede obedecer a un 

poder y también desafiarlo.  
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2.2. El Discurso Religioso como Ideología 

    Picazo (2014) parte de la idea de que las religiones son un elemento que siempre están 

presentes en la vida de todos, aunque no lo notemos, están en gran cantidad de elementos dentro 

de nuestras prácticas sociales, pero no sólo nos acompañan, suponen, además: “estructuras de 

poder, organismos perpetuos con líderes que rigen y ordenan en la vida de las personas. La 

iglesia constituye una estructura del discurso público que moldea nuestras mentes a través de una 

selección de palabras y usos retóricos para facilitar la aceptación de sus postulados (Picazo, 

Pág.9). 

   Cada grupo posee principios comunes, se comparten normas y símbolos necesarios para 

entender el mundo. La religión nos ayuda a entender, a responder, a regular nuestra conducta, 

fijan símbolos, una palabra que es incuestionable, crea una forma de entender los hechos, fijan 

las palabras y las repiten constantemente para que llegue a todos, la interioricen y la transmitan a 

sus descendientes. No permite que se genere inestabilidad, desorden o incredulidad dentro del 

grupo puesto que, si los integrantes no comparten los mismos conceptos frente a las diferentes 

cuestiones de la vida, el orden social sería débil, por ello, para la convivencia hace falta un grado 

de conformismo moral y una legitimación fuerte de la autoridad. Los mitos religiosos explican 

los enigmas y aseguran la continuidad de la misma, además la religión es una manifestación 

colectiva. 

    Las religiones no están libres de intención manipuladora. Es una ideología que busca poder y 

control social, por ello a lo largo de los años se ha mantenido siempre relacionada con 

instituciones encargadas de la educación y el adoctrinamiento. Se vale de ritos y la repetición 

constante de su mensaje hasta convertirlo en un elemento común y cotidiano, una vez integrado 

no se cuestiona explícitamente y sirve a la comprensión de los fenómenos habituales. De ese 
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modo sienta las bases sobre las que después podrá crear discursos y que tampoco serán 

cuestionados. 

     Los discursos religiosos están cargados de retórica e intenciones ideológicas que no se 

muestran, los sujetos no son conscientes de ello, sólo cuando se toma el trabajo de analizarlo y 

poner al descubierto los mecanismos de los que se vale, llega a serlo. En todo texto religioso 

existe una ideología subyacente que actúa como una estructura de poder que no es muy diferente 

a la presente en otros discursos ideológicos a pesar de que ellos se esfuercen porque no sea 

evidente. Van Dijk define “ideologías” como sistemas de creencias, lo que implican que ellas en 

si no comprenden las prácticas ideológicas o las estructuras sociales basadas en ideologías. No 

existe una ideología que sea individual dado que los sistemas de creencias son socialmente 

compartidos por los miembros de determinada colectividad de actores sociales, pero no todas las 

colectividades necesitan de una ideología.  

     No se pueden considerar ideologías a cualquier creencia; tal como el conocimiento 

sociocultural llegan de forma gradual, es decir, se van adoptando a lo largo de la vida hasta que 

está tan absorbida que una persona se concibe como parte de ella, de igual forma se desarticulan 

gradualmente. A veces son compartidas de manera tan amplia que parecen haberse vuelto parte 

de las actitudes generalmente aceptadas de una comunidad entera como creencias, obvia su 

sentido común, el momento en que esto pasa y se vuelve parte del ideario social pierden su 

naturaleza ideológica. 

     La religión puede definirse también como una práctica humana, basada en sistemas de 

creencias existenciales, morales y sobrenaturales. Hablar de religión es hablar de un grupo social 

que se agrupa en torno a ideas morales,  de concepción del mundo  y de lo públicamente 

aceptado y lo que no, partiendo de esta visión la religión no solo opera de forma similar puesto 
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que las prácticas y costumbres que promueve son compartidas por los miembros de grandes 

colectividades, tal como lo es la conmemoración de días sacralizados como la crucifixión de 

Jesús de Nazaret (concebido por algunas religiones como el hijo de Dios) o  creencias que se van 

adquiriendo a lo largo de la vida, y se interiorizan a la punto de percibirse como una verdad 

universal, como es la idea de  la existencia de divinidades que enmascaran al bien y al mal, la 

existencia de un cielo y un infierno, un premio y un castigo según te comportes durante tu “vida 

terrenal”.  

     Uno de los elementos más fuertes del que hace uso la religión (por no decir el más) es el 

discurso, es a través de él, que la religión logra adherirse a la esencia misma de las personas, 

quienes viven de acuerdo a lo que la religión les dicta. Como lo afirma Van Dijk (2005) dicho 

discurso es igual a los discursos sociales que las empresas  promulgan y no es igual a otros 

sistemas de creencias; las ideologías que entretejen cumplen una función tanto cognoscitivas, 

como social, que se organizan y se fundamenta en las representaciones sociales compartidas por 

miembros de un grupo, son además en última instancia la base de los discursos y otras prácticas 

sociales de los miembros del grupo y les permiten  organizar y coordinar sus acciones, así 

algunas ideologías funciona como legitimadoras de la dominación pero también como pacifistas, 

al tiempo que no permiten a los feligreses elegir un estilo de vida diferente al que le ofrecen a 

través de la amenaza implícita del mensaje explícito de un premio/castigo que se obtendrá luego 

de la muerte se imponen con la voz de mando; se muestran compasivas al hablarte de perdón de 

pecados y amor al prójimo, “el padre te recibirá con los brazos abiertos sin importar cuán grande 

se tu falta”. 

      No todos los grupos sociales pueden concebirse como un grupo ideológico, para ello una 

colectividad debe satisfacer el criterio social sobre la durabilidad, continuidad, prácticas sociales, 
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intereses, etcétera, debe incluirse también la base fundamental de identificación de grupo, el 

sentimiento de pertenencia que se expresa al incluirse con el pronombre posesivo “nuestro” o 

“nosotros”. Es necesario saber identificar entre grupo social y comunidad cultural, el primero 

posee una ideología relacionada con sus metas e intereses respecto de otros grupos, el segundo 

comparte una herencia general tales como conocimiento normas y relaciones que no 

necesariamente se relacionan con otras comunidades. Van Dijk (2005). 

     No es que el discurso religioso posea una ideología como parte de una organización, sino que 

es ideológica la colectividad de personas que las componen. Ya definida la ideología como 

creencia fundamental que oculta en la representación social compartidas por un grupo específico 

de representaciones. Las ideologías son a la vez la base del discurso y otras prácticas sociales, se 

expresan y adquieren a través del discurso por interacción comunicativa, oral o escrita. Cuando 

los miembros de un grupo motivan a legitimar sus acciones dentro del grupo lo hacen 

específicamente en términos de discurso ideológico. 

    La adquisición, reproducción y expresión de las ideologías en el  discurso tiene lugar a través 

de varias estructuras y estrategias discursivas, un ejemplo de ello es el uso del pronombre 

“nosotros”, o como ya mencioné antes el uso del pronombre posesivo “nuestro” para referirse a 

Dios “nuestro padre”, “nuestro Dios”, o para hacer referencia a elementos o prácticas que se 

consideran una posesión de la religión específica “nuestra sinagoga”, las anteriores son  

estructuras normalmente usadas por el hablante para referirse a su grupo dependiendo del 

contexto; cualquier estructura variable del discurso puede ser biológicamente marcada. La 

entonación especifica la atención, el volumen y la forma en que expresa la palabra, puede 

mostrar un tono de pertenencia o desinterés y así mismo la predilección por ciertos temas dan 

indicios de la ideología que se maneja.  
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     Por otra parte, Arancibia (2010) resalta en su análisis de Foucault, que el poder no es una 

propiedad sino una estrategia, es por ello que no es algo que se posee sino que se ejerce; sus 

efectos se atribuyen a los dispositivos que le permiten funcionar a plenitud. El estado no es el 

lugar de privilegio del poder dado que no es una mera sobre estructura, es decir, toda economía 

posee unos mecanismos de poder intrínsecos a ella, aunque sea posible hallar correspondencia, 

en ciertos sentidos estrictos entre un modo de producción que usa necesidades y mecanismos que 

se presentan como solución. 

     Según Foucault (1999), El poder se sirve de mecanismos de represión e ideología como 

estrategias extremas de poder que excluye y pide, hace crecer y oculta, en nuestras sociedades se 

da una transformación técnica de los individualismos, ellos lo llaman foco o producción de lo 

real que no es más que la forma actual de servidumbre. La normalización se refiere a la norma en 

el ámbito social y la diferencia entre la ley y la norma, la ley sólo interviene cuando se da una 

infracción por el contrario la norma interviene, es por ello que la ley debe ser conocida por todos 

los sujetos de la sociedad mientras que la norma sólo es conocida por quién la establece a partir 

de un saber. Para intentar romper dicha complicidad entre la ley y el estado la ley debe dejar de 

entenderse fuera de aquello que limita la legalidad o la ilegalidad, y si como el procedimiento 

por el que los legalismos que la misma permite operan como privilegios de clase, y las 

ilegalidades que prohíbe y define como el medio de la dominación. Todo dispositivo legislativo 

ha contemplado unos espacios reservados en los que la ley puede ser violada, ignorada y otros en 

los que el infractor debe ser castigado. La función de la ley no es impedir un comportamiento 

sino poder distinguir las maneras en que se puede vulnerar. 

     Foucault (1999) denomina arqueología del saber a la relación que existe entre estos grandes 

tipos de discursos que se ven en determinada cultura, las condiciones bajo las cuales se formaron 
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históricas, económicas y políticamente. Así las palabras y cosas pasan a ser arqueología del saber 

de las ciencias humanas, si se quieren alisar ciertos discursos portadores de saberes y las 

relaciones de poder que están presentes en las sociedades en las que se instauran y funcionan. La 

filosofía occidental que surgió a partir de Platón, implantó la separación entre poder y saber, esto 

dio paso a la idea del poder y el origen a la división entre los hombres de poder y los de saber, es 

así como aparece el personaje del sabio científico que renuncia al poder para conseguir la verdad. 

Para Foucault lo anterior es la máscara que occidente utiliza para ocultar su hambre de poder 

sirviéndose del saber. 

 

2.3. La Revista ¡Despertad! como Género Discursivo 

     Martínez (2015), parte de la definición de género discursivo propuesta por Charaudeau (2001) 

quien da dos lugares de estructuración, el lugar de la situación global de comunicación y el lugar 

de la situación específica de comunicación. La primera está relacionada con la práctica social, la 

segunda con las condiciones físicas del intercambio lingüístico. En trabajos anteriores, 

Charaudeau había establecido desde la perspectiva semidiscursiva los planos de la construcción 

del discurso, el de la situación de comunicación de carácter empírico y externo al discurso, y el 

de la situación de enunciación de carácter discursivo interno al mismo. Martínez se apoya en 

estos planos para caracterizar desde una perspectiva dialógica que llamaría socio-enunciativa a la 

correlación entre las prácticas sociales y los usos del lenguaje que permiten el surgimiento de los 

géneros discursivos. La situación de comunicación y la situación enunciativa están integradas en 

el enunciado.  

     El punto de partida de la diferenciación fue propuesta por Ducrot (1986), entre sujeto-

hablante como sujeto empírico por una parte, y locutor y enunciador como sujetos discursivos 
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inspirada en la polifónia bajtiniana, Bajtín (1997) y por la otra el locutor y enunciador están 

integrados en el enunciado.  Esta diferencia entre ambos entes aunada al principio de 

dialogización interna en el enunciado y el de semantización del contexto extralingüístico al 

interior del enunciado, permite proponer la inclusión de los dos planos (situación de 

comunicación y la situación de enunciación) en el enunciado y proyectar cada plano hacia la 

respuesta activa del otro (interlocutor /enunciatario)  y la relación con el contenido (tema o 

tercero), En el caso que nos ocupa (versión virtual de la revista Despertad!) Los sujetos 

discursivos están estructurados desde lo que es una evidente respuesta activa del otro. Por un 

lado, el enunciador se construye desde diferentes puntos de vista, lo que significa la existencia de 

más de una voz enunciadora, así mismo el enunciatario no se presentaría como uno solo, sino 

como la multiplicidad de respuestas que pueda devenir del receptor, pero siempre orientado a 

una sola que sería la aceptación y absorción del tercero; en otras palabras, la multiplicidad de 

respuesta se expresarían a través de diferentes niveles de aceptación: aceptación total (sin lugar a 

la más mínima duda), aceptación a medias (en la que el receptor llega a tener una muy ligera y 

momentánea duda) y el nivel de aceptación más bajo, en el que el receptor necesita una base más 

especializada para conseguir la aceptación total.   

     La noción de contexto integrado según Martínez, permite ahondar en una explicación del 

género discursivo sobre la base del principio dialógico interno al enunciado e insistir en la 

importancia de la interrelación entre prácticas sociales humanas y usos del lenguaje. Por tanto, 

para poder realizar un análisis profundo relacionado con un estudio social y dialógico de los 

géneros discursivos, se debe partir de la interrelación entre los sujetos discursivos representados 

en el plano de la situación de comunicación y la situación de enunciado y la interrelación entre 

ambos. No se puede desprender el contexto social y los usos del lenguaje. Es precisamente por 
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esto, que se presentan tantos géneros discursivos como prácticas sociales enunciativas, géneros 

que dejan de existir porque las prácticas ya no se dan, géneros que aún no conocemos, géneros 

que existen en un lugar y no en otros porque las prácticas socio-enunciativas no existen en un 

lugar distinto a ese en específico. 

     Siguiendo esa línea, ¡Despertad! Constituiría un género en la medida en que se construye 

como una práctica social-enunciativa, dado que en sí misma lleva explicita (o implícitamente) las 

ideologías y prácticas que la organización a la que pertenece, no solo desea esparcir a lo largo del 

mundo, sino que además equivalen a los ritos y forma de vida que aplican.  En la 

recontextualización del género discursivo se asimila la noción de género discursivo de forma 

más semiótica, más general, relacionada con las esferas específicas de la práctica social 

enunciativa.  El género discursivo relacionado con los diversos dominios de la actividad humana 

que responden a una necesidad dialógica particular (científica, pedagógica, jurídica, literaria, 

etcétera) abarcaría los tipos textuales específicos de cada género, una intencionalidad más 

precisa (artículo, científico, clase, manual pedagógico, entrevista, etcétera). Bernstein (1994) 

citado por Martínez (2005), destacó el papel central del lenguaje como elemento funcional que 

posibilita el proceso de transmisión y reproducción cultural, y basó su investigación en la 

búsqueda de una explicación a la manera cómo, la experiencia social se transforma en 

experiencias simbólicas. 

     Se entonces, establecer la interrelación entre las nociones de relaciones de poder vinculadas 

con la estructura social y, el otro, a las formas de manifestación del control simbólico. Con base 

a la integración de la situación comunicativa y la comunicación enunciativa en el enunciado, se 

propone una reformulación del cuadro de Bernstein (1994), propuesto por Martínez(2015) para 

establecer que en el lugar de las relaciones de poder, lo que se encuentra es la situación de 
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comunicación integrada en el enunciado, la que da cuenta de una estructura social jerarquizada, a 

través de sus constituyentes: el locutor, el interlocutor y el tema y, del contrato social de habla 

que define las voces y su posicionamiento en el género discursivo. Es en este espacio discursivo 

donde se presenta la legitimidad dada por el género discursivo; que en el lugar del control 

simbólico encontraríamos la situación del enunciación,  también integrada al enunciado, la cual 

da cuenta de las regulaciones enunciativas, de las relaciones de distanciamiento, proximidad y 

lejanía, de las valoraciones y de las actitudes entre los sujetos y muestran las imágenes 

construidas discursivamente en términos de enunciador, enunciatario y tercero, es en este espacio 

discursivo donde se constituye y regula la credibilidad. 

 

2.4. La Dinámica Social Enunciativa del Discurso y La Construcción Discursiva de los 

Sujetos 

    El género discursivo está fusionado con una práctica social relacionada con un contrato social 

de habla entre dos interlocutores, que asumen roles sociodiscursivos específicos. En el género 

pedagógico el rol del docente y los estudiantes El contrato social de hablas identificó a través de 

la búsqueda de la intención global del género y el propósito o respuesta activa que se espera en el 

género pedagógico se trata de un contrato asimétrico de buena fe de los ofrece un saber. 

     El género discursivo da cuenta de una situación de enunciación concreta, la oración, la misa, 

y la Biblia son tipos de textos que pertenecen al género religioso y cada uno de ellos tiene una 

forma estructural que lo identifica como perteneciente a ese tipo de texto. Además de los géneros 

discursivos y los tipos de texto se distinguen modos de organización discursivas, narrativas, 

explicativas, expositivas y argumentativas que dependen de la decisión que el hablante tome con 

respecto al tipo de género discursivo, al tipo de texto y a la situación de enunciación que quiere 
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crear. El tipo de texto y sus formas de organización están determinadas por los géneros 

discursivos y con el contrato social de habla global que se construye. Según Martínez (2015), el 

género y el número se pueden encontrar simultáneamente a las secuencias narrativas, 

explicativas, y argumentativas, a pesar de ello, el género privilegia un modo organización frente 

a otros, por ejemplo: en el género literario la novela es un texto que privilegia el modo de 

organización narrativo, aunque también se vale de la descripción, la conversación y la 

argumentación.  El género global y la situación de enunciación concreta definen las formas de 

manifestación privilegiadas en el enunciado, el tipo de texto (conferencia, mesa, redonda), 

también la tonalidad discursiva (emotiva, racional o axiológica). 

      En la situación de enunciación concreta se conoce el género y al tiempo se construyen 

diversos sujetos discursivos que muestran diferentes niveles de relación entre ellos. El locutor es 

la voz encargada del enunciado, quien presenta una imagen de otros en términos de enunciadores 

a través de puntos de vistas sumidos en un texto. Se puede encontrar más de un punto de vista, lo 

que significa que existe más de un enunciador. También presenta una imagen en término de 

enunciatario, en relación con la respuesta que mostrará en relación a un tercero. El enunciatario   

puede ser presentado a través de mecanismos de reformulación didáctica y diversas estrategias 

discursivas que permiten expresarlo por medio de una actitud responsiva deseada por el locutor; 

el tema se valoriza en términos de lo deseado o tercero (voz ajena) un conocimiento o saber que 

se presenta de cierta forma.  Martínez (2015). 

     El enunciador, enunciatario y el tercero son los componentes de una situación de enunciación 

concreta, por ejemplo,  en  el género  pedagógico, en cuanto a un mismo tema, se pueden 

identificar los mismos componentes del género en términos de contrato social: enseñar-aprender, 

pero la presentación en términos de enunciador, enunciatario y el tercero varía según la situación 



34 

de enunciación, se da de diferente forma  si es para primaria, secundaria o bachillerato y las 

variaciones se multiplican al tener en cuenta la diversidad en el tipo de relaciones de fuerza 

social que se construyen en el enunciado. 

     La interrelación entre enunciados da paso a la intertextualidad, debido a la existencia de un 

tercero o conocimiento al que se le hace referencia. El enunciatario y enunciador son 

responsables de las formas de manifestación que toma el enunciado. El enunciador se construye 

en relación a una doble orientación social, por un lado la jerarquía y por el otro la intimidad con 

el tercero y la valoración social respecto al enunciatario, la jerarquía entre el enunciado, el 

tercero y el grado de intimidad o alejamiento entre ellos determina la tonalidad del discurso; es 

decir, dictamina si se está frente a una relación simétrica o asimétrica, intimista o distante, qué 

tipos de voces se convocan según la jerarquía ( presidentes, gobernadores, empleados, políticos, 

etc.) y la relación que se establece entre ellos (padre-hijo, jefe-empleado, etc). 

     Se presentan tres tipos de tonalidades que dan cuenta de las relaciones de fuerza social 

enunciativas que se construye en el enunciado. En la tonalidad predictiva la imagen del 

enunciatario se construye en relación a su respuesta: aliado/ testigo/ oponente. La tonalidad 

intencional se construye la imagen del enunciador con respecto a su intención, propósito o punto 

de vista: convencer/ informar/ persuadir y la relación jerárquica con el enunciatario: simétrica o 

asimétrica, por último la tonalidad apreciativa se dan relaciones valorativas con respecto al 

tercero: de respeto, de sumisión o de critica, a través del discurso referenciado, la ironía o la 

negación.  

     En relación con la tonalidad intencional se encuentran actos de poder como las declaraciones 

y las afirmaciones, los planteamientos y las suposiciones, las constataciones, promesas, 

reclamos, advertencias, exigencias, rechazos y cuestionamientos que permiten construir la 
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identidad discursiva del enunciador y su punto de vista. En relación con la tonalidad predictiva, 

se encuentran actos donde se presenta al enunciatario bien sea como aliado o testigo, enemigo, 

intruso o se dan los actos directivos que regulan la conducta de los otros: recomendación, 

consejo, solicitud, orden o interpelación, aprobación o autorización, apelativo o amenaza, 

amonestación o provocación. 

     En relación con la tonalidad apreciativa se encuentran actos que presentan al otro como aliado 

testigo, enemigo, pero sobre todo, como aquello que se aprecia y se respeta, se dan entonces 

actos expresivos que manifiestan condolencia o congratulación. La voz ajena se presenta con 

aprecio y respeto, se manifiesta alegría o enfado, se minimiza, ironiza o denuncia. La 

interpretación de carácter analítico estaría orientada a la construcción discursiva de las imágenes 

de los tres sujetos que intervienen en el proceso enunciativo, el locutor (yo), de lo que se habla 

en voz ajena y el interlocutor (tú).  

    Los tres enfoques de la argumentación más conocidos tienen como meta poner de relieve una 

u otra de las dimensiones principales que se identifican en la argumentación, por un lado una en  

la que se muestra a la argumentación como un producto en el que domina en contenido y el 

análisis del argumento:  la ratio o cognoscitiva, otra en la que la argumentación se da  como  un 

proceso interpersonal que busca incidir en cambios en el receptor y y lograr su adhesión, en ella  

lideran recursos y estrategias retóricas del discurso: el pathos o dimensión emotiva y por último 

el proceso en el que  la argumentación se da como  la interacción con su auditorio a quién se le 

da la libertad para decidir, tiene como base el uso de esquemas argumentativos no falaces: ethos  

o dimensión ética. Dichas perspectivas de la argumentación podría integrarse al enfoque 

dialógico del discurso que tiene como base la intencionalidad y perspectiva de respuesta activa, 

la relación intersubjetiva e intertextual del enunciado, las perspectivas de la argumentación antes 
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mencionadas se consideran aquí como manifestaciones de la tonalidad dominante en relación a la 

respuesta activa del otro. 

    La identidad del sujeto discursivo es tridimensional en la medida en la que, un locutor a través 

de su discurso genera varios procesos, por un lado busca generar confianza en el otro por lo que 

usa el discurso para verse sincero, solidario y sensato, para lograr dicho objetivo expone 

argumentos y palabras que lo hagan parecer justo, honesto  y sincero, es ahí  donde se muestra el 

ethos, en el segundo caso expondrá argumentos, términos o modalidades discursivas que lo 

hagan ver agradable, amable y sentimental; en este caso se recurre al pathos. En el tercer caso, se 

usan argumentos y modos que le hagan ver conocedor y competente, en este punto se expresa la 

ratio, es así cómo se construye el sujeto tridimensional del discurso, esta construcción no sólo 

funciona en relación con el enunciador, sino también en relación con las tres dimensiones que 

constituyen la construcción integral del sujeto. 
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Capítulo 3. Metodología 

 

     En este capítulo presentamos el diseño metodológico de nuestro estudio. Primero, 

describiremos el tipo de investigación de la cual se trata. Luego, explicaremos cómo recopilamos 

nuestro corpus y cuáles son sus características. Y, finalmente, explicaremos cuál fue el 

procedimiento que empleamos para analizar nuestro corpus. 

 

3.1. Tipo de investigación 

    Para este trabajo se escogió un método cualitativo, lo que implicó un análisis textual 

minucioso de un solo documento. Como plantean Martin y Rose (2003), es importante analizar 

textos individuales, ya que lo que tiene de único un texto en particular puede ser lo 

verdaderamente relevante.  

     Este estudio es de naturaleza exploratoria, motivo por el cual no fue diseñado para satisfacer 

los requisitos de la representatividad estadística. No obstante, para un tratamiento más riguroso 

de los datos, en esta investigación se utilizaron ciertas técnicas simples de cuantificación, como 

el cómputo de frecuencias y proporciones, siguiendo a Silverman (2001), para quien estas 

técnicas “permiten eliminar las persistentes dudas del investigador (y del lector), respecto a cuán 

precisas son sus impresiones sobre los datos” (Pág. 241).  

 

3.2. Corpus 

     Para realizar este estudio tomamos un solo ejemplar de la revista ¡Despertad! (en línea) 

titulada: ¿Nos sentiremos seguros algún día? (Vol. 100, N°1, 2019), alojada en la siguiente 
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dirección electrónica: https://www.jw.org/es/publicaciones/revistas/despertad-2019-numero1-

mzo-abr/ 

     Este ejemplar tiene 16 páginas a color, con ilustraciones y fotografías. Cuenta con varias 

opciones de descarga: PDF, EPUB, JWPUB, Lector de pantalla (RTF), Anotador (BRL), MP3, 

podcasts. Y puede ser compartido por email.  

 

Figura 1. Portada de la revista 

3.3. Procedimiento de Análisis  

    Para develar la dinámica social enunciativa y la construcción discursiva de los sujetos, 

realizamos un análisis discursivo basado en una perspectiva socio-enunciativa inscrita en la 

dimensión dialógica del lenguaje (Martínez, 2015). Los pasos que seguimos fueron los 

siguientes: 
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• Caracterización del género discursivo y situación de comunicación: para ello, 

identificamos los interlocutores que hacen parte del contrato social de habla, la intención 

global del género y el propósito o respuesta activa que se espera (simétrico/asimétrico),  

las formas típicas de enunciados y formas de organización que caracterizan el texto (tipos 

de texto), distinguimos los modos de organización discursiva (narrativa, explicativa, 

expositiva, argumentativa). Además, identificamos el estatus socio-discursivo de los 

participantes (intersubjetividad): Identificamos el Locutor con su Intención respecto al 

Tema y al Propósito respecto a su Interlocutor. 

• Análisis de los componentes de la situación de enunciación: Identificamos al 

Enunciador, al Enunciatario y Lo Enunciado. 

• Análisis de las tonalidades discursivas: Identificamos los tipos de tonalidades que 

componen el acto evaluativo culpable de la dinámica enunciativa y dan cuenta de las 

relaciones de fuerza social enunciativa que se construyen en el enunciado: (i) Tonalidad 

Predictiva – la imagen que se construye del Enunciatario en relación con la anticipación 

de su respuesta (aliado, testigo, oponente); (ii) Tonalidad Apreciativa o relación 

valorativa que se hace del Tercero o Discurso Ajeno (de respeto, de sumisión, de crítica); 

los procedimientos más utilizados son el discurso referido, la ironía, la negación, etc.; 

(iii) La Tonalidad Intencional relativa a la imagen que se quiere construir del Enunciador 

en relación con su intención o propósito, o punto de vista (quiere convencer, informar, 

persuadir), y el tipo de relación jerárquica que establece con el enunciatario: simétrica, 

asimétrica. La identificación de una tonalidad predominante daría cuenta del Tono social 

fundamental del discurso u orientación social de la enunciación. Para ello, 
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identificaremos los Actos de habla relacionados con cada tonalidad. Para facilitar el 

análisis empleamos la siguiente tabla: 

 Tabla 1.  

Rejilla de Análisis de los Actos de Habla 

Las tonalidades y la orientación social de los actos discursivos 

TONALIDAD 

INTENCIONAL (Desde la 

perspectiva del YO hacia sí 

mismo: Ethos Ethos) 

TONALIDAD 

PREDICTIVA (Desde la 

perspectiva del YO hacia el 

TU: EthosPathos) 

TONALIDAD 

APRECIATIVA (Desde la 

perspectiva del YO hacia el 

Tema, hacia el Tercero: 

EthosTiers) 

 

• Análisis de la construcción tridimensional del sujeto discursivo: Identificamos las 

dimensiones principales que se identifican en la argumentación: (i) la argumentación 

como producto, en la que la dominante es el contenido y el análisis lógico de los 

argumentos en la proposición (privilegio de la Ratio: Cognoscitiva); (ii) la argumentación 

como proceso interpersonal que busca incidir en cambios en el receptor y en lograr su 

adhesión, en la cual predominan los recursos y estrategias retóricas del discurso 

(privilegio del Pathos: Emotiva); (iii) la argumentación como forma interactiva de 

proceder que busca interactuar con el auditorio al cual se le deja un margen de libertad 

para decidir; se basa en el examen de las diversas alternativas y en la regulación de 

procedimientos dialécticos a través del uso de esquemas argumentativos no falaces 

(privilegio del Ethos: Volitiva/Ética). 

 



41 

siguiente rejilla de análisis sintetiza la propuesta de la dinámica enunciativa: 

Tabla 2.  

Rejilla de Análisis 

GÉNERO DISCURSIVO Y SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN 

Texto 
Género 

Discursivo 

Estatus sociodiscursivo de los Participantes – 

Intersubjetividad 
Tipo de texto 

No. Pág. 

Título 

Contrato 

social de habla 

LOCUTOR 

Intension 

INTERLOCUTOR 

Propósito 

TEMA 

Privilegiado 
Lugar de difusión 

  Voz que se 

asume como 

responsable 

del enunciado 

y manifiesta 

una Intención 

con respecto 

al Tema y un 

Propósito con 

respecto al 

Interlocutor 

Voz convocada de la 

que se espera una 

respuesta activa 

Tema 

privilegiado y 

dominio 

abordado. 

Léxico y 

Modo de 

organización 

dominante. 

 

COMPONENTES DE LA SITUACIÓN DE ENUNCIACIÓN 

LOCUTOR: 

Texto Relación entre los protagonistas del enunciado  Intersubjetividad 

No. Pág. 

Título 

ENUNCIADOR  ENUNCIATARIO EL TERCERO LO 

ENUNCIADO 

 Punto de vista o Rol Asumido 

en el texto en relación con la 

imagen de un Enunciatario y la 

de un Tercero. Responderá a la 

intención de Enseñar, 

polemizar, Informar o Distraer, 

dar Instrucciones. Se mostrará 

entonces a través de una Voz de 

autoridad. 

Rol asignado Imagen de Enunciatario 

en relación con la respuesta activa que 

se evoca en el enunciado a través de 

procedimientos de “reformulación” 

discursivos relacionados tanto con el 

Tercero o Lo Enunciado como con el 

Enunciador. Se le asigna un rol de 

Aliado, de Testigo, de Oponente o de 

Observador. Se le establecerá una 

relación simétrica o asimétrica. 

Enunciador 

Imagen que se 

construye del Tercero 

– Rol interpretado del 

acontecimiento, de 

una opinión o de la 

Voz ajena. Se 

mostrará una 

valoración apreciativa 

positiva o negativa. 

EL ACTO VALORATIVO: LAS TONALIDADES 

No. Pág. 

Título 
INTENCIONAL PREDICTIVA APRECIATIVA 

 Intención o propósito de 

convencer, persuadir, seducir o 

instruir. Este propósito es 

manifestado por el Locutor a 

través de la imagen del 

Enunciador. 

Relación entre el locutor y el 

interlocutor. Muestra cómo el locutor 

construye en el Enunciatario una 

respuesta anticipada, una predicción 

para que este se identifique con ella, 

poniendo de manifiesto la búsqueda de 

un aliado, un testigo, un oponente. 

Relación valorativa 

del locutor con lo 

dicho o lo referido, el 

Tercero. Es decir que 

puede construirse en 

el discurso una mirada 

de respeto, de 

sumisión, de acuerdo, 

de engrandecimiento 

o por el contrario de 

ironía, de irrespeto, 

odio o crítica, etc 
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LA CONSTRUCCIÓN TRIDIMENSIONAL DEL SUJETO DISCURSIVO 

Texto Dimensión semántico-discursiva valorizada 

No. Pág. 

Título 

DIMENSIÓN 

COGNOSCITIVA 
DIMENSIÓN EMOTIVA 

DIMENSIÓN 

AXIOLÓGICA/ÉTIC

A 

 Se encontraría un énfasis en lo 

Racional (Sujeto cognoscitivo) 

cuando se está construyendo 

una imagen del otro que se 

dejaría llevar más por la 

racionalidad, se convoca en el 

otro un sujeto razonable y 

competente y al mismo tiempo 

se construye del 

Enunciador/Enunciatario una 

imagen de sujeto razonador y 

competente. 

Un énfasis en el Pathos (Sujeto 

emotivo) cuando se quiere convocar en 

el otro las sensaciones, la solidaridad, 

los sentidos, así se construye una 

imagen del Enunciador/Enunciatario 

en términos de un sujeto sensible y 

solidario. Un sujeto pasional. 

Un énfasis en el Ethos 

cuando se convoca 

tanto en el Enunciador 

como en el 

Enunciatario un 

sujeto discursivo 

axiológico, 

responsable, ético y 

sincero 

Tomada de Martínez María Cristina, (2006) Curso virtual de comprensión y producción de textos. Cátedra 

UNESCO Lectura y Escritura, DINTEVUniversidad del Valle y Gobernación del Valle. Cali, Colombia. 
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Capítulo 4. Resultados 

 

     En este capítulo presentamos los resultados del análisis discursivo de la revista seleccionada 

para este estudio. Primero, caracterizamos el género discursivo y la situación de comunicación; 

además, identificamos el estatus socio-discursivo de los participantes (intersubjetividad). Luego, 

analizamos los componentes de la situación de enunciación (enunciador, enunciatario y lo 

enunciado). Después, analizamos las tonalidades discursivas (predictiva, apreciativa e 

intencional). Finalmente, analizamos la construcción tridimensional del sujeto discursivo 

(cognoscitiva, emotiva y volitiva/Ética). 

 

4.1. Caracterización del Género Discursivo y La Situación de Comunicación 

     Despertad! (en inglés: Awake!) es una publicación de la Watchtower Bible and Tract Society 

of New York, distribuida y publicada por medio de la organización de los Testigos de Jehová. Los 

que participan en su edición, preparación, impresión y distribución no reciben remuneración 

alguna, sino que es parte del esfuerzo de su predicación voluntaria. Esta publicación está dirigida 

al público en general, pues es uno de los instrumentos de prédica del programa mundial de 

expansión de las buenas nuevas que la Biblia proclama mediante el uso de literatura como tal 

revista. 

• Locutor: Testigos de Jehová 

• Interlocutores: Público en general (lectores con un nivel de educación bajo y medio). 

    Despertad!  Es una revista que trata un tema de actualidad e interés (en este caso, la 

seguridad), que pone a la gente sobre aviso en cuanto a lo que sucede en el mundo y pretende 

convencer de que la verdadera solución a los problemas de la humanidad es el Reino Milenario 
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de Cristo. En las propias palabras de la revista: “Muestra cómo hacer frente a los problemas de 

nuestro tiempo e infunde confianza en la promesa del Creador de establecer un nuevo mundo 

pacífico y seguro” (https://www.jw.org/es/biblioteca/revistas/). En tal sentido, la revista tiene un 

propósito argumentativo. Desde ese punto de vista el propósito global del género se divide en 

dos: 

• Brindar un conocimiento, o poner en contacto al lector con una información, a la que solo 

tendrá acceso por medio este texto en específico, y  

• Lograr persuadir, cambiar las creencias religioso-espirituales de su receptor, y conseguir 

así un nuevo integrante para los Testigos de Jehová. La respuesta activa que se espera por 

parte del lector, es la de aceptación del mensaje y el cambio de doctrina religiosa. Por lo 

tanto, estamos frente a un contrato de habla simétrico, en el que se ofrece algo a cambio 

de conseguir, u obtener un resultado; pero asimétrico en tanto que los sujetos discursivos 

no pertenecen a la misma posición social. La jerarquía de uno y otros no es la misma.  

    El ejemplar analizado está organizado en varias secciones que se distribuyen en 16 páginas: 

• Portada: ¿Nos sentiremos seguros algún día? (Pág. 1) 

• Datos de la revista / Índice / Datos de contacto (Pág. 2) 

• El problema: ¿Qué amenaza nuestra seguridad? (Pág. 3) 

• La dificultad: ¿Cómo llegar a la raíz del problema? (Pág. 4-5) / Idea clave (Pág. 5) 

• Un paso en la dirección correcta: Enseñar valores morales (Pág. 6-7) / Idea clave (Pág. 7) 

• Ellos lograron cambiar (Pág. 8-9) 

• Un gobierno que solucionará el problema (Pág. 10-11) 

• Cómo se solucionará el problema: El Reino de Dios traerá paz en abundancia (Pág. 12-

15) 

about:blank
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• ¿Se lo ha preguntado alguna vez? / Invitación / Datos de contacto (Pág. 16) 

     Este ejemplar de la revista está organizado en modo de secuencia Problema/Solución. 

Primero, se presenta el problema (Pág. 1-3); luego, se expone la causa (Pág. 4-5); finalmente, se 

propone la solución (6-15, especialmente en las Pág. 12-15).  

     Este ejemplar corresponde al género discursivo religioso de la prédica, en el que para dar el 

punto de vista de la organización religiosa, se acude a modos de organización argumentativos.  

    La organización composicional sintáctica se puede considerar compleja, pues expresa una 

interpretación profunda de la realidad y del mundo, basada en conexiones entre oraciones que 

relacionan el mundo espiritual y el mundo físico. Se emplea frecuentemente la construcción 

interrogativa para titular las secciones: ¿Nos sentiremos seguros algún día?, ¿Qué amenaza 

nuestra seguridad?, ¿Cómo llegar a la raíz del problema?  

    Se usa un tono amistoso mediante términos que resulten familiares para el lector relacionados 

con su vida cotidiana. Además, del uso de un registro de lengua informal que facilita la 

interlocución entre enunciador y enunciatario. 

    Las distintas formas de manifestación de la relación con el lector se encuentran focalizadas en 

una combinación ente el YO (elocutivo), en el TÚ (alocutivo) y en el OBJETO (delocutivo). Hay 

enunciados en los que se focaliza en el YO (elocutivo). Por ejemplo, el enunciador emplea con 

frecuencia la primera persona plural (pronombres y conjugaciones verbales) para incluirse e 

incluir al lector en el seno de un colectivo:  

• ¿Nos sentiremos seguros algún día? (portada) 

• “No fuimos creados para gobernarnos a nosotros mismos de hecho tenemos la misma 

capacidad para gobernarnos que para vivir bajo el agua o en el espacio”, [...] “La Biblia 
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nos ayuda a cultivar muchas cualidades como la bondad y amabilidad y sobre todo el 

amor.” (Pág. 5). 

• “Los seres humanos no hemos sido capaces de acabar con nuestras malas tendencias. A 

decir verdad, parece que esas tendencias han empeorado, como puede verse por los 

problemas que mencionamos antes.” (Pág. 4). 

• “Como todo buen padre, nuestro Creador desea lo mejor para nosotros. Quiere que 

disfrutemos de lo que la Biblia llama “la vida que realmente lo es.” (Pág. 14). 

• “Los seres humanos no hemos sido capaces de acabar con nuestras malas tendencias” [...]  

    La idea es involucrarse como parte del problema y también como parte de la solución que se 

propone en el mensaje.  

    Igualmente encontramos entre estas manifestaciones las que focalizan en el TÚ (alocutivo): 

• “Piénselo por un momento, ¿cree que a la gente le gusta que otros le digan cómo vivir o 

por qué valores regirse? ¿O cómo deben ver el aborto, la pena de muerte o la educación 

de sus hijos? Estas son solo algunas de las cuestiones que dividen a las personas” (Pág. 

5). 

• “¿Cree usted que algún día la humanidad solucionará los problemas que nos roban la paz 

y que ponen en riesgo nuestro futuro?” (Pág. 4). 

    Las anteriores preguntas demuestran la intencionalidad del enunciador de despertar interés en 

el lector, haciéndolo caer en cuenta de que no es ajeno a la problemática que se plantea y que 

debe comprometerse también en buscar soluciones al respecto. Implícitamente, hay un discurso 

de participación-acción. 

    Y también encontramos las focalizadas en el OBJETO (delocutivo), donde el enunciador 

desaparece o intenta desaparecer del contexto del mensaje: 
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• “La paz no se acabará” (Pág. 10) 

• “El Reino traerá paz en abundancia” (Pág. 12) 

• “Así será la vida de verdad” (Pág. 15) 

    Estos mensajes denotan la posibilidad de predicción y aceptación de un destino que existe 

independientemente de nuestra voluntad, o quizás de nuestras decisiones. Es algo inevitable que 

va a suceder sin que ninguna persona pueda impedirlo, y, como tal, hay que aceptarlo. 

    Los modos del discurso referido en los distintos textos que conforman el cuerpo de la revista 

son de tipo expositivos y argumentativos, que en algunos apartes se convierten en relatos de 

experiencias que apoyan las posiciones argumentativas del enunciador. 

 

4.1.1. Tipos de argumentos 

    Encontramos los siguientes tipos de argumentos: 

a) Argumentos mediante ejemplos: 

• “La Biblia predijo una serie de impactantes sucesos que serían “la señal” de que el 

Reino de Dios estaría a punto de llegar. Esa señal incluye guerras internacionales, 

hambre, enfermedades, muchos terremotos y el aumento de la maldad (Mateo 24:3, 7, 

12; Lucas 21:11; Revelación 6:2-8).” (Pág. 12). 

• “Pongamos un ejemplo: un hombre llamado Tom enfermó y más tarde murió ¿Por qué 

murió? Cuando aparecieron los primeros síntomas nadie investigó la causa, escribió el 

doctor del hospital donde ingresó Tom poco antes de morir, al parecer quienes lo 

atendieron al principio sólo le dieron medicamentos para aliviar el dolor”. (Pág. 4). 
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• “Un hombre que tuvo que huir de un conflicto en Oriente medio y más tarde estudió la 

Biblia cuenta “en mi ciudad las familias el sistema político y religioso presionaban a 

muchos jóvenes para que fueran a la guerra y se convirtieron en héroes los del bando 

contrario hacen lo mismo me di cuenta de que no tiene sentido confiar en los 

gobernantes.” (Pág. 4).  

b) Argumentos por analogías: 

• “La Biblia es como un espejo. Cuando la leemos, podemos ver cuáles son nuestras 

debilidades y limitaciones (Santiago 1:23-25).” (Pág. 6). 

• “Y, lo más importante, el Reino de Dios educará a sus súbditos. Todos aprenderán a 

respetar las mismas normas. No habrá enfrentamientos ni divisiones. Isaías 11:9 dice: 

“No harán ningún daño ni causarán ninguna ruina [...] porque la tierra ciertamente estará 

llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mismísimo mar”. (Pág. 11). 

c) Argumentos por autoridad: 

• “Las Naciones Unidas defienden el concepto de “ciudadanía mundial”. Quieren 

fomentar la cooperación internacional, el respeto a los derechos humanos y la 

protección del planeta. ¿Por qué? Porque, como escribió Maher Nasser en la revista 

Crónica ONU, “el cambio climático, la delincuencia organizada, el aumento de las 

desigualdades, los conflictos sin resolver, el desplazamiento en masa de personas, el 

terrorismo mundial, las enfermedades infecciosas y amenazas similares no reconocen 

las fronteras.” (Pág. 10). 

• “Jesús se refería a ese gobierno cuando dijo en el padrenuestro: “Venga tu reino. 

Efectúese tu voluntad [...] sobre la tierra” (Mateo 6:9, 10).” (Pág. 10).  
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• “Sencillamente no tenemos ni la capacidad ni el derecho de gobernarnos a nosotros 

mismos entonces quién puede ayudarnos la respuesta lógica estudios a fin de cuentas él 

es nuestro creador y a diferencia de lo que muchos piensan no nos ha olvidado.” (Pág. 

5). 

• “El reino de Dios se encargará de que por fin se haga la voluntad de Dios en la tierra y 

así se cumplen las palabras del padrenuestro entonces el planeta rebosara de vida porque 

toda la humanidad habrá aprendido a cuidar bien de él y lo más importante el reino de 

Dios educar a sus súbditos todos aprender a respetar las mismas normas”. (Pág. 11).  

• “La verdad es esta "no pertenece al hombre [...] siquiera dirigir su paso" (Jeremías 20: 

23)".” (Pág. 4).  

• “Aunque cueste aceptarlo lo que dice la Biblia tiene sentido sencillamente no tenemos 

ni la capacidad ni el derecho de gobernarnos a nosotros mismos entonces quién puede 

ayudarnos la respuesta lógica estío a fin de cuentas él es nuestro creador y a diferencia 

de lo que muchos piensan no nos ha olvidado los buenos consejos o encontramos en la 

Biblia no demuestran los muchos que se preocupa por nosotros entender este 

maravilloso libro nos ayuda a pretender entender mejor nuestras limitaciones y a 

comprender porque la historia de la humanidad ha sido tan desastrosa.” (Pág. 5). 

• “El reino de Dios se encargará de que por fin se haga la voluntad de Dios en la tierra y 

así se cumplan las palabras del padrenuestro entonces el planeta rebosará de vida porque 

toda la humanidad habrá aprendido a cuidar bien de él (...) Dante afirmó que nunca 

podríamos vivir en paz en un mundo dividido por la política”. (Pág. 11).  
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d) Argumento acerca de las causas: 

• “La Biblia predijo una serie de impactantes sucesos que serían “la señal” de que el 

Reino de Dios estaría a punto de llegar. Esa señal incluye guerras internacionales, 

hambre, enfermedades, muchos terremotos y el aumento de la maldad (Mateo 24:3, 7, 

12; Lucas 21:11; Revelación 6:2-8)”. (Pág. 12). 

• “Esta generación cuenta con recursos tecnológicos, científicos y financieros sin 

precedentes [...]. Y, sin embargo, esta es quizás la primera generación que lleva al 

mundo al borde de un colapso de los sistemas.” (Pág. 3). 

    También de detallan en algunos textos ventajas, inconvenientes o remedios para superar la 

crisis como, por ejemplo: 

• La respuesta lógica es Dios. A fin de cuentas, “él es nuestro Creador. Y, a diferencia de 

lo que muchos piensan, no nos ha olvidado. Los buenos consejos que encontramos en la 

Biblia nos demuestran lo mucho que se preocupa por nosotros. Entender este 

maravilloso libro nos ayuda a entender mejor nuestras limitaciones y a comprender por 

qué la historia de la humanidad ha sido tan desastrosa.” (Pág. 5).  

 

4.1.2. Falacias 

    En el documento analizado se encontraron con mucha frecuencia falacias por generalización, 

puesto que, se expresan conclusiones tomando como base simples ejemplos cotidianos que 

suelen ser muestras muy pequeñas para establecer conclusiones generales. A continuación, se 

toman como ejemplo las siguientes. 

• Pongamos un ejemplo. Un hombre llamado Tom enfermó y más tarde murió. ¿Por qué 

murió? “Cuando aparecieron los primeros síntomas, nadie investigó la causa”, escribió 
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el doctor del hospital donde ingresó Tom poco antes de morir. Al parecer, quienes lo 

atendieron al principio solo le dieron medicamentos para aliviar el dolor. ¿Se está 

haciendo lo mismo con los problemas de la humanidad? Por ejemplo, para luchar contra 

la delincuencia, los gobiernos dictan leyes, instalan cámaras de vigilancia y refuerzan la 

policía. Aunque estas medidas ayudan, no atacan la raíz del problema: los deseos, las 

actitudes y las creencias de la gente. A fin de cuentas, eso es lo que motiva sus acciones. 

(Pág. 4). 

    El enunciador toma como referencia la situación de un hombre llamado Tom para cuestionar 

el procedimiento que se realiza en todo el mundo por resolver los problemas que éste presenta, 

intenta persuadir al lector sobre la incapacidad del hombre para tomar sabias decisiones y 

enfrentar los problemas de manera pertinente y oportuna. 

• Durante un viaje escolar, unos adolescentes fueron acusados de agredir sexualmente a 

un compañero. Todos estudiaban en un prestigioso colegio privado de Canadá. Después 

del incidente, Leonard Stern escribió en el periódico Ottawa Citizen: “La inteligencia, 

los estudios o la clase social no impiden que los jóvenes hagan cosas malas”. (Pág. 6). 

    Aquí se observa cómo se toma la experiencia de un joven llamado Leonard y su percepción de 

un accidente que sucedió en Canadá (Ottawa) para deducir que la inteligencia o la clase social no 

impide que los jóvenes hagan cosas malas. Lo cual puede ser cierto, pero se necesitan muchos 

más estudios y testimonios para llegar a esa conclusión que puede ser manipulada de acuerdo a la 

intención del enunciador.  
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4.2. Componentes de la Situación de Enunciación 

    El texto en su mayoría se apoya en el Discurso Referido. El autor construye su texto a partir de 

diferentes voces que le van a servir de apoyo a su argumento final sobre el Reino de Dios como 

la verdadera solución a los problemas de la humanidad. Por tanto, se trata de una Enunciación de 

Ayer dentro de la Enunciación de Hoy: 

    Locución {Enunciación hoy (Enunciación ayer)} 

    La situación de enunciación en la que se expresa la opinión de la organización religiosa es 

altamente dialógica. El discurso referido es uno de los tantos modos de expresión que dan cuenta 

de la polifonía. Su argumentación se apoya en argumentos de autoridad tomados de su libro 

sagrado (la Biblia) y de discursos académicos.  

     El Discurso Referido directo o indirecto (que son los que generalmente aparecen en la revista) 

tiene marcas lingüísticas y ortográficas explícitas que anuncian la intervención de otra voz. 

Ejemplo: 

• Cita directa: “Esta generación cuenta con recursos tecnológicos, científicos y 

financieros sin precedentes [...]. Y, sin embargo, esta es quizás la primera generación 

que lleva al mundo al borde de un colapso de los sistemas”. (Informe Global de Riesgos 

2018 del Foro Económico Mundial). (Pág. 3). 

• Cita indirecta: Jesús se refería a ese gobierno cuando dijo en el padrenuestro: “Venga tu 

reino. Efectúese tu voluntad [...] sobre la tierra” (Mateo 6:9, 10). Así es, el Reino de 

Dios se asegurará de que en la Tierra se cumpla la voluntad de Dios, no la voluntad de 

seres humanos egoístas y sedientos de poder. (Pág.10). 

    A continuación, presentaremos un breve análisis de cada uno de los enunciadores y de las 

voces que aparecen en los textos la revista. 
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• Enunciador 1: La voz del autor encarna la opinión general de la revista ¡Despertad! y de 

la institución religiosa Testigos de Jehová. Su punto de vista está orientado 

argumentativamente hacia la conclusión positiva de que el Reino de Dios es la verdadera 

solución a los problemas de la humanidad. Ese punto de vista se refiere a dos dominios: 

uno material (la seguridad y la paz mundial) y otro espiritual (la salvación).  El titular “El 

Reino de Dios traerá paz en abundancia” (Pág. 12) también está apoyando una 

orientación positiva del Reino de Dios como verdadera solución, pues representa la 

respuesta de la pregunta planteada en la portada: “¿Nos sentiremos seguros algún día?” 

(Pág. 1).  

Este enunciador se apoya en varias voces para legitimar su punto de vista: se apoya en la 

primera persona del plural para generar un ambiente familiar con el lector, también acude 

a las preguntar retóricas que buscan la reflexión e interiorización del lector. Mediante el 

uso de estrategias como textos icónicos que reflejan un mundo en problemas, con 

personar enfermas o sociedades en medio de guerras y caos. Las analogías buscan 

frecuentemente que se asocien los hechos que usualmente son cotidianos a la postura que 

el enunciador quiere mostrar, igualmente las expresiones contradictorias que siembran 

esperanza y miedo a la vez. De esta manera apela mucho a las emociones que surgen de 

la interiorización del discurso. 

• Voz 1: La Biblia, representa la voz de la autoridad religiosa (teológica) oficial que da una 

imagen de credibilidad y confiabilidad espiritual. A través del discurso directo e indirecto 

se enuncia esta voz para legitimar el punto de vista del enunciador 1 y para deslegitimar 

los desacuerdos con el enunciador 2. Se trata de todas maneras de una argumentación por 

autoridad.  
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• Voz 2: La autoridad académica que apoya el argumento del enunciador 1. 

• Voz 3: Los ejemplos de personas que han tenido situaciones en torno a la problemática 

vivida. 

• Voz 4: Dirigidas al lector directamente para generar apoyo. 

• Enunciador 2: Presenta un desacuerdo y distanciamiento con el anterior enunciador y su 

argumento general, y se manifiesta a través del siguiente ejemplo: “Incluso si ocurriera 

un milagro y pudiéramos acabar con todas las malas tendencias de la humanidad, el 

mundo seguiría sin ser un lugar seguro. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene 

limitaciones”. (Pág. 4).  

    Sus enunciados están tan marcados y entrelazados con las voces tomadas del discurso bíblico 

que en ocasiones (casi siempre) resulta difícil distinguir entre las citas bíblicas y su propia voz, 

dicho fenómeno es a obvias luces intencional, así consigue dotas a sus palabras del mismo tipo 

de autoridad que poseen las citas bíblicas, y por ende el mismo efecto en el lector. Socialmente, 

aunque no se pertenezca a una religión determinada, y no se comparta los preceptos que en ellas 

rigen, la biblia es por efecto cultural un libro respetado puesto que por muchos millones de años 

se ha vendido como el elemento que más nos acerca al ente creador del mundo, por ello, 

crecemos con la idea de que en lo que ella se escribe es la palabra de Dios. 

    Al conseguir que la voz de este enunciador no se diferencie de la de la biblia se consigue 

además, que sus aseveraciones sean sumidas de igual forma, no hay forma de refutar lo que es la 

palabra del creador, la palabra de la máxima potencia espiritual que posee la humanidad. Otras 

de las funciones que cumple dicho enunciador es el de cuestionar, por un lado cuestiona, realiza 

determinadas preguntas que son el abre bocas, o que dan inicio al siguiente artículo donde sí 
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mismo responderá sus cuestionamientos apelando una vez más a la voz bíblica como se ve a 

continuación:  

• Con el tiempo, dejaremos de usar palabras como delincuencia, contaminación, pobreza 

y guerra. Pero ¿cuándo será eso? ¿Cuándo empezará el Reino de Dios a gobernar la 

Tierra? ¿Cómo lo hará? ¿Cómo puede beneficiarle a usted ese Reino? Veámoslo en el 

siguiente artículo [...] La Biblia predijo una serie de impactantes sucesos que serían “la 

señal” de que el Reino de Dios estaría a punto de llegar. Esa señal incluye guerras 

internacionales, hambre, enfermedades, muchos terremotos y el aumento de la maldad 

(Mateo 24:3, 7, 12; Lucas 21:11; Revelación 6:2-8). (Pág. 12) 

• Otra profecía dice: “En los últimos días se presentarán tiempos críticos, difíciles de 

manejar. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, [...] 

desobedientes a los padres, desagradecidos, desleales, sin tener cariño natural, no 

dispuestos a ningún acuerdo, calumniadores, sin autodominio, feroces, sin amor del 

bien, [...] hinchados de orgullo, amadores de place- res más bien que amadores de Dios” 

(2 Timoteo 3:1-4). Es cierto que siempre ha habido algunas personas así, pero nunca 

tantas como ahora. (Pág. 12) 

    La otra voz  que encontramos es el especialista académico, la imagen que este presenta dentro 

del discurso es el de una persona conocedora, pero está vez se trata de un experto en cuestiones 

de tipo académicas y científicas, que se apoya en afirmaciones realizadas por estudiosos, 

organizaciones, periódicos de renombre y demás organismos que supongan algún tipo de 

autoridad en materia de estudios y publicaciones a nivel mundial; la revista consigue así sanear 

dos flancos para conseguir que lo que intenta transmitir y/o comunicar se tome como verdad, 

porque dos autoridades lo avalan, por un lado el elemento de credibilidad máxima para los 
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religiosos que es la Biblia, y por el otro, para quienes necesitan un poco más de objetividad y 

fundamentos no espirituales un sin número de pensadores y profesionales como es el caso de 

Einstein y Dante: 

• Hay quien ha ido aún más lejos y ha defendido la creación de un gobierno mundial. Ese 

fue el caso del filósofo, poeta y político italiano Dante (1265-1321) y del físico Albert 

Einstein (1879- 1955). Dante afirmó que nunca podríamos vivir en paz en un mundo 

dividido por la política. Citando a Jesús, dijo que “todo reino dividido contra sí mismo 

viene a parar en desolación” (Lucas 11:17). (Pág.10) 

• Poco después del lanzamiento de dos bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial, 

Einstein escribió una carta abierta a la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 

ella dijo: “Las Naciones Unidas deben actuar de inmediato para crear las circunstancias 

que les permitan poner los cimientos de un verdadero gobierno mundial capaz de 

garantizar la seguridad internacional” (Pág. 10) 

    Que casualmente concuerda con la cita bíblica del párrafo siguiente, (¿o con el enunciador 

bíblico?) con la que además se da un cierre a la cuestión. 

• Jesús se refería a ese gobierno cuando dijo en el padrenuestro: “Venga tu reino. 

Efectúese tu voluntad [...] sobre la tierra” (Mateo 6:9, 10). Así es, el Reino de Dios se 

asegurará de que en la Tierra se cumpla la voluntad de Dios, no la voluntad de seres 

humanos egoístas y sedientos de poder. Al Reino de Dios también se le llama “el reino 

de los cielos” (Mateo 5:3). ¿Por qué? Porque, aunque gobernará la Tierra, no lo hará 

desde la Tierra, sino desde el cielo. Piense en lo que eso significará. Este gobierno 

mundial no necesitará apoyo económico. ¡Qué alivio para todos sus súbditos humanos! 

(Pág.10). 
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    El especialista académico suele ser quien da apertura a cada artículo con una breve afirmación 

sobre el tema a trabajar en cada artículo: “Esta generación cuenta con recursos tecnológicos, 

científicos y financieros sin precedentes [...]. Y, sin embargo, esta es quizás la primera 

generación que lleva al mundo al borde de un colapso de los sistemas”. (Informe Global de 

Riesgos 2018 del Foro Económico Mundial). (Pág. 3) 

     El saber académico está construido a partir de lo que parecerían diversas fuentes, o al menos 

así lo plantean los artículos de la revista, son multiplicidad de discursos que trasmiten saber 

desde diferentes áreas del conocimiento:  

• LAS AMENAZAS MEDIOAMBIENTALES. El Informe Global de Riesgos 2018 

advierte que “la biodiversidad se está perdiendo a un ritmo de extinción masiva, [...] y la 

contaminación del aire y el mar se ha convertido en una amenaza cada vez más 

apremiante para la salud humana”. (Pág. 3).  

     La tercera voz que se encuentra en la revista es testigo vivencial, en este caso se trata de una 

persona que ha pasado por diferentes situaciones que lo llevan a poder contar  anécdotas  sobre 

temas tratados en la revista y más que eso, sobre como las prácticas y creencias que llevan a cabo 

los testigos de Jehová, les llevó a cambiar su forma de vivir, y en ciertos casos salvar sus vidas, 

esta imagen o punto de vista se presenta de dos formas por un lado como  alguien que ha vivido 

de la peor forma posible, haciendo cosas que faltan a la moralidad:  “Yo quería ser como ellos. 

Llevaba una vida inmoral, consumía drogas y era una persona violenta. Una noche me vi 

envuelto en un tiroteo. [...]”   y que al entrar a la organización Testigos de Jehová su vida da un 

giro positivo:  

• “Muchos de mis anteriores amigos están cumpliendo largas condenas en prisión, y otros 

han muerto. Agradezco mucho a mis familiares Testigos que es- tuvieran dispuestos a 
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ser diferentes y a vivir en armonía con lo que enseña la Biblia. Siento más respeto por 

ellos que el que jamás sentí por cualquier pandillero. (Pág. 10) 

    Y por el otro, diversas personas que basándose en su experiencia personal opinan sobre las 

circunstancias sociales en las que viven:  

• “Daniel, que vive en un país de Sudamérica con una economía en crisis, dice: “Antes 

llevábamos una vida relativamente normal. No teníamos miedo de que nos asaltaran, 

pero ya no se puede vivir tranquilo en ningún sitio. El caos económico [...] Daniel, 

mencionado antes, escribe: “Cada día estoy más convencido de que ningún ser humano 

puede ser un buen gobernante. Tener dinero en el banco o un buen plan de jubilación no 

es garantía de que uno vivirá tranquilo cuando se retire. Conozco a personas que han 

sufrido enormes desilusiones” ha revelado que muchas personas son codiciosas y que no   

respetan ni la vida de la gente ni sus bienes”. (Pág. 4) 

    En ambos casos el propósito es similar, ratificar la credibilidad de la Organización, puesto que 

en la medida en que se demuestra que sus prácticas consiguen cambiar vidas para bien, es decir, 

que tienen razón en algo como “la forma en que se debe vivir”, por ende su discurso también se 

fortalecerá en cuanto a credibilidad, y reforzar los argumentos y citas que aporta el enunciador 

bíblico a través de los problemas que enfrenta la sociedad y que según la revista y su 

interpretación de los textos sagrados, se encuentran en la biblia: “ La Biblia no solo impide que 

nos hagamos falsas ilusiones, también nos da esperanza, como veremos más adelante”. 

     Por otro lado, también nos encontramos con una voz de alguien que todavía no ha asumido 

como “verdad” lo que la revista le plantea porque se encuentra a medio camino, desea saber, 

desea conocer, tiene curiosidad, pero no es escéptico, no está cerrado; en otras palabras, es un 

lector que desea ser convencido, por ello el texto necesita aportarle un argumento que sea 
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definitivo para él, y son los recursos bíblicos quienes poseen la autoridad suficiente como para 

conseguir tales resultados:  

• Todos los habitantes de la Tierra estarán unidos y vivirán en paz, algo que las Naciones 

Unidas no han podido lograr. En Salmo 37:11 dice: “Hallarán su deleite exquisito en la 

abundancia de paz”. Con el tiempo, dejaremos de usar palabras como delincuencia, 

contaminación, pobreza y guerra. Pero ¿cuándo será eso? ¿Cuándo empezará el Reino 

de Dios a gobernar la Tierra? ¿Cómo lo hará? ¿Cómo puede beneficiarle a usted ese 

Reino?  (Pág. 11). 

     Por último, está el enunciatario que necesita ser convencido, en un nivel más amplio que el 

anterior. Es un enunciatario al que se desea persuadir, y que de hecho la respuesta responsiva del 

mismo es de aceptación, pero para él no basta la palabra del locutor o el prestigio de los testigos 

de Jehová; tampoco son suficientes las bases bíblicas que le ofrece, para este es necesario sanear 

todos los flancos que puedan generarle  dudas, es por él que la revista intenta abordar, más allá 

de unas bases religiosas, argumentos de tipo académicos y de testimonios que corroboren su 

veracidad y elocuencia. Y de hecho trato escaso o superficial que da la revista a este tipo de 

temas, o el básico uso que hace ella de estas herramientas es suficiente, puesto que no es un 

enunciatario que rebuscara, que indagará o preguntará sobre si lo que se le dice es real; es un 

enunciatario que se conforma, y es en este punto donde coincide con los dos anteriores, al punto 

de poder concebirse como uno solo, son enunciatarios que no van a enfrentarse con lo que se les 

dice, ni a dudar de ello, basta con una información básica como saber que Einstein de verdad 

existió y que fue un genio para sumir que la información que la revistilla le adjudica es verídica. 

Por lo tanto, la actitud responsiva es la misma, aceptación y posterior absorción de las creencias 

e ideologías que se le ofrecen.  
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4.3. Las Tonalidades Discursivas 

     La tonalidad apreciativa del Enunciador en relación con los Enunciados Referidos indica una 

tonalidad de carácter subjetivo que denotan aprecio y acercamiento por todas las voces que se 

ponen en escena. Voces que le sirven a su vez para establecer una tonalidad predictiva de alianza 

con el Enunciatario; se manifiesta la búsqueda de un aliado que no podrá estar en desacuerdo con 

la información y el argumento desarrollado a través de voces de autoridad tan importantes que 

apoyan el argumento del Enunciador 1. 

Tabla 3.  

Tonalidades Discursivas en la revista ¡Despertad! 

INTENCIONAL PREDICTIVA APRECIATIVA 

La intención o propósito es 

doble: convencer de que el 

Reino de Dios es la verdadera 

solución a los problemas de 

inseguridad de la humanidad; e 

instruir sobre la doctrina de los 

Testigos de Jehová.  

Este propósito es manifestado 

por el Locutor a través de la 

imagen del Enunciador 1. 

El Locutor construye en el 

Enunciatario una respuesta 

anticipada, una predicción 

para que este se identifique 

con ella, poniendo de 

manifiesto la búsqueda de 

un aliado. 

Relación valorativa del locutor 

con lo dicho o lo referido, el 

Tercero. En el discurso se 

construye una mirada de 

respeto, de acuerdo, de 

engrandecimiento por las voces 

de autoridad. 

 

4.3.1. Tonalidad Predictiva: Búsqueda de un aliado 

    Las distintas estrategias utilizadas como el uso de pronombre en primera persona del plural, 

permiten despertar un tono familiar en las personas que leen el mensaje, para lograr un 

acercamiento y crear un ambiente familiar. Basado en recursos como argumentos utilizando 

ejemplos, analogías, causa-efecto, y de autoridad que sustentan las distintas preguntas retoricas 

que son tituladas en los artículos. El léxico es totalmente adecuado a lo que necesitan el lector, 

no es técnico sino informal y se ajusta a las necesidades del contexto de cualquier situación 
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social, todo esto se realiza para romper el hielo y la desconfianza e indiferencia que pueda 

generar del enunciatario. 

     La imagen que se construye del enunciatario con relación a su respuesta varía ente un receptor 

pasivo que se limita a observar y a escuchar; y un receptor que no solo escucha, sino que se 

inmiscuye y se hace partícipe de los saberes que se le transmiten. Un enunciatario que no solo 

acepta como una verdad absoluta lo que se le dice, sino que actúa además como un aliado de 

dichos saberes.  Dispuesto a recibir y a realizarse las preguntas que el texto plante, pero solo a 

ellas, no hay cabida a nuevas, no hay cabida a preguntas que busquen indagar más allá de lo que 

el enunciador le dictamina, por ello el saber debe ser de fácil digestión, de la misma forma, basta 

con las respuestas que el enunciador le entrega, no pregunta y no investiga; se limita a recibir lo 

que el texto le entrega. 

     Por tal motivo, la revista no solo no se rige por las reglas de citación existentes, sino que 

además carece casi por completo de ellas.  Cuando se trata de invitar al enunciatario a realizarse 

cuestionamientos, las formas discursivas que utiliza muestran distanciamiento, utiliza formas de 

tratamiento formal, marcando la línea entre quien posee “el saber” y quién, en ese momento 

carece de ella tales como “usted”,  verbos en tercera persona “cree”, y pronombres como “le”, 

“les”, “los”, como posemos ver en el siguiente enunciado: “Piénselo por un momento, ¿cree que 

a la gente le gusta que otros le digan cómo vivir o por qué valores regirse?” (Pág. 5). 

     Por otro lado, cuando la imagen de enunciador que se construye en relación a una respuesta 

de testigo, las formas verbas que utiliza son de inclusión, entre los que se encuentran el 

pronombre personal en primera persona del plural “nosotros”, los verbos conjugados en primera 

persona del plural “fuimos”, “gobernarnos”, “podemos”: “[...] no fuimos creados para 
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gobernarnos a nosotros mismos. De hecho, tenemos la misma capacidad para gobernarnos que 

para vivir bajo el agua o en el espacio, es decir, ninguna.” (Pág.5).  

 

4.3.2. Tonalidad Apreciativa: valoración positiva de la autoridad  

    En cuanto a la tonalidad apreciativa presente en la revista, es decir, la relación valorativa que 

se entabla referente al tercero, se esboza a través de discursos referidos, como ya hemos 

mencionado antes, este discurso referido tiene múltiples formas de presentarse. 

    Por un lado, tenemos el saber presentado como perteneciente a la biblia, es un saber que se 

vende como salido de “las sagradas escrituras” y, por tanto, la actitud valorativa es en cuanto a 

ella donde se desdibujan la línea entre el respeto y la sumisión, este tiene como elemento 

fundamental los argumentos de valor de lo que muchos considerarían “una autoridad” en cuanto 

a ciertas religiones (aunque no sea el mismo libro, la mayoría de ellas poseen un libro en el que 

se cree están consignadas las palabras y obras del creador del mundo), pero más allá de ello, el 

enunciador tiende a perder su autoridad frente a los mismos, estamos frente a una vez que asume 

lo que como “verdad absoluta” este saber, sus líneas van dictaminadas por él, se limita entonces 

a seguirlo sin atreverse a contradecirlo o refutarlo:  

• Incluso si ocurriera un milagro y pudiéramos acabar con todas las malas tendencias de la 

humanidad, el mundo seguiría sin ser un lugar seguro. ¿Por qué? Porque el ser humano 

tiene limitaciones. La verdad es esta: “No pertenece al hombre [...] siquiera dirigir su 

paso” (Jeremías 10:23). Así es, no fuimos creados para gobernarnos a nosotros mismos. 

(Págs.4-5).  
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Como se ve en el ejemplo anterior, el discurso se condiciona al saber bíblico en una actitud que 

puede verse como sumisa, puesto que al parecer es una actitud de respeto, más que eso hay una 

pérdida de autoridad, es el tercero quien toma el mando.  

     Por otro lado, tenemos el saber venido de personalidades y profesionales en los campos de la 

medicina, la ciencia, la literatura, etc., publicaciones y organizaciones de prestigio; con el ocurre 

algo parecido al saber o tercero de tipo bíblico, se hace presente en el texto a través de textos 

referidos, que al ser emitidos por enunciadores respaldados por el prestigio y credibilidad que 

posee un especialista (en cualquier campo) la imagen valorativa con la que se presenta es 

también de respeto, aunque a una escala menor que el saber bíblico, que como ya mencionamos 

tiende a inclinar la balanza hacia una actitud sumisa: 

• LA GUERRA Y LA PERSECUCIÓN. Un informe del año 2018 de la Agencia de las 

Naciones Unidas para los Refugiados dijo: “En la actualidad presenciamos los niveles 

de desplazamiento más altos jamás registrados”. Más de 68 millones de personas han 

huido de sus hogares principalmente como consecuencia de las guerras y la persecución. 

“Cada dos segundos, una persona se ve obligada a huir”, añade el informe. (Pág. 3). 

 

4.3.3. Tonalidad Intencional: Predicar y Convertir. 

     La imagen que el enunciador construye de sí mismo es de tipo asertivo, puesto que tiene 

como intención convencer a su enunciatario; por ello, se presenta frente a él como una autoridad 

en cuanto a los temas que trata, como habíamos comentado antes, los enunciatarios, en ocasiones 

tienden a asumir el tono de voz del tercero en busca de conseguir que su enunciado posea el 

mismo efecto en su enunciatario, el de una palabra que no puede contradecirse ni cuestionarse. 

El enunciador, desde que inicia el primer texto, empieza una especie de carrera en la que necesita 
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convencer a su contrario de que la suya es la verdad, y más que eso, necesita que dicha verdad se 

instaure de tal forma en su enunciatario que consiga quedarse en él, e incluso hacerle cambiar su 

sistema de creencia. Para ello, se vale de afirmaciones, declaraciones y, más que eso, plantea y 

propone un cambio de conducta y un cambio de vida. 

      Otra de las estrategias de las que se vale es la instauración de una jerarquía. Para ello, 

instaura una relación con enunciatario asimétrica en la que él está por encima del otro, puesto 

que posee todo el conocimiento de que el otro adolece. La relación que nos parece se asemeja 

más a esta relación asimétrica, es la de Experto/Neófito, debido a que la línea que los separa está 

construida por información, o en este caso el “tercero”.    

 

4.4. Construcción Tridimensional del Sujeto Discursivo 

    En la revista Despertad! se tiende a enfatizar la búsqueda del Reino de Dios y su justicia, a 

través de situaciones cotidianas que se enmarcan dentro de distintas voces que aparecen como 

testigos de la tarea principal, que es la de llevar a la reflexión e interiorización el mensaje 

cristiano, aunque se utilice la persuasión y manipulación a través del discurso religioso para 

ganar adeptos.  

     Tenemos a un locutor que se esfuerza por mostrarse como un sujeto con la competencia 

necesaria para dominar el tema; para ello, utiliza diversos tipos de argumentos. En este caso, el 

contenido ocupa un lugar de dominio en la argumentación. Tanto el enunciador como el 

enunciatario se construyen como sujetos con la competencia necesaria para dar y recibir 

información. La revista se respalda a través del uso de numerosos argumentos de autoridad, en 

este caso, cabe destacar los argumentos procedentes de personalidades con una amplia 

trayectoria en sus determinados campos de estudio, tal es el caso de Dante y Albert Einstein. 
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Despertad! también se vale de argumentos tomados de publicaciones de periódicos y otras 

revistas:  

“Internet se está convirtiendo en un lugar cada vez más peligroso. Es el paraíso de los 

pederastas, los acosadores, los troles y los piratas informáticos”, dice el periódico The 

Australian. “El robo de identidad es uno de los delitos que más están aumentando en todo el 

mundo [...]. Internet ofrece a la gente la oportunidad de exhibir lo peor de sí misma: su 

perversión y crueldad” De informes realizados por entidades y organizaciones de gran 

relevancia a nivel mundial:  

• LA GUERRA Y LA PERSECUCIÓN. Un informe del año 2018 de la Agencia de 

las Naciones Unidas para los Refugiados dijo: “En la actualidad presenciamos los 

niveles de desplazamiento más altos jamás registrados”. Más de 68 millones de 

personas han huido de sus hogares principalmente como consecuencia de las 

guerras y la persecución. “Cada dos segundos, una persona se ve obligada a huir”, 

añade el informe. (Pág.3). 

     En otras palabras, hace todo lo posible por construir la imagen de un sujeto con la elocuencia 

necesaria como para conocer de primera mano las circunstancias actuales de la humanidad, 

porque se informa, se instruye y está al tanto de fuentes de información confiables. Entidades tan 

importantes y de tal renombre como lo es la Organización de las Naciones Unidas, brinda al otro 

la confianza necesaria para asumir que el discurso es verídico, porque está respaldado, más que 

la palabra de un sujeto cualquiera, se trata de la palabra dada por la ONU, entre otros. 

     Los modos discursivos y la sencillez del lenguaje son otra de las estrategias utilizadas por la 

revista. Por un lado, no solo crea a un enunciador Elocuente y racional, sino que también 

construye una imagen de un otro que se dejaría llevar por argumentos racionales, entonces ese 
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otro es también una persona con las competencias necesarias para comprender y asimilar sin 

dificultad los temas tratados en la revista. Por ello, el sujeto discursivo encargado de la 

enunciación emplea un lenguaje sencillo, un lenguaje de fácil entendimiento para cualquiera, a 

pesar de tratar “temas académicos” en algunos casos, el enunciatario será capaz de asimilarlo, 

porque con tal objetivo está pensado. 

    El enfoque emotivo o pathos no es dejado por fuera, hace uso de la argumentación para 

generar procesos de tipo interpersonales que tienen como objetos generar cambios de conciencia 

y sentimientos en quien recibe el mensaje, con el fin de conseguir una aceptación y posterior 

adhesión al mismo. De la mano de estrategias discursivas que le ayudan a convocar la 

solidaridad y sentir del otro, construye la imagen de un sujeto solidario y preocupado, un sujeto 

que no solo busca generar dichas reacciones en el receptor, sino que él mismo es capaz de 

sentirlas, él mismo se identifica con ellas. ¡Despertad!   construye esta imagen (y busca la 

identificación del otro) a través de testimonios de personas vulnerables, azotados por la 

inseguridad, la violencia, la pobreza y condiciones sociales difíciles, por un lado, y, por el otro, 

apela a la preocupación y necesidad que el otro siente frente a temas como el bienestar y la 

seguridad de sus seres queridos. 

     Por un lado, busca mover la solidaridad y empatía del enunciatario y, por el otro, busca mover 

sus sentimientos más profundos, y conseguir una identificación por cuanto es seguramente 

alguien que desea lo mejor para su familia (como la mayoría de personas en el mundo), es ahí 

cuando convoca las voces de jóvenes en un entorno social duro:  

• Daniel, que vive en un país de Sudamérica con una economía en crisis, dice: “Antes 

llevábamos una vida relativamente normal. No teníamos mido de que nos asaltaran, pero 

ya no se puede vivir tranquilo en ningún sitio. El caos económico ha revelado que 
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muchas personas son codiciosas y que no respetan ni la vida de la gente ni sus bienes”. 

(Pág.4). 

     Personas afectadas por violencia o por alguno de los conflictos bélicos que tienen lugar en el 

mundo, al que además se le presenta como a un ciudadano que tuvo que huir por su vida, y que 

más adelante “endereza su vida” a través de una de las practicas más reconocidas efectuadas por 

Testigos de Jehová o quienes piensan iniciarse en la religión:  

• Un hombre que tuvo que huir de un conflicto en Oriente Medio y más tarde estudió la 

Biblia cuenta: “En mi ciudad, las familias y el sistema político y religioso presionaban a 

muchos jóvenes para que fueran a la guerra y se convirtieran en héroes. Los del bando 

contrario hacían lo mismo. (Pág. 4)  

     De quienes se han visto arrastrados por las olas de violencia, pero se dieron cuenta a tiempo 

de que pueden mejorar la forma en la que viven y con la ayuda de “los testigos de Jehová” 

encontrar una forma de vivir no violenta:  

• La mayoría de mis familiares tenían muchos problemas y eran infelices, pero la familia 

de uno de mis tíos era diferente. Yo sabía que eran buenas personas y que ponían en 

práctica lo que enseña la Biblia. Ellos me habían dicho que el nombre de Dios es 

Jehová. As´í que, poco después del tiroteo, le oré a Jehová usando su nombre y le pedí 

que me ayudara. Cuando al día siguiente un testigo de Jehová llamó a mi puerta, no lo 

podía creer. Empecé a estudiar la Biblia con él. (Pág. 8). 

    Familiares que buscan un cambio para asegurar el bienestar de un ser amado:  

• “[...] un señor al que llamaremos George tenía muchas ganas de estar con su nieto recién 

nacido. El problema era que George fumaba mucho, y su yerno no quería que fumara 



68 

cerca del bebé. ¿Qué hizo George? Aunque llevaba cincuenta años fumando, dejó el 

tabaco para poder estar con su nieto. ¡Cuánto puede lograr el amor!, ¿verdad?” (Pág.7). 

• “¿Verdad que cuando estamos con nuestros seres queridos nos sentimos tranquilos y 

seguros? Eso es porque sabemos que desean lo mejor para nosotros y que nunca 

querrían hacernos daño. Por amor, también estamos dispuestos a hacer sacrificios y a 

cambiar nuestros hábitos.”  (Pág. 6). 

     Al igual que la Ratio y el Pathos, el Ethos se construye mediante el uso de la argumentación. 

Pero, en cuanto al ethos, la argumentación se toma como una forma de interactuar con el 

auditorio, al que se le da un margen de libertad para tomar una posición frente al discurso que se 

le entrega.  Para conseguir construir la imagen que se desea, que es la del enunciador como un 

sujeto responsable, ético, sincero y axiológico, necesita valerse de esquemas argumentativos no 

falaces. Despertad! intenta construir un sujeto ético a través del tratamiento que da a los temas 

que maneja en las primeras líneas, en los que intenta mostrarse como un sujeto transparente, libre 

de estigmas o polarización, de hecho en las primeras líneas es difícil incluso intuir que más 

adelante los textos, tomaran un tinte ideológico-religioso:    

• ¿Cree usted que algún día la humanidad solucionará los problemas que nos roban la paz 

y que ponen en riesgo nuestro futuro? Para que un remedio funcione, tiene que atacar la 

raíz del problema, no solo los síntomas. Pongamos un ejemplo. Un hombre llamado 

Tom enfermó y más tarde murió. ¿Por qué murió? “Cuando aparecieron los primeros 

síntomas, nadie investigó la causa”, escribió el doctor del hospital donde ingresó Tom 

poco antes de morir. Al parecer, quienes lo atendieron al principio solo le dieron 

medicamentos para aliviar el dolor. (Pág. 4).  
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     El sujeto discursivo habla sobre temas por los que, al igual que el receptor se ve afectado y 

por tanto puede referirse a él de forma sincera y transparente, así mismo el enunciatario es 

presentado como un sujeto que está en las mismas circunstancias que el enunciador. Lentamente, 

va empalmando el discurso hacia los contenidos bíblicos que coinciden con las problemáticas 

que les afectan y como la misma parece ofrecer una solución o una esperanza frente a lo que les 

depara: 

• Piénselo por un momento, ¿cree que a la gente le gusta que otros le digan cómo vivir o 

por qué valores regirse? ¿O cómo deben ver el aborto, la pena de muerte o la 

educación de sus hijos? Estas son solo algunas de las cuestiones que dividen a las 

personas. Aunque cueste aceptarlo, lo que dice la Biblia tiene sentido. Sencillamente no 

tenemos ni la capacidad ni el derecho de gobernarnos a nosotros mismos. Entonces, 

¿quién puede ayudarnos? (Pág. 4). 

     Desde este punto el enunciador convoca a la ética, puesto que busca, a través de los buenos 

comportamientos, la mejor forma de vivir, entiéndase como buenos comportamientos una vida 

llevada desde los buenos modos sociales y humanos, y por supuesto, las practicas que los 

Testigos de Jehová reconocen como aceptables. 

     Así mismo, condena aquellos que no se atienen a dichas prácticas:  

• “En los últimos días se presentarán tiempos críticos, difíciles de manejar. Porque los 

hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, [...] desobedientes a los 

padres, desagradecidos, desleales, sin tener cariño natural, no dispuestos a ningún 

acuerdo, calumniadores, sin autodominio, feroces, sin amor del bien, [...] hinchados de 

orgullo, amadores de placeres más bien que amadores de Dios” (Pág. 5). 
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     La dimensión discursiva que predomina se enfoca en el uso de recursos y estrategias retóricas 

del discurso que apela a la sensibilidad del receptor. Valiéndose de falacias argumentativas que 

distorsionan la verdad a conveniencia de enunciador. Por esto se observa que se manifiesta en la 

relación discursiva el pathos puesto que como ya vimos, el locutor está en la constante búsqueda 

de incidir en el receptor, y en conseguir que asuma las doctrinas y prácticas de los Testigos de 

Jehová. Como una salida o puerta de escape a los distintos problemas que presenta la humanidad. 
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Conclusiones 

 

     En este trabajo hemos tratado de responder las preguntas: ¿Cómo se establecen las relaciones 

de fuerza enunciativa en el discurso religioso de la revista Despertad!? ¿Qué tonalidad 

predomina? ¿Cuáles son los procedimientos discursivos usados en la construcción discursiva de 

los sujetos?  

    Al analizar las estrategias discursivas utilizadas en la revista Despertad!, quien tiene como fin 

mantener o fijar las doctrinas que la organización testigos de Jehová predica para así atraer y 

persuadir a nuevos adeptos a la religión, concluimos que se vale del uso de diferentes 

enunciadores para a través de sus voces llegar un determinado público, con diferentes respuestas 

frente a sus contenidos, dichos enunciatarios a pesar de no recibir la información de la misma 

forma, sus respuesta solo tienen una ligera variación, puesto que en todos se consigue la misma 

respuesta “aceptación y absorción “. EL enunciador presenta entonces tres caras o facetas; una en 

la que asume sin titubeos la información que se le entrega porque ya ha asumido las doctrinas 

que la revista profesa con anterioridad. La tonalidad apreciativa del Enunciador en relación con 

los Enunciados Referidos indica una tonalidad de aprecio y respeto por todas las voces que se 

ponen en escena. Voces que le sirven a su vez para establecer una tonalidad predictiva de alianza 

con el Enunciatario. 

     Una segunda cara donde, al igual que el anterior ha estado contacto con la revista, pero 

todavía no asume sus afirmaciones como válidas a la primera, a pesar de ello no es un 

enunciatario que necesite de argumentos bien planteados para resolver sus dudas. Y por último 

una faceta en la que el enunciatario necesita algo más que la palabra de la revista como 

representante de Los testigos de Jehová para asumir como cierta su información, a pesar de ello, 
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es un enunciatario que, a pesar de cuestionar, no investigará o reflexionará más allá sobre los 

argumentos que la revista le brinda.  

     Podemos afirmar además que consigue la construcción del sujeto tridimensional a través de la 

argumentación ya sea que se dé como un producto en el que domina el contenido (cognoscitivo), 

la argumentación como proceso interpersonal que busca generar cambios en su receptor, y por 

ello acude a herramientas que muevan su sensibilidad (Pathos), o la argumentación como 

interacción con el auditorio al que busca mostrarse como un ente sincero (Ethos).  Además de lo 

anterior concluimos que:   

• El mensaje religioso del que se valen para mantener a sus feligreses y para conseguir 

nuevos, está estructurado por las siguientes estrategias discursivas: argumentos de 

autoridad, metáforas, preguntas, testimonios, atenuaciones y categorías ideológicas. 

• Las dinámicas discursivas religiosas de la revista se estructuran desde una doble 

vertiente, por un lado, de lejanía frente al tercero, y por el otro de cercanía con el 

tercero, en ambos casos el enunciatario se presenta como un testigo/aliado.  

• La tonalidad predominante en el discurso es la tonalidad intencional. 

• Las creencias fundamentales que construyen la identidad sociocultural de la comunidad 

religiosa, en cuanto a institución social se configuran cognitivamente a través del 

discurso al realzar la cualidad del yo, y minimizando las cualidades del otro. 

• La dimensión que predomina en el discurso es el pathos, puesto que el locutor está 

constantemente en búsqueda de mover los sentimientos del receptor para incidir en 

cambios en él, que lo lleven a adherirse a los preceptos que promulga.  

    Este trabajo muestra como la construcción discursiva del proceso argumentativo en el discurso 

religioso hace uso no solo de estrategias discursivas retoricas, y diversos tipos de argumentos en 
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los que predominan la metáfora y los argumentos de autoridad, sino que además se vale del uso 

de falacias, contradicciones y omisión intencional de información que permita ubicar a su lector 

de donde surgen los textos que referencia.  En todo momento prima la intención subyacente que 

es la divulgación de las doctrinas y prácticas de los testigos de Jehová con el fin de conseguir 

nuevos adeptos a la religión, para lo que hace uso de diversos mecanismos discursivos. 
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