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Este trabajo presenta los primeros resultados de una investigación sobre la prensa 
en Salta. El proyecto integra una orientación multidisciplinaria dedicada a la historia del 
discurso periodístico. El objetivo es identificar aspectos de la evolución del tipo discursivo 
desde el periodo de conformación y consolidación del régimen político moderno hasta el 
surgimiento del primer peronismo y analizar el desarrollo del periodismo como un discurso 
social que pone en evidencia las distintas funciones que éste cumple dentro de los grupos, 
las instituciones y la sociedad en general; es decir, que se considera la relación dialéctica 
que se da entre la lengua y el contexto social-cultural-político. 
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Abstract 
History of Journalism in Salta 

This work presents the first results of a research on the press in Salta. The project is 
part ofa multidisciplinary work on the history ofthe joumalism discourse. The objective is 
to identify sorne aspects of the evolution of this type of discourse from the conformation 
and consolidation ofthe modero political regime to the emergence ofthe frrst Peronismo, 
and to analyse the development ofjoumalism as a social discourse that shows the different 
functions thatjoumalism fulfils in the groups, institutions and society in general, that is to 
say, we consider the dialectical relationship between language and its socio-political context. 

Key-words: 
Discourse critical analysis- Ideology- Discourse legítimation strategies
Opinion press- Political press- Factious press- lnformative press. 

l. Introducción 

El proyecto de CIUNSa. Nº 1036 "Historia del periodismo en Salta. Cambios y conti
nuidades en la prensa ideológica e informativa: 1850-1950" está formado por un grupo de 
investigadores pertenecientes a distintas disciplinas humanísticas. 

El equipo se constituye ante la necesidad de responder a una problemática que 
comprende las distintas áreas del saber y que requiere ser abordada en forma integral. Es así 
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que se reúnen docentes e investigadores pertenecientes a la Lingüística, la Historia, la 
Filosofia y las Comunicaciones Sociales. 

Las razones que incentivan esta investigación son la falta de estudios sistemáticos 
que permitan recuperar la historia del periodismo salteño, para enriquecer la comprensión 
sobre la actividad cultural desde una perspectiva regional. Se considera que el estudio de 
estas fuentes puede contribuir al conocimiento del proceso de formación histórica de la 
opinión pública salteña y de la incidencia, en ella, de las ideas políticas-filosóficas, desde el 
período de conformación y consolidación del régimen político representativo ( 1855) hasta el 
fin del primer gobierno peronista (1946-1949). Por otra parte, los periódicos de la segunda 
mitad del siglo XIX, que se hallan en el Archivo Histórico de la Provincia, se encuentran 
muy deteriorados lo que no sólo dificulta la recolección de datos sino que existe la posibi
lidad de perder toda esa información. 

Además, la investigación permite analizar el desarrollo del periodismo como un dis
curso social que pone en evidencia las distintas funciones que éste cumple dentro de los 
grupos, las instituciones y la sociedad en general. 

ll. Lineamientos teóricos-metodológicos 

La necesidad de abordar los hechos sociales desde una perspectiva multidisciplinaria 
nos llevó a considerar lineamientos teóricos del análisis crítico del discurso (ACD) y de la 
teoría de la hegemonía (dirección/dominación política, económica, ética y cultural). 

Para esbozar las características de la ACD, nos remitimos a un artículo que publica 
Martín Menéndez en la revista Discurso y sociedad 1, en donde distingue dos líneas en sus 
orígenes: una, lingüística, y otra, crítica. La primera como resultado de dos paradigmas que 
influyeron en los estudios lingüísticos durante las cuatro últimas décadas del siglo XX: a) el 
conformado por disciplinas pertenecientes a las ciencias del lenguaje pero que se apoyan 
en la estructura social (Gumperz, Dell Hymes, Halliday); b) el que se acerca a los estudios 
pragmáticos y discursivos (la línea seguida por los filósofos del lenguaje: Austin, Searle, 
Grice; van Dijk; F airclough; entre otros). 

De acuerdo con este enfoque, el texto constituye la unidad mínima de análisis; en la 
medida en que se inserta en una situación, en un tiempo, en un espacio determinado y 
circula en un ámbito específico se convierte en discurso. A su vez, éste se inscribe en la 
ideología dominante y asume un lugar estratégico en relación con el poder. 

El ACD atiende no sólo la relación lenguaje/ sociedad sino también la existente entre 
el propio análisis y las prácticas sociales, desde una perspectiva particular. En este marco, el 
discurso se interpreta como una forma de práctica social en la que se establece: 

una relación dialéctica entre un suceso discursivo particular y las situaciones, institucio
nes, y estructuras sociales que lo enmarcan[ ... ] es decir que lo social moldea el discurso 
pero éste, a su vez, constituye lo social: constituye las situaciones, los objetos de 
conocimiento, la identidad social de las personas y las relaciones de éstas y de los grupos 
entre sí. Las constituye en el sentido de que contribuye a sustentar y reproducir el 
status quo social, y también en el sentido de que contribuye a transformarlo (Fairclough 
y Wodak, 2000: 367). 

Se trata, en definitiva, de una disciplina que contribuye a develar las relaciones de 

1. Cfr. nota editorial publicada en Discurso y sociedad (2002). 
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dominación subyacentes en el discurso y en las prácticas sociales, es un enfoque en el cual 
el investigador, también queda implicado con la realidad social que aborda. 

Desde una perspect1va que analiza las relaciones de dominación/consenso, el aporte 
gramsciano -que da cuenta de la formación histórica de una voluntad general (hegemonía), 
la organización de la cultura, el papel de los intelectuales, la articulación y crisis ( coyuntu
rales y orgánicas) en la relación estructura/superestructura, la presencia de las masas en la 
política- constituye uno de los elementos que permite vincular los estudios lingüísticos, 
filosóficos e históricos, y enriquece la comprensión del largo proceso histórico abarcado 
por el proyecto de investigación. 

En un sistema histórico de relaciones de dominación, la prensa considerada uno de 
los elementos de la estructura material de la ideología tiene como objetivo el mantenimiento 
y desarrollo "de/frente teórico-ideológico" (1977: 219) de la clase dominante. 

La caracterización que se realiza en distintos estudios sobre el tipo de prensa escrita 
predominante en la Argentina, durante la segunda mitad del siglo XIX, considera la prensa 
de opinión, política,facciosa, distinta a la prensa informativa (Duncan, 1980; Alonso, 1997 
y 2001). Esta división refleja el escenario restringido sobre el que se desarrolla la lucha 
política y social entre las fracciones burguesas y protoburguesas nacionales y provinciales, 
las que confluyen en la construcción de un nuevo orden político centralizado bajo una 
matriz oligárquica, esto garantiza el desarrollo de las relaciones de producción capitalistas, 
dentro de una formación económico-social, en un proceso de "modernización" que no es 
homogéneo a escala nacional. 

Posteriormente, en las primeras décadas del siglo XX, cuando se acrecienta la parti
cipación política y se da el cambio de la estructura social, se produce la metamorfosis de 
prensa política (que no desaparece totalmente) a prensa informativa (entendida como 
prensa "sin partido"), también, denominada prensa o periodismo integra/ 2• Esta categoría 
analítica nos remite a dos cuestiones: por un lado, hace referencia a la ampliación 
pretendidamente 'apolítica' del frente ideológico con el objetivo de captar la mayor cantidad 
de lectores-clientes; y por otro, a la lógica capitalista del negocio periodístico-editorial 
fundado en el afán de lucro y el control monopólico del mercado. 

Se considera que una historia de la prensa no debe agotarse en el estudio de los 
elementos que componen el dispositivo hegemónico. Es necesario ampliar el foco de inves
tigación para develar lo que hasta aquí se había mantenido ignorado por la penumbra: las 
formas y estrategias contrapuestas desarrolladas por las clases subalternas. 

En este sentido una de las hipótesis del proyecto de investigación plantea la existencia 
de formas de organización ideológicas contrahegemónicas, frustradas o neutralizadas por las 
estrategias de cooptación y transformismo, que sirvieron para descabezar a las direcciones de 
las clases subalternas. Éstas, conformadas en la mayoría de los casos por intelectuales prole
tarios y elementos juveniles ''progresistas" de la clase propietaria, fueron las responsables de 
organizar y dar coherencia a una concepción del mundo y de la vida que construyera una 
voluntad colectiva, a través de una pretendida organización unitaria de la cultura. 

De acuerdo con los lineamientos teóricos expuestos, quienes integran el proyecto 
Nº 1036, consideran que el compromiso consiste en rescatar la multiplicidad de voces que 
constituyen el patrimonio cultural, para construir la historia del periodismo y re-construir la 
historia de Salta. 

2. Definimos desde Gramsci (1984: 149) el periodismo integral como "aquel que no sólo trata de satisfacer 
todas las necesidades de su público sino que se esfuerza por crear y desarrollar estas necesidades y por ello 
de estimular, en cierto sentido, a su público y de aumentarlo progresivamente". 
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m. Estrategias de recolección y análisis de la información 

En el primer acercamiento a la problemática abordada queremos demostrar cómo un 
texto periodístico adquiere los rasgos lingüísticos propios del contexto social que lo origina 
y cumple, supuestamente, con la misión de informar a la comunidad. El contexto socio
histórico-cultural es interpretado e integrado al análisis lingüístico que permite ajustar y 
profundizar las estrategias propias del texto y del discurso. 

El corpus de esta investigación se sustenta en el relevamiento de las publicaciones 
que tuvieron lugar en Salta durante un siglo: 1850-1950. Esta tarea consiste en recolectar el 
material periodístico en archivos y bibliotecas públicas y privadas e identificar rasgos que 
puedan ser comparados para arribar a caracterizaciones amplias y flexibles. 

En la recolección documental se tiene en cuenta dos tipos de fuentes: por un lado la 
documentación específica que hace a nuestro objeto de estudio, o sea los periódicos; por 
otro lado, las fuentes que ofrecen infonnación complementaria: censos, registros notariales, 
bibliografia sobre estudios históricos, estudios anteriores sobre el tema, entre otros. Esta 
documentación sirve para establecer las múltiples relaciones existentes en un momento 
histórico determinado. 

El proyecto está dividido en tres etapas, la primera se concreta durante el año 2002 
y está destinada al estudio de las publicaciones periodísticas comprendidas entre 1850-
1900. La segunda, en la que se trabaja actualmente, se extiende desde 1900 a 1950. La última 
que se desarrollará en el2004, está destinada a difundir los resultados alcanzados. 

Iv. Antecedentes 

Si bien no existen estudios exhaustivos sobre la prensa salteña, recurrimos a los 
trabajos, que a pesar de su carácter descriptivo son contribuciones que se convierten en 
punto de partida de esta investigación. 

Una de las publicaciones estudiadas constituye una valiosa fuente para los investi
gadores, se trata de la obra de Miguel Solá publicada en 1924 con el título: La imprenta en 
Salta. 100 años de prensa (1824-1924) y bibliografia antigua de la imprenta salteña, 
Buenos Aires. Talleres Gráficos Porter Hnos. y otra publicada, en 1942, Adición a "La 
imprenta en Salta" en Boletín de Investigaciones Históricas, Facultad de Filosofía y Letras, 
Tomo XXV, Buenos Aires Julio de 1940 a Junio de 1941, Buenos Aires: Talleres S.A. Casa 
Jacobo Peuser, Ltda. 

Otro estudio es una monografía, escrita, en 1971, por Eulalia Figueroa de Freytes, en 
mímeo, se encuentra en la Biblioteca del Archivo Histórico de Salta y en Biblioteca de 
Humanidades de la UN S a: "El Periodismo en Salta en la segunda mitad del siglo XIX". 

Esther Torino y Eulalia Figueroa, en 1982, publican "Las fuerzas políticas salteñas 
(1852-1900)" en los Boletines del Instituto San Felipe y Santiago de Estudios Históricos. 
Estos estudios se refieren en forma secundaria a la prensa, pero son los primeros intentos 
por relacionarla con la función política que cumplió el periodismo de la época. 

Eulalia Figueroa, publica un nuevo trabajo con el título "Las últimas décadas. Me
dios de comunicación" en: (1984) Estudio Socio-económico y cultural de Salta, Tomo III, 
Universidad Nacional de Salta, Págs. 329 y SS. 

V. Resultados parciales 

V.l. Contexto histórico-político 
Los investigadores del proyecto que provienen del área de Historia realizaron un exhaus

tivo relevamiento de los periódicos publicados durante los años que abarca el proyecto. A los 
efectos de contextualizar el material, propusieron un cuadro cronológico que condensa los 

- 166- Cuadernos de Humanidades N° 14 - UNSa 2003 



Historia del periodismo en Salta (págs. 163-178) 

acontecimientos históricos y políticos más relevantes a nivel nacional y provincial, los que se 
corresponden con las distintas publicaciones periodísticas que se encuentran en el Archivo 
Histórico y en la Biblioteca Provincial "Dr. Victorino de la Plaza" de la Provincia de Salta. 

JIS2-·--·-----
IR5l-·-··········---·-
18ll----¡=-=---=--1-==:.., 

1862---

1864------

1875-------

1880---

1890-1892-

Prm•inc:ial. 

1 .. } 
.. ··mQ 
H1i 
j J 

1 

1916·------
1918------

1 
! 
1 
1 
.!! 
!! ¡ 

---cafda de Rosas 
--Orpnización CoMI.ilucional Nacional 
~imclón Provincial. 

• Refllmo de UnillriM oilldol 
• Comonuci6G de Wllll clase damift&nle con lu:cionel poUticu: f'edetalel 

wquicislu (Aivamdo)-Uailarb (Zuvtrla-Soli)-fedl:m• Mlliilw 
(Uribuna). 

• Suci.lllaonle ..,._de t.milia TenMeaioalet -coiiiOI'Cirlnwt. 

--Unificación Nacioaal. ~idcncia de B. Mift. 
En la prov. predominio de putidariol mitrillls 
entre ellos la familia Uriburu rccnnvcrtidot en MitNias. 

-·Fin del dnminio de la ramilla Uriburu. 
'f DUC'YO prtdomirlio dol wquiciiJno, 

-----Cuuotiluciún Provincial de 1875 y Pacto Oliprqui~. 
CORidlaclb• del Oub de la .luw•tud 
Orl&ea dtl Par1Jdo Autonolhlstl deo Salta 

-PJ Plrtido Autonomlstt illlcgra el PAN roqui!lla. 

·Revolución del Parque. División del PAN saltel'llo 
formac:ión de la (!posición U. C y U.C.R.. 
fisura de la cluc dominante selttfta 

1193-1918. Periodo de Heeemonía Olirirgulca. Se 
acentúa elgoblcroo de Camillas (D.Lee;ulzam6n ... A. Dfu
P.Urlburu- A.Zerda-D.Ovejero- L. Lloa,.... A.Fi¡uOI'GII• 
R. Patr6n Co5tas-A.Cornejo). Formaolóo del Partido 
Conserv11dor (1909) y luego Partido Unión Prot~laelal 
(1911) 

A plrtir do 1912 reorpniacióD 11dicll y ll\le\11 &lid en 11 dale doloiDulc. 

1912: Reforma Ley EIC!Ctonl N" 8871 (Sjcnz Pda). AdccuaciOn 

~Prrsidcncia dts Hipólito YriPJ)'CR. 
·llllttvcnC:ión Federal dCCRiada por H. YriJO)'ell 

• 191,_1921. Cob • .leaq .. n Cntdll1t0:1 (UCR)- Ahapdo- medlefullllhta 
• 1912-ltH. ca Ad .. foCue"'" (tJCK)-Mécllco- Ha«adado 
• 1915-1911. Gnlt • .l11aqela Cerb81áa (U.P) -Mfdke 
• ltJI-1930. Coii.IIIIJieCor-.Ja (tJCR) {Abtlpd.,_ HaceDCIIIdo. ......,rolnd•lrlll 

-EI.:ccioncsNaeionalesyprovinc:iales. P. Laborista+P. UCR. Vriaoymista. 

Gobtrnaclñn de Lucio Coratjo (1946-49) 
-~ndwolriel 

• 1948 Crcacióa ., Depan.mento OtaL Saa Mlrtia. 

-Rcnw11:ia de Lucio Cornejo. Reforma Cm!llitucional Naeional 
-~de OscatCotilai·M6dico 
---~de Catkll Xamena- Enfenncro 
-l:lcccioaca prcstdcncillct. R«Jccción de Paón. 

~de RlnrdoJ. Dannd (1951-1955) 
(liaomdado in\'Ofnldor. &pa111dor) 

Cuadernos de Humanidades N!! 14 - UNSa 2003 

t 
• 11!04·1151 lAORGANI7.ACIÓS 
• ISS7·S8 EL <.'OMERCJO 
• 11511 EL BERMEJO 
• ISS9·1860 LIBERTAD E.N EL ORDEN 
• 1860 ECO DEL NORTE 

• 1861 LA VOZ DEl. PUF.BI . .O 
• 1861 1.A OROANIZACIÓN CONSTrTUCIONAL 

• 1863-64 El, SAI.TD"roO··· 1163-1164 FJ. LIBRE 

• 1864 LA EPocA 
• IIU-1868 LA :\C1'UAl.IDAD 
• 1165 ELACiUU()}Ii 
• 1866 El CORRF.O DF.l NORTE 
• 1867-69 LA VERDAD 
• 1868 EL PORVENIR 
• l&n-74 LA I>EMOCRACIA 
• 1874 LA DJSC1)SIÓN 
• 1175 LA CHISPA 
• 1175-1187 LA Rt:t'ORMA 
• IITI EI.CAHRION. 1877 LA. LTBf.RTAO 
•18TI til.l'.Ct)Tn-:SA.LTA-1871l.AUI"INIÓN 
• 1179 LACIVll.IZACIÓN- 1179 F.l DEMÓCRATA. 
• 1810 LA SI1'UACIÓN 
• IIIS El..ORRtR0-188..'-1890 EL POPULAR 
• IIIS LA Jlllvt:N'I1J[).. 1815 LA ESPERANZA 
• 1115 EL LECTOR· 1115 EL PROGRESO DF. 

CAFAYATE 
• 1117 EL NACJOSAL 
• 1890-91 EL NORTE 
• IRU -UZQ EL d'(ICO 
• 1191 l.A CONCJJ.IACIO,"i 
• 1194 EL BIES PÚBI.ICO 
• 1195 I.A. ACfiJAI.IDAD 
•1196 t.AitAZÓN 
• 1197 LA GACETA COMERCIAL 
• 11199 El. BÍICARO 
• 11199 I.'INDt:PJ;NDJF.Kft:(C:alctDiala.UalllleiiSIII.I) 
• 1199-1901 EL SARMIENTO 
• 1910 EL ARCENTINO. 19011 EL OBRt:RO 
• 1912 LA KA:t.ÓN-1902 UDS LA MONTAfj!A 
• 191J LA LUZ 
• ltM LAIIJEA 
• 190S.Ifl5 TR1BllNA POPULAR (Obl•padode Silla} 
• 1915 U CALCHAQU'I (Cafii)'Me) 
• 19M I.L DEFENSOR- EL LIBERAL 
• l!QZ-1947 LA PROVJNCIA 
• 1,..._1,10 EL TIEMPO , • 'J:l:«J:31 NUEVA jPOCA.I91 .. ¡,! LA 

• ltiZ EL CARROTF..- LA IDF.A (R. FRONTERA) 
• JIU-1,931 LA yoz DEb NORTE 

• 1916- ¿'II.A LIDE.RT AD-
• 1917 EL RADICAL 
• t9ZP=t9ZZ !EL cfyrcg INUANSIGENTE 
• 191D-¿7ELCIVICO. 
• 1914-1111 EL DIAHIO 
• LA MA~ANA ltl6 
• 1211-1911 F;IINJ'RA.NS!Gt'NT& 

·~ 
·~ 
• J!3t .. J!U LA MONTAÑA 

• 19.W Cienc NUI!VA troo, 

• 194S NORTE '"1.11 V ¡u R1dicar 

• El CRESTóN CMcUn. 
• 1947 NORTE.. "U VCtZ Pc10n1J11" 

•lo~V~dcAIOChll9-ll-19.55 
• 1949 Cielft dr LA PROVINCIA 
• 1949 I:L TRIBUNO. 
• 19491 19S.5 C .. u11111. dciiNTRANSICil~N I'E 

• 19$5 Reapariciór.. ~L INTRANSitii::NTf.:. l:ilufc de 1:1. 
TRIBL'NO 

- 167-



MaM Pana- Oiga Amu1tD- Rubén Cmrea- Mlllfa Pmz de Cmrea- Corlo& A/mJhan - Mlli'Íil Elha Frutos- RmíJ VOJgQS- A1Rjandra Soler 

Uno de los supuestos que orienta el trabajo considera que la prensa escrita salteña, 
históricamente, sigue el movimiento de la prensa mundial y nacional, las que al mismo 
tiempo aparecen supeditadas a las distintas fases del desarrollo del sistema capitalista. 

Durante la fase librecambista del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX, la 
empresa periodística es, por lo general, un "panfleto" político de tinte romántico, a través 
del cual la burguesía se enfrenta al "antiguo régimen" en nombre de las libertades civiles y 
políticas sustentadas por el liberalismo decimonónico. 

Al ritmo de las innovaciones tecnológicas, la diatriba moralizante y doctrinal es, 
paulatinamente, reemplazada por una información más variada y recursos publicitarios orien
tados a la ampliación del mercado lector. De este modo, la propaganda política da paso a la 
publicidad comercial, aunque no desaparece. 

En los países centrales, se consolida una prensa pretendidamente objetiva que se 
combina con el "sensacionalismo" para ganar nuevos lectores e inicia una competencia que 
exige nuevas inversiones. Esta situación da lugar a la gran empresa editorial, agencias de 
noticias, grandes imprentas y estrategias de comercialización masiva. 

En Latinoamérica, la constitución de los Estados Nacionales potencia y prolonga, 
hasta entrado el siglo XX, el fenómeno del diarismo político. En la Argentina, durante la 
segunda mitad del siglo XIX, la prensa se caracteriza como "prensa de opinión,facciosa o 
política". Este tipo de periodismo expresa el escenario restringido sobre el cual se desarro
lla la lucha política entre los grupos burgueses y proto-burgueses, por la construcción de 
un orden político centralizado y controlado. Se produce la alianza inestable de constelacio
nes formada por las antiguas clases terratenientes regionales, atrapadas en la órbita de la 
burguesía terrateniente litoral-pampeana, que se había integrado al mercado mundial capi
talista. 

La construcción de este orden burgués terrateniente, según el cual el gobierno y la 
sucesión al gobierno se definen de antemano, requiere la legitimación del "pueblo sobera
no", el que, además, de expresarse, virtualmente, a través del voto en elecciones fraudulen
tas, constituye una imprecisa "opinión pública". 

La prensa política durante el período oligárquico tiene un objetivo: producir la legi
timación del régimen sustentándose en una ciudadanía virtual. La oposición (radicalismo y 
socialismo) y el reformismo liberal (escisión política de los grupos oligárquicos) tienen otro 
objetivo: crear al sufragante (Ansaldi, 2000), para hacer efectivo el ejercicio de los derechos 
políticos y ampliar la ciudadanía. 

En Salta, entre 1880 y 1917, es posible observar una considerable circulación de 
publicaciones (diarios, periódicos y revistas), estas múltiples voces que disputan la aten
ción del público lector, coincide de manera paradójica, con el período de mayor concentra
ción del poder entorno a los círculos oligárquicos nepóticos, (hegemonía organicista = 

negación de la pluralidad política). 
Durante la primera década del XX, la lucha se define en términos políticos: los gru

pos conservadores, expresan la cristalización de un régimen exclusivo y de exclusión. La 
oposición radical levanta como programa el retorno al punto constitucional de partida: 
participación electoral sin restricciones y transparencia administrativa. 

La fractura de la clase dominante se profundiza con la reforma electoral de 1912 y el 
posterior triunfo del radicalismo. No obstante no se trata de una ruptura en el orden de las 
concepciones y valores que organiza la sociedad. La persistencia del modelo agro exportador, 
la débil industrialización y la posición en defensa de los principios del libre cambio igualan 

3. Cfr. Ansaldi, Waldo (1995). 
4. Cfr. Pucciarelli, Alfredo (1993), (1995). 
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a ambas fracciones. Éstas se conforman en dos bloques sociales conducidos por los grupos 
dominantes fracturados políticamente e integrados por fracciones de clases subalternas. 

El hecho de que una fracción de clase se mantenga "cerrada" al proceso de cambio 
político, mientras que la otra sostenga la necesidad de ampliar la participación a nuevos 
contingentes sociales (clase media y obreros), marca el punto de fractura que permite el 
pasaje de una "hegemonía organicista" a una "hegemonía pluralista" - según Waldo 
Ansaldi 3 - o a una "hegemonía compartida" -segúnPucciarelli-4• Esta instancia se concre
ta a partir del triunfo del radicalismo en las elecciones presidenciales de abril de 1916. 

El período de hegemonía pluralista se interrumpe debido a la "crisis orgánica" (de 
larga duración) desatada por el golpe de setiembre de 1930, que deja "trunca" la constitu
ción de un régimen democrático. 

Para Pucciarelli, la fractura burguesa de 1916 consolida dos bloques inestables que 
son incapaces de imponerse políticamente uno sobre el otro, lo que da curso a un largo ciclo 
de hegemonía compartida. Por otra parte rechaza que la crisis de 1930 se presente como 
crisis orgánica, es decir, que la crisis del Estado ampliado (sociedad civil + Estado), pueda 
ser revertida en un nuevo orden social. 

La hegemonía burguesa, con la presencia de las masas en la política (encauzada en 
los movimientos yrigoyenista y peronista), queda desdoblada en dos esferas: una política, 
donde las masas organizan su lucha contra la dominación oligárquica y van conquistado un 
espacio en la toma de decisiones, sustentando un programa propio y organizando una 
fuerza política popular (amalgama de sectores subalternos y clases no dominantes). 

En la otra esfera, donde predominan los valores culturales-éticos-económicos bur
gueses, los movimientos de masas y sus conducciones burguesas y pequeñas burguesas 
inscriben sus propuestas, y cuidan de no traspasar los límites del orden social preexistente. 

Esto indica que no se está en presencia de un proceso de revolución contra 
hegemónica, sino en los orígenes de los "movimientos populares reivindicativos" que lu
chan por la integración política de las masas en el Estado y por la distribución del ingreso 
nacional. 

A lo largo del siglo XX, los dos bloques continúan resolviendo la contradicción en 
términos políticos, nunca en términos sociales. El objetivo central de estos bloques fue la 
colonización del estado en su propio beneficio. El proyecto abiertamente industrialista 
centrado en el mercado interno -promovido por el peronismo- redefine la constitución de los 
bloques antagónicos, pero sin la intención de promover un cambio en la configuración del 
poder social. Ambos bloques construyen dos formas de legitimación: uno centrado en la 
voluntad plebiscitaria de las masas, el otro, en nombre de la democracia y la libertad, pro
pugna la eliminación del peronismo. En los dos bloques, la democracia queda impugnada 
por la tendencia a la mutua exclusión, esto marca todo el ciclo de inestabilidad política y 
económica. 

Empate hegemónico, hegemonía compartida, crisis hegemónica, juego imposible, 
son algunos de los términos utilizados por politólogos e historiadores para interpretar la 
trágica trayectoria histórica de la Argentina moderna y contemporánea. La prensa nacional 
y provincial reproducen el movimiento pendular e inestable de la Argentina del siglo XX. 

A fines de los '40, en la provincia de Salta, el péndulo intolerante "descabezó" a la 
prensa radical y en su recorrido de retomo, en el '55, a la prensa peronista, para empezar de 
nuevo el juego de la proscripción y la exclusión. 

En el contexto de una sociedad masificada, cada vez más diferenciada y compleja, 
donde la ciudadanía política incluye a las mujeres (reforma electoral de 1949), es posible 
advertir, en la provincia, la lenta disminución de las publicaciones, tendencia que desembo
ca en la concentración monopólica de los medios escritos, que se observa en la actualidad. 

Cuadernos de Humanidades Nº 14 - UNSa 2003 - 169-



MaM Parra- Oiga Annola-Ruhln Con-ea- Marta Pére:. di! Con-ea- a.rta. Abrulum -Maria Elba Fntlo&- RDúJ J.6¡¡¡us-Akjandra Soli!r 

IY.2. Las ideas científicas y filosóficas en los periódicos salteños 

En el corpus de trabajo seleccionado para esta primera etapa es posible reconstruir 
las concepciones científicas y filosóficas vigentes que se encuentran en relación con las 
condiciones de producción material y social en las cuales se originan y desarrollan. 

El período 18 80-191 O se caracteriza por la superposición de teorías científicas, filosó
ficas y políticas, como el positivismo, el darwinismo, el liberalismo, que conviven y se 
entremezclan con el romanticismo, la tradición religiosa, conjuntamente con ideas socialis
tas y anarquistas traídas por la inmigración. 

Las actividades científicas, como parte del proceso de hegemonía cultural, son orga
nizadas por los intelectuales de la clase dirigente para dar dirección al proceso de moderni
zación periférica en curso. En el desarrollo de las ciencias en Argentina convergen el 
carácter universal del conocimiento científico, junto a los sucesos políticos, sociales, eco
nómicos y culturales que demandaban una respuesta de los intelectuales, en virtud de su 
reconocido prestigio legitimante. 

En Salta, esta cultura científica, se veía reflejada en artículos dedicados a difundir 
novedades relacionadas con la ciencia y a informar sobre las visitas de importantes cientí
ficos que arribaban a la provincia a dar conferencias. Así, por ejemplo, ell4 de febrero de 
1880, en el diario La Reforma- órgano de difusión del partido autonomista- con el título "El 
Cometa" se publica un extenso artículo sobre "las consideraciones astronómicas". En uno 
de sus párrafos puede leerse: " ... hacemos conocer a nuestro lectores los últimos trascen
dentales descubrimientos sobre la debatida cuestión de la habitabilidad de los mundos". 

La concepción positivista de Comte, acompaña el desarrollo científico de fines del 
siglo XIX. Esta perspectiva demanda, también, un sistema de creencias orgánicas capaz de 
operar una reforma intelectual para que la estática del orden y la dinámica del progreso 
puedan convivir armónicamente. 

Los intelectuales orgánicos de la clase dominante, preocupados por detectar la 
clave de la historia nacional la identifican a partir del fenómeno multitudinario de la inmigra
ción masiva. El problema a resolver es, entonces, cómo incorporar a los extranjeros a un 
régimen de trabajo asalariado, hecho que plantea la cuestión de la nacionalización de las 
masas. No resulta suficiente la incorporación del inmigrante al proceso de producción, es 
preciso disciplinarlos mediante la aplicación de una variada red de estrategias políticas y 
culturales. 

De este modo, en la Argentina, las ideas positivistas, incorporadas al movimiento 
cultural de constitución de la nación, sirven para dar cuenta de que no existe una fuerza de 
trabajo sujeta a la producción, si de manera paralela no se ha dominado a los actores 
económicos dentro de un determinado campo de opciones políticas y culturales. En el diario 
La Reforma, un artículo, aparecido el 14 de febrero de 1880, titulado "Cuestiones trascen
dentales para Salta", da cuenta de esta inquietud en una facción de la clase dominante, los 
autonomistas que respondían al roquismo a nivel nacional: 

- 170-

... Muy pronto resonará en nuestras tranquilas montañas y nuestras solitarias quebradas 
el silbato de la locomotora, dando un grito de alarma y diciendo: despertaos al trabajo. 
Y será posible que nos sorprenda en la misma indolencia de hoy.! No por Dios!. Asegu
rémoslo la inmigración laboriosa, honrada y trabajadora hagámosla venir por miles a 
nuestro país, intemémosla en el Chaco ... Hasta ahora .. .los inmigrantes forman la escoria 
de las sociedades que la Europa arroja a nuestras playas( ... ) la forman vagos de todos los 
pueblos( ... ) son brazos perdidos para industria, para la agricultura y para el trabajo( ... ) 
Hagamos traer a Salta inmigrantes agricultores, industriales que es lo que nos hace falta, 
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favorezcamos por todos los medios la inmigración alemana, vasca, austriaca, suiza que 
son los mejores para estos países. Los vascos por ejemplo toman amor a la tierra y 
trabajan argentinizándose( ... ) mientras que de cien italianos que llegan ( ... ) sesenta 
regresan con sus haberes para no volver más. 
La raza latina tiene el funesto legado que nosotros hemos heredado en mala hora de los 
españoles( ... )que se trasmite a través de las razas y las generaciones. Esa aversión al 
trabajo, ese nivel inferior en que se coloca al industrial, al obrero, al artesano ... 

Hacia 1880, en la Argentina, la convicción de que se había ingresado en una etapa 
de ruptura con el pasado, se evidencia en el discurso que el roquismo construye como parte 
de su imagen autolegitimante. Esta nueva era se identifica con el arribo del progreso, mate
rializado en las buenas cosechas, nuevas industrias, etc. El optimismo que aparece en los 
ámbitos intelectuales se basa en la creencia de que en el país se esta elaborando una cultura 
original y decisiva. 

Los discursos de Roca son reproducidos, en Salta, por el diario La Reforma. Uno de 
ellos publicado ell6 de octubre de 1880, dice: 

... Somos la traza de una gran nación destinada a ejercer una gran influencia en la 
civilización de América y del mundo, pero para alcanzar a realizar y completar el cuadro 
con la perfección de los detalles es menester entrar con paso al carril de la vida regular de 
un pueblo ... 

Sin embargo, otra parte de la elite, observa inquieta que con el torrente modernizador, 
surjan "efectos no deseados" o "incomprensibles" debido a la incorporación de una masa 
incontrolable, por lo que es conveniente tomar precauciones frente a los "males" que el 
progreso pueda acarrear. Muchas veces se da la paradoja que quienes impulsaban activa
mente las reformas son los mismos que expresan su desconfianza. Esto se evidencia con 
claridad en el diario La Reforma del16 de octubre de 1880: 

Mañana el silbato de la locomotora se hará oír en el Valle de Lerma numerosos hombres 
de otros países van a golpear nuestras puertas con los productos de su inteligencia de su 
industria del comercio. Y si no estamos preparados para recibirlos convenientemente 
para que sean auxiliares de nuestro progreso, se convertirán en un elemento de desorga
nización. 
Educar al pueblo y prepararlo para que no sufra una competencia ruinosa del extranjero, 
garantir la propiedad dictando leyes previsoras que fomenten la agricultura y la ganade
ría, son trabajos previos para entrar de lleno al movimiento del progreso. 

Especial importancia tuvo en el desarrollo de las ideas positivistas, el científico 
Florentino Ameghino ( 1854-1911) quien desarrolla una considerable labor en el campo de 
la geología, la paleontología y contribuye a la sistematización filosófica del evolucionismo. 

A partir de las publicaciones del Partido Socialista, este científico se convierte en un 
paladin de la lucha contra el oscurantismo de la Iglesia Católica. Su influencia tiene que ver 
con razones que superan el ámbito de lo estrictamente científico y apuntan a la función ético
política desempeñada por la representación legitimante que tienen los saberes científicos. 

El monismo naturalista origina un biologismo positivista, en particular, en el desarro
llo de la sociología y la psicología. De acuerdo con esta concepción, las causas de los males 
argentinos deben buscarse en una sociología psicobiológica que extiende los resultados de 
las ciencias biológicas -sin justificación- al campo de las disciplinas sociales. 
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Desde esta perspectiva, se elaboraba un discurso "medicinante" para atender las 
"dolencias del cuerpo nacional" en una literal autopsia del mismo. La metáfora biologicista 
y el discurso "medicinante" son utilizados para dar cuenta del funcionamiento de la socie
dad. Estas ideas, expresadas por los intelectuales, se hace oír en el diario La Reforma del 23 
de junio de 1880, en un artículo titulado "El equilibrio nacional": 

... Todos los cuerpos organizados sea física o moralmente necesitan el equilibrio para su 
conservación. El equilibrio es vital para la física de los cuerpos animados, lo que la 
atracción y repulsión es para la astronomía. Los elementos de cuero vivo sea animal o 
vegetal concurren todos a un objeto común, la conservación del individuo o de la especie. 
La Nación Argentina como cuerpo político y desmembrado está amenazado por una 

congestión cerebral. Toda la sangre, toda la acción vital de la nación se ha dirigido 
constantemente a la cabeza de ese cuerpo, hacia Buenos Aires. Cabeza gigantesca unida 
a un cuerpo raquítico y desmembrado. 
¿Cual sería el procedimiento medicinante para repartir en todos los miembros de este 
cuerpo político los principios de la vida que tan desproporcionadamente afluyen a la 
cabeza? 
Indudablemente hay que establecer la acción armónica de los órganos circulatorios para 
que enviando a las extremidades torrentes de sangre vivificada por el espíritu nacional, el 
juego de todos los miembros se ejerza libremente. 
Y este equilibrio no podemos establecerlo mientras que el cuerpo político de la Nación 
no se ponga de pie, abandonando la actitud acrobática que ha guardado hasta hoy. 
Es preciso preocuparnos de aquella cabeza enferma que es Bs. As. causa permanente del 
desequilibrio que nos va matando. Para conseguir su curación radical proponernos el 
siguiente tratamiento medicolegal. Cercénese el territorio de Buenos Aires en dos o tres 
provincias diferentes( ... ) Los facultativos tienen observado que después de la cercenación 
de algún miembro adquiere todo el cuerpo mayor vigor y no hay razón para dudar que el 
cuerpo político de la Nación logre el mismo resultado. 
No extrañaría que estas deducciones fisiológicas a la que hemos arribado, después del 
estudio patológico de la Republica Argentina ( ... ) aparecerán en toda su exactitud y 
brillaran con toda la importancia de su aplicación .. . 

A través de la lectura de la prensa del período considerado se puso en evidencia la 
construcción de una cultura científica - de un discurso científico y cientificista- que sirvió 
para expresar la intencionalidad hegemónica de la clase dominante. 

V.3. Aspectos lingüístico-discursivos 

El léxico constituye uno de los componentes lingüísticos que se vincula directamen
te con la realidad exterior, por eso puede decirse que es el ámbito propicio para reconstruir 
la historia. 

Para comprender la dimensión ideológica del discurso de los grupos de poder se 
señala en fragmentos tomados de los periódicos Actualidad, La Reforma, El Bien Público 
y La Razón, la estrecha vinculación del léxico con el contexto, determinando el valor nocional, 
emotivo-expresivo y persuasivo de los vocablos. 

Se abordan a modo de ejemplo, en primer lugar, fragmentos pertenecientes al perió
dico Actualidad publicados en las ediciones correspondientes a los años 1866 y 1867, con 
el fin de relevar los campos semánticos conformados por un léxico que adquiere determina
do sentido en el contexto de uso. 
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" ... toda influencia no tiene otra fonna de conducta que la ley, ni otro propósito que 
hacer efectiva !ajusticia". 

"El público juzgue de lo que sirven las Leyes en manos tan puras- una garantía- él 
conoce sus verdaderos servidores". 

"La aceptación o rechazo de esta ley va a dar la medida de lo que es, y se quiere que sea 
este pueblo". 

" ... ofrecer las garantías de imparcialidad e independencia que requiere la ley" 

"Quede, pues, prevenido todo el mundo de que los menores Ysasmendi no tienen más 
influencias que la del derecho y la opinión" (las cursivas son nuestras) 

De este material se analiza el significado de la palabra ley para ilustrar la connotación 
positiva que adquiere en correspondencia con el proceso normativo de institucionalización 
del país. En Salta, las facciones del grupo dominante buscan legitimar las acciones políticas 
a través de un discurso en el que este vocablo se asocia, por un lado, con palabras como: 
conducta, justicia, garantía, imparcialidad, derecho, que recuperan el significado 
denotativo: normas y valores. Estas categorías ideológicas, por otro lado, se relacionan con 
los vocablos público, pueblo, opinión, es decir que se busca involucrar a la opinión pública 
para legitimar la posición del grupo. 

Se destaca la integridad de los jueces en el cumplimiento de sus obligaciones y en su 
accionar ejemplar como modelos para la sociedad porque es necesario buscar legitimidad 
para salir de la anarquía. Por esta razón, la imagen de aquellos hombres, que detentan el 
poder, debe responder a los cánones establecidos por el orden constitucional. De tal 
manera, se descalifica a los adversarios políticos acusándolos de violar las leyes o cuestio
nando sus conocimientos sobre ellas. Es así, que los miembros de la oligarquía salteña se 
fustigan duramente a través de un discurso injurioso: 

Pedimos el rigor de la Ley para ellos y el desprecio público para ese pillo y cobarde 
viejo Rojo, que anda todavía como un vampiro dando vueltas alrededor de nosotros, 
esperando poder clavar otra vez sus uñas aunque sea cabalgando por los Uriburus sus 
aliados y cómplices. 

Ajústeles la ley a los asesinos del pueblo, a los ladrones del pueblo . 

. . . porque ese apoderado no es sino un albañal que, por su notoria condición, su única 
conciencia y raciocinio es la paga que recibe. 

Pero lo que habla ese abogado es preciso examinar un poco para que no pervierta con 
aberrantes ideas la inteligencia del derecho. 

De modo que, la prensa se convierte en vehículo de transmisión, cuyo papel 
ineludiblemente combativo brinda el espacio adecuado para la calumnia, la ironía, la difamación. 

Los periódicos analizados que corresponden al período comprendido entre 1855-
1870 revelan un complejo juego de significaciones a través de una retórica que dice y que 
hace. En ellas se evidencia un carácter panfletario que lleva a los actores sociales a la 
confrontación no sólo de palabras sino también de acciones. Según Malharro y López 
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Gijsberts (1999: 30-31), el periodismo de denuncia que caracteriza a la prensa argentina 
durante la época de Rosas, continua vigente en décadas posteriores siendo eje central de la 
difusión de las ideas partidarias. 

En segundo lugar, se consideran las publicaciones de los periódicos El Bien Públi
co y La Razón. En febrero de 1879, por ejemplo, varias solicitadas dan cuenta de la llegada 
de un grupo de religiosas que fundaría un colegio para niñas. Se analiza la selección léxica 
que le da retoricidad al texto, a través de lexemas y lexías de una de estas cartas, la del 15 de 
ese mes. Esas unidades destacan los rasgos sociales y culturales de lo que conformó el 
imaginario social de la mujer. 

Conociendo el interés que Ud. toma por los progresos morales del país para que el 
pueblo conozca el beneficio que muy pronto recibirá con la venida de las Hermanas de 
Caridad a fundar un Colegio de niñas; me tomo la confianza de dirigirle la presente con el 
objeto de que Ud. haga público por medio de su importante diario, este acontecimiento 
que tan fecundos resultados producirá en la enseñanza de la juventud del bello sexo en 
Salta. Hace mucho tiempo que las Señoras que forman la Sociedad de Beneficencia se 
preocupan por dotar al país de un establecimiento de educación de niñas, que por su 
dirección corresponda a las necesidades morales, intelectuales y religiosas de una socie
dad como la nuestra, cuyas aspiraciones de progreso son notorias. [ ... ]Nadie como ellas 
tienen el don de formar el corazón y la inteligencia de la juventud hermanado los senti
mientos de moral y religión con las necesidades sociales de un pueblo civilizado y los 
deberes de las que forman el mejor adorno del hogar doméstico. (el subrayado es nuestro) 

El fragmento seleccionado evidencia el interés por destacar las necesidades de una 
educación en la que el rol femenino respondería a las expectativas de una comunidad pro
gresista. Así lo demuestra el uso reiterado de los vocablos y construcciones: progreso, 
aspiraciones de progreso, pueblo civilizado, etc. cuyo rasgo definidor tiene valoración 
positiva e indica mejoras y adelanto. Sin embargo, la selección léxica elegida para caracteri
zar a las jóvenes no condice con una pretensión progresista, por ejemplo: bello sexo, ador
no del hogar doméstico. 

Del planteo de las solicitadas podemos inferir que mientras el hombre pudo ocupar 
un lugar político 1 público, la mujer está circunscripta a la esfera de lo doméstico; el lugar de 
lo no relevante, que podía merecer una valoración familiar, pero no pública, ni política. 

La Reforma entre 1879 y 1880 se hace eco de otras cartas relacionadas con los temas 
educación, educación de la mujer, transporte, comercio, economía, telegrafía, etc. lo que 
motiva que los imaginarios y las ideologías se activan en función de un proyecto de país 
que se abre a la modernización. 

En El Bien Público del 3 de enero de 1895, se incluye una carta del Secretario del 
Consejo de Educación en respuesta a las acusaciones del Director de La Época quien incrimina 
a sus empleados de "esquilmar a los maestros". De esta polémica se hace eco hasta la misma 
redacción del diario e incorpora una posdata a la carta del funcionario, en donde puede leerse: 

Recuerde el diario aludido que las frases "se dice" "corre la voz" y sus análogas, son los 
trajes favoritos de la calumnia y de la maledicencia y que por lo tanto, debe huirse de ellas 
cuando se quiera atacar francamente a la inmoralidad donde quiera que aparezca. 

También en La Razón del 1 de abril de 1896, el director del Correo de La Viña, frente 
a las falsas denuncias de los funcionarios del gobierno en relación con el desempeño de sus 
tareas, asume su autodefensa: 

- 174- Cuadernos de Humanidades N° 14 - UNSa 2003 



Historia del periodismo en Salta (págs. 163-178) 

No satisfechos estos "espectables caballeros" s con haber invadido todos los puestos 
públicos de este departamento para poder arbitrar medios de subsistencia, gruñen toda
vía por el único hueso que les falta medrar (la administración de correo) el cual no 
depende del amo que tiene para que pueda arrojarlos ipso facto de su mesa, y como 
buenos lebreles se han lanzado a la caza de él, sin pararse en los medios que emplean para 
conseguirlos: la calumnia y la falsía. 

La efi:tsividad de quienes toman la palabra en los textos citados se manifiesta en la 
selección léxica de unidades relacionadas con la falta de méritos morales: calumnia, maledi
cencia, inmoralidad, corrupción, falsía. 

Los textos revelan el enfrentamiento entre el grupo político gobernante y sus oposi
tores, ambos preocupados por descubrir y juzgar los errores de los funcionarios públicos de 
una u otra facción política para hacerlos explícitos, minimizarlos o encubrirlos. Esto se debe 
a la considerable cantidad de periódicos que se publican en la provincia en las dos últimas 
décadas del Siglo XIX pertenecientes a los grupos litigantes en la arena política. 

V.4. La producción gráfica 

Las motivaciones por el poder, las ideas del progreso, la lucha de facciones familiares 
y las limitadas innovaciones tecnológicas son los elementos que dan impulso al desarrollo 
de la prensa salteña. Es importante destacar que si bien no existen grandes diferencias en la 
estructura gráfica de los medios, cada uno de ellos se configura con una clara identidad, no 
sólo en cuanto a la propaganda política sino también en el contenido informativo, de servi
cio o espacios publicitarios. Esto implica un concepto ya maduro de la actividad periodística 
que se nota, fundamentalmente, en la búsqueda de un producto diferenciado en el aspecto 
y contenido. 

Si se confrontan las producciones periodísticas del siglo XIX con las de comienzos 
del XX se nota que, estas últimas, están fuertemente invadidas por la publicidad. Tal es así 
que por ejemplo, los diarios La Provincia y El Cívico, publicados en la década del diez, 
muestran al lector mayor cantidad de información general, una columna con acontecimien
tos sociales, se acrecienta el interés por los ternas policiales y por los asuntos que se 
ventilan en Tribunales. Éstos dos últimos rubros, en general, tratan te~as relacionados con 
grescas por celos o alcohol, hurtos y delitos que tienen como protagonistas principales a 
las personas de las clases subalternas. Cuando el caso involucra a alguna persona de las 
familias de la clase dominantes, la noticia sólo introduce las iniciales para cubrir la identidad 
de los afectados. 

La información se genera en los partidos o facciones políticas y luego se difunde por 
los periódicos, además, la mayoría de éstos contaba con una sección especial para reprodu
cir los cables telegráficos enviados por un corresponsal desde la Capital Federal u otras 
provincias. 

Una de las sección permanente en los diarios es el correo de lectores que permite a 
quienes habitan en el interior de la provincia emitir sus opiniones. Sin embargo, el verdadero 
ejercicio del periodismo se produce en la sección de notas sociales porque los reporteros o 
cronistas asisten a las reuniones sociales corno enviados especiales. Otros "periodistas" 
recorren las oficinas del Registro Civil, las comisarias, los hoteles y las fondas buscando 
notas de interés, para adelantar las noticias con respecto a los diarios rivales. 

S. Espectable: adj. Ant. Digno de la consideración o estimación pública, muy conspicuo o notable (DRAE, 
1992: 892). 
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Las tareas en los periódicos están repartidas por áreas de producción: 

• El Editor, por lo general, es el partido político o la persona ligada por fidelidad al grupo 
o al jefe de la facción, quien se mantiene en el anonimato tras la leyenda: "Tiene editor 
responsable". Posteriormente, se hace más frecuente que, los directores fueran perio
distas profesionales, contratados para desarrollar esta tarea. En el caso de El Cívico, la 
dirección durante más de una década estuvo a cargo de José E. Alderete, miembro del 
núcleo fundador del diario y del Partido Radical. En 1912, esa tarea fue desarrollada por 
un periodista paraguayo Domingo Bonifaz. 

• La Administración está en manos de un responsable comercial que, por lo general, es 
el dueiio de la imprenta quien arrienda las máquinas y el taller a cambio del manejo de las 
suscripciones y de la publicidad. 

• La Redacción cuenta con la participación de una o varias personas, a veces el director 
realiza esta tarea para compendiar y seleccionar la información que debe publicarse. 

• Los operarios generalmente tipógrafos o cajistas no superan el número de tres o cuatro 
por imprenta y juegan un papel fundamental dentro de la empresa por el grado de 
organización gremial que alcanzaron. Tan es así, que usan como estrategia de lucha 
gremial o política el emplastamiento de las máquinas, lo que implica una presión adicio
nal a la empresa periodística, que para garantizar el salarios de los obreros, desarrolla 
nuevas actividades comerciales. 

• La publicidad, aunque precaria por las limitaciones tecnológicas, implica una especia
lización. Necesariamente involucra a dibujantes, diseiiadores y personas encargadas de 
programar las estrategias propias de la publicidad (cuando éstas no responden a un 
producto o casa comercial que tuviera un diseiio preestablecido). 

La transformación del formato de la mayoría de los diarios es muy lenta. El caso más 
significativo es el brusco cambio que experimentó El Cívico en septiembre de 1906. Anexa 
un servicio informativo que ningún diario de la época, -ni durante décadas posteriores
pudo incorporar: información meteorológica, onomásticos, cotizaciones del oro a nivel na
cional y mundial, efemérides, guía espectáculos, sociales con fotos femeninas, nueva 
tipología para los títulos que son resaltados con letras de mayor para romper la monotonía 
de las columnas. 

Este periódico ofrece a sus suscriptores, el servicio gratuito que presta un agente en 
París llamado G. Lemarchand. Por intermedio de la redacción del diario se envía una foto o 
retrato que el corresponsal devuelve juntamente con un retrato dibujado por callejeros 
artistas parisinos. 

Esto que parece el anuncio de una verdadera revolución periodística se estanca 
durante 1907, y se vuelve al formato rígido y tradicional de los primeros tiempos, a tal punto 
que en años posteriores el uso de la fotografia es un recurso eventual. 

VI. Apreciaciones finales 

Las apreciaciones presentadas en este trabajo constituyen un primer acercamiento a 
la comprensión del discurso periodístico en Salta durante un siglo. 

Uno de los desafios de nuestro proyecto de investigación es dar cuenta de la existen
cia de formas ideológicas contrahegemónicas, que frustradas o neutralizadas, expresan, sin 
embargo, las tentativas de construir una nueva voluntad política y social de carácter colectivo 
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no registrada por la historia oficial, pero de las cuales hace referencia el discurso. Otro es 
mostrar las relaciones entre el desarrollo de la formación económico-social de la provincia y el 
de la prensa como estructura material de las fuerzas sociales fundamentales en pugna. 
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