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Símbolos, culturas, intimidaciones y manipulación. Poder y democracia en 

Argentina 

 
Sergio Quiroga1 

 

Introducción 

Los símbolos en política juegan un papel fundamental a la hora de comunicar ideas, valores y emociones 

de forma eficaz y rápida. Se exploran algunos aspectos clave de la relación entre símbolos y política y el 

estudio se centra en la nueva fuerza política liderada por el político argentino Javier Milei y cuyo partido 

“La Libertad Avanza” y que ganara las elecciones de 2023 a la presidencia del país. 

Según Edelman (1960, 1964), la relación del público con las cuestiones políticas es fundamentalmente 

simbólica y emocional, donde las figuras del héroe, el villano y la persona común juegan papeles clave. En 

particular, el líder populista es visto como un ídolo carismático que establece un vínculo directo con el 

pueblo, sin intermediarios. Los símbolos presentan capacidades expresivas sensitivas y su función es 

comunicar un conjunto de sentimientos que atraen a las personas con las que se relaciona, y es así como a 

través de un determinado símbolo se agrupan ideas que simplifican la comunicación política. Edelman 

describe cómo los actores políticos utilizan los medios de comunicación y los discursos simbólicos para dar 

forma a la realidad social y política. Estos símbolos actúan como herramientas para crear "espectáculos 

políticos", es decir, eventos que tienen la función de enfocar la atención pública, darle un sentido a la política 

y movilizar el apoyo popular. 

Durkheim (1968) destacó la función del ritual como un mecanismo social que, por un lado, integra a la 

sociedad, y por otro, reproduce las estructuras básicas de la misma, reforzando los roles y estatus sociales. 

Según su teoría, el ritual es esencial para conservar la solidaridad social, ya que mantiene vivas las creencias 

colectivas de los miembros de la sociedad. Estas creencias se representan y se expresan periódicamente en 

los rituales, recordando a los participantes sus roles y estatus en la estructura social. 

Por otro lado, Steven Lukes (1975) propone que el ritual es una actividad simbólica regida por reglas que 

orienta la atención de los participantes hacia objetos o ideas con un significado especial para el grupo social. 

Lukes identifica tres dimensiones esenciales del ritual: la formalidad de la conducta, la posibilidad de 

rituales seculares que no estén necesariamente ligados a la religión, y el carácter simbólico de las acciones 

rituales. Lukes considera que los rituales políticos son una forma de ejercicio de poder que organiza y 

refuerza las representaciones colectivas dentro de una sociedad y refuerza paradigmas políticos específicos 

sobre el funcionamiento de la sociedad. En este sentido, el ritual de las elecciones en las democracias 

liberales es un ejemplo de ritual político que sirve para legitimizar el sistema político y perpetuar la 

estructura social existente, ya que la participación electoral representa la aceptación simbólica del sistema 

político y del rol de cada votante dentro de él. 

El accionar político se nutre de formas simbólicas y emotivas para aumentar o legitimar el poder (Quiroga, 

2021b). Al apropiarse de símbolos y crear narrativas y mitos, se favorece la domesticación social y se 

refuerza la figura del líder político. La manipulación de símbolos y la construcción de mitos 

gubernamentales son herramientas clave para mantener la hegemonía política (Quiroga, 2021b). Edelman, 

en su trabajo sobre la construcción del espectáculo político, argumenta que los eventos y símbolos políticos 

no son solo expresiones de una realidad objetiva, sino construcciones cuidadosamente diseñadas que se 

presentan al público para influir en su percepción y movilizarlo. En The Symbolic Uses of Politics (1964), 

 

1 Mgter. Instituto Cultural Argentino de Educación Superior (ICAES) - Proyecto de Investigación La Construcción Simbólica del 

Poder en las Instituciones Públicas. Una mirada desde las prácticas políticas cotidianas. Universidad Nacional de San Luis, 

Argentina. sergioricardoquiroga@gmail.com 

mailto:sergioricardoquiroga@gmail.com
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Edelman sostiene que la política no se desarrolla únicamente a través de políticas públicas o decisiones 

políticas racionales, sino a través de la creación de significados y símbolos que movilizan a la opinión 

pública.}La descentralización de las redes sociales ha transformado su capacidad para difundir información 

de manera directa, eludiendo los canales tradicionales de comunicación como los medios masivos o las 

instituciones gubernamentales (Quiroga, 2021a). Este fenómeno tiene un impacto considerable en la 

democracia, ya que debilita la cohesión social, reduce la confianza entre los ciudadanos y mina los acuerdos 

fundamentales sobre convivencia y derechos humanos. Asimismo, pone en jaque las normas de la 

comunicación pública y amenaza las bases de la democracia, promoviendo un modelo de organización 

social que pone en riesgo los valores de pluralidad e igualdad que esta promueve (Quiroga, 2018). 

En este contexto, tanto gobiernos como políticos se sirven de narrativas públicas para gestionar su imagen 

y ganar apoyo (Riorda, 2004, 2006). Estas narrativas no solo configuran una visión del mundo, sino que 

también construyen una identidad colectiva capaz de influir en la opinión pública y las decisiones políticas. 

Es común el uso de mitos, símbolos y relatos históricos para legitimar políticas y acciones gubernamentales. 

El mito, tanto en la esfera gubernamental como en la ciudadanía, se presenta como una herramienta 

poderosa para cohesionar y movilizar a la población (Edelman, 1964). Mitos políticos, como los de héroes 

nacionales o hechos históricos relevantes, refuerzan la identidad nacional y promueven la unidad. Además, 

estos mitos moldean las expectativas y comportamientos ciudadanos, estableciendo lo que se percibe como 

posible y deseable en la sociedad (Riorda, 2004, 2006). Los símbolos, por su parte, son elementos clave en 

la conexión entre los políticos y sus audiencias, facilitando la construcción de una identidad visual y 

conceptual que refuerza los mensajes transmitidos. 

Los gobiernos y los políticos utilizan y aprovechan las narrativas públicas para desarrollar su gestión y 

ganar apoyo. Estas narrativas construyen una visión del mundo y una identidad colectiva que puede influir 

en la opinión pública y en las decisiones políticas. El uso de mitos, símbolos y relatos históricos es común 

para legitimar acciones gubernamentales y políticas y actúan como una herramienta poderosa para 

cohesionar y movilizar a la población (Quiroga, 2021a). Los mitos políticos, como los de héroes nacionales 

o eventos históricos significativos, refuerzan la identidad nacional y promueven la unidad. Estos mitos 

también pueden influir en las expectativas y comportamientos de los ciudadanos, moldeando su percepción 

de lo que es posible y deseable en la sociedad. 

 

Discursos de Odio, Incorrección Política 

La problemática de la aparición y desarrollo de los llamados discursos de odio (DDO) en las democracias 

contemporáneas, está constituyendo un terreno de estudio en la academia, especialmente en el contexto 

digital, y cómo estos discursos representan una amenaza para la democracia. Las discusiones actuales se 

centran en la tensión entre la libertad de expresión y la preservación de otros derechos, como la igualdad, 

que se ven vulnerados cuando los DDO se normalizan en la esfera pública y digital ((Abramovich, 2021). 

La idea de incorrección política ha cobrado gran relevancia en la sociedad actual, impulsado por una oleada 

de personajes, ideas y discursos que desafían las normas o expectativas establecidas (Hughes,2010). 

Penny (2019) ha examinado cómo el discurso de odio afecta a las sociedades modernas, particularmente en 

contextos democráticos, argumentando que el discurso de odio no solo genera divisiones, sino que también 

puede tener efectos devastadores en términos de cohesión social. Las sociedades, al estar expuestas 

constantemente a estos discursos a través de plataformas de redes sociales y medios de comunicación, 

pueden experimentar un aumento en la polarización, la discriminación y el extremismo. 

Penny (2019) destaca que el discurso de odio no solo impacta a las personas directamente atacadas, sino 

que también cambia la forma en que las sociedades perciben y tratan la diversidad y la inclusión. Las ideas 

extremistas o violentas que alguna vez habrían sido marginales, se han hecho más visibles y accesibles, 

generando un ciclo continuo de odio y desinformación. Las redes sociales, los foros en línea y otras 

plataformas de medios de comunicación permiten que las personas expresen sus opiniones sin restricciones, 
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y en muchos casos, estas plataformas han facilitado la proliferación de mensajes de odio. Penny aborda las 

implicaciones políticas y éticas de la regulación del discurso de odio, y apunta que mientras algunos 

argumentan que debe haber una mayor libertad de expresión, incluso en las manifestaciones más extremas, 

otros defienden la necesidad de establecer límites para proteger a las personas y las comunidades de los 

efectos destructivos del discurso de odio. 

Sin embargo, la definición de DDO varía, y aunque no hay consenso general, existen coincidencias sobre 

sus características: orientación a un grupo, contenido de odio, intención de causar daño, y un contexto que 

propicia una respuesta violenta. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) define 

los DDO como cualquier forma de incitación al odio que incluye amenazas o humillaciones basadas en 

características personales (Abramavich, 2021). Los DDO reviven prejuicios históricos y permiten una 

expresión abierta de agresividad que amenaza la racionalidad comunicativa en la esfera pública, tal como 

señala Habermas. 

Los discursos de odio, la desinformación y el negacionismo, afectan y amenazan los cimientos 

democráticos. La comunicación pública actual enfrenta fenómenos como la abundancia de información 

falsa y maliciosa (fake news) distribuida con la intención de manipular y confundir al público, erosionando 

la confianza de los ciudadanos, el cuestionamiento de verdades históricas o científicas como los genocidios 

o las vacunas, desafiando consensos sociales establecidos, la presencia del discurso de odio (hate speech), 

que promueven la violencia contra grupos vulnerables (por raza, género, religión, etc.) con el objetivo de 

marginarlos o eliminarlos. 

En tanto, la incorrección política se percibe expresada en el rechazo hacia discursos que protegen los 

derechos y evitan estigmatizar, calificándolos de “censura” o “autocensura” y atribuyéndoles un control 

ideológico que desafía directamente las normas sociales de respeto y sensibilidad. 

Haidt (2012) señala que el concepto de corrección política, surgió como un intento de evitar la 

discriminación y promover la inclusión, en la izquierda es visto como una forma de garantizar la igualdad 

y la justicia social. Sin embargo, para los conservadores, la corrección política se percibe como una forma 

de censura y una amenaza a la libertad de expresión, ya que consideran que puede ser una manera de 

imponer una visión moral estricta y opresiva sobre la sociedad. 

Por otro lado, la incorrección política, especialmente promovida por ciertos grupos conservadores, a 

menudo desafía las normas morales aceptadas por la izquierda, buscando afirmar una moralidad más 

tradicional y conservadora. Los defensores de la incorrección política a menudo ven en ella una forma de 

recuperar la libertad de expresión y desafiar lo que perciben como una tiranía moral de la corrección política. 

Para Haidt, tanto la corrección como la incorrección política son manifestaciones de estas divisiones 

morales más profundas. Lo que puede parecer un ataque o una defensa de una visión política particular es, 

en realidad, una disputa sobre qué valores y principios morales deben prevalecer en la sociedad. La lucha 

entre estas posturas refleja una tensión fundamental sobre qué significa ser "bueno" y cómo se deben 

organizar las relaciones sociales. 

Risso Ferrand (2020) destaca que el «discurso del odio» es un concepto complejo, cuya definición y 

regulación varían según el contexto. A menudo se asocia con discursos que atacan a grupos identificados 

por características como raza, género, religión u orientación sexual. Sin embargo, se enfrenta a tensiones 

con la libertad de expresión, y su uso puede ser vago y subjetivo. Esta expresión señala puede ser utilizada 

en tres sentidos: como un discurso de odio en sí, como algo que debe combatirse a través de la educación y 

sanciones sociales, o como algo que debe ser penalizado por la ley. 

La tecnología digital ha democratizado el acceso a la información y la participación en los debates políticos, 

permitiendo una mayor conexión y expresión ciudadana. Sin embargo, también puede tener efectos 

negativos, como la creación de burbujas de filtro debido a algoritmos, exponiendo a los individuos sólo a 

ciertos puntos de vista y distanciándolos de una realidad más amplia. Además, el costo económico de 
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mantener una presencia en las plataformas digitales no es accesible para todas las partes, y la repetición 

excesiva de cifras puede provocar fatiga o exacerbación en las audiencias. La descentralización de las redes 

sociales facilita su difusión sin la intermediación tradicional de medios de comunicación o entidades 

gubernamentales. Estos discursos tienen sensible impacto en la democracia, debilitan la cohesión social, 

erosionando la confianza mutua entre ciudadanos y debilitando los consensos básicos de convivencia y 

respeto a los derechos humanos. También desafían las reglas de comunicación pública y buscan alterar las 

bases de la democracia, promoviendo un modelo de organización social que pone en riesgo la pluralidad y 

equidad que esta representa. 

Por otro lado, la hipermultiplicación de medios y las tecnologías de comunicación, potenciadas por los 

avances en neurociencias e inteligencia artificial, crea escenarios de alta exposición y vulnerabilidad frente 

a la oferta electoral de políticos que utilizan estas herramientas para buscar el poder, sin reparar en los 

recursos o mentiras empleadas 

 

Simbología política 

Los símbolos ayudan a los políticos a conectarse con sus audiencias y construir una identidad visual y 

conceptual proceso que es útil para reforzar los mensajes. 

• Los símbolos nacionales como banderas y colores 

• Los animales y otros emblemas tienen un profundo uso histórico y cultural. 

• Los políticos también utilizan símbolos que representan ideologías específicas. 

• Imágenes de líderes históricos utilizados como referencias visuales 

• Los partidos y candidatos desarrollan logotipos y lemas que resumen el mensaje de su campaña. 

• Los gestos también pueden ser simbólicos. 

• Himnos y canciones patrióticas 

• En la era digital, los memes y hashtags se han convertido en nuevos símbolos políticos. 

• Arte y cultura popular: las referencias a obras de arte, películas y otros elementos de la cultura 

popular son cada vez más comunes en la política. 

• El uso eficaz de símbolos en política requiere una comprensión profunda de la cultura y los valores 

del electorado, así como la capacidad de comunicar mensajes complejos de maneras visualmente 

impactantes y emocionalmente resonantes. 

 

Las prácticas políticas ponen el énfasis en la puesta en escena, la creación de pseudoeventos y el uso de 

eventos como herramientas de comunicación. Los símbolos son susceptibles de manipulación y las élites 

políticas los utilizan para mantener al público políticamente activo. En el contexto argentino, que no 

reconoce los símbolos y tácticas del fascismo contemporáneo, las imágenes del partido del presidente Milei 

pasan desapercibidas, incluso cuando presentan similitudes obvias. La extrema derecha en Argentina suele 

interpretarse a través de una biopolítica conservadora de nacionalismo católico o nacionalsocialismo 

tradicional, con una perspectiva económica que contrasta con el liberalismo económico de figuras como 

Javier Milei. Este análisis superficial permite que ciertos elementos ideológicos pasen desapercibidos. 

 

Idolatrías y Símbolos 

Función de los símbolos en la política pueden resumirse en que ayudan a construir una identidad colectiva 

y unificar a los individuos en torno a una causa común. Son esenciales para la cohesión social y política, 
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permiten la comunicación de mensajes complejos de forma sencilla y rápida, aprovechando el poder del 

reconocimiento visual, pueden conferir legitimidad y autoridad a gobiernos y movimientos y son 

herramientas cruciales en la propaganda política para movilizar personas, generar apoyo y difundir 

ideologías. 

En su campaña, los seguidores de Javier Milei, candidato del partido La Libertad Avanza, adoptaron la 

bandera libertaria estadounidense conocida como bandera de Gadsden. Esta bandera es de color amarillo y 

presenta una serpiente de cascabel enroscada en posición defensiva, acompañada de la frase "No me pises". 

Este símbolo, creado en 1775 por Christopher Gadsden con inspiración de Benjamin Franklin, es un 

emblema del libertarismo y la resistencia a la opresión. La adopción de la bandera de Gadsden por parte de 

los seguidores de Milei resalta su conexión con el liberalismo estadounidense y la defensa de la libertad 

individual. Durante los actos de campaña, jóvenes seguidores de Milei, muchos de ellos menores de 30 

años, se reunieron con entusiasmo portando esta bandera, así como diversos merchandising que incluyeron 

las camisetas con un león y la leyenda “Milei 2023”. Recientemente, en el año 2024, Milei ha registrado 

como símbolos de la Libertad Avanza la imagen de la peluca, la serpiente y el león. 

 

Símbolos utilizados por los seguidores de Milei 

La serpiente de cascabel enrollada sobre un fondo amarillo con la inscripción "No me pises". Originalmente 

un símbolo de resistencia anticolonial durante la Revolución Americana, se ha asociado con movimientos 

de extrema derecha y milicias supremacistas en Estados Unidos. La bandera de Gadsden es un símbolo de 

origen americano, de fondo amarillo, en cuyo centro hay una serpiente de cascabel enroscada y en posición 

defensiva. Debajo de la serpiente se puede leer la frase “No me pises”, que puede traducirse como “No me 

pises” o “No me pises”. La bandera de Gadsden como símbolo representa el constitucionalismo, el 

liberalismo clásico y el libertarismo. También puede representar sentimientos de rebelión, generalmente 

contra el Estado. Los integrantes de las diferentes fuerzas de seguridad tienen prohibido expresarse 

políticamente, por lo que el personal deberá ser sumario y sancionado por sus superiores. 

Las Banderas Confederadas fueron asociadas históricamente con el racismo y la supremacía blanca en el 

sur de Estados Unidos, se han visto en eventos de Milei y entre sus seguidores. Ha habido arrestos en 

Argentina por amenazas de violencia antisemita, y jóvenes vinculados a ideologías extremistas utilizan las 

redes sociales para difundir mensajes de odio. Javier Milei ha repudiado públicamente el uso de estos 

símbolos racistas y extremistas en sus acciones. Asegura que expulsaría a cualquiera que exhibiera símbolos 

nazis y destaca que su movimiento liberal se basa en el respeto a la vida, la libertad y la propiedad, principios 

incompatibles con el nazismo. 

En eventos políticos en Milei, como el Luna Park en plena campaña electoral, se vendía mercancía con la 

serpiente de cascabel enroscada, y era común ver a jóvenes con banderas de Gadsden y confederadas, lo 

que refleja una preocupante aceptación de estos símbolos. En Argentina existe un desconocimiento 

generalizado sobre los significados históricos de estos símbolos, lo que facilita su uso sin el rechazo que 

generan en otros países. El uso de estos símbolos podría interpretarse como una reacción contra el 

progresismo y el feminismo, una forma de incorrección política que atrae a sectores jóvenes descontentos. 

 

Símbolos, Milei candidato y Comunicación 

Javier Milei, el presidente argentino, utilizo en su comunicación y campaña política diversos símbolos que 

reflejan sus ideas y personalidad. Algunos de los principales símbolos que utiliza son: 

• Milei se hace llamar "El León" y muchas veces se representa con este animal, simbolizando fuerza, 

valentía y liderazgo. Este símbolo también aparece en su retórica, donde habla de "despertar a los leones" 

en referencia a sus seguidores. 
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• El dólar, moneda americana está siempre presente en su discurso económico. Milei es un firme 

defensor de la dolarización de la economía argentina. Utiliza la imagen del dólar estadounidense para 

representar su propuesta de adoptar esta moneda como forma de estabilizar la economía del país. 

• El peinado y la vestimenta resalta en su estilo distintivo, que incluye chaquetas de cuero, lo hace 

destacar y ha pasado a formar parte de su imagen pública, simbolizando una ruptura con la política 

tradicional y una visión más directa y sin filtros. 

• El Caballo de Troya es un símbolo ha sido utilizado por Milei para representar su estrategia política 

de infiltrarse en el sistema político existente para desmantelarlo desde dentro. 

• Referencias a economistas y filosofía libertaria: utiliza símbolos y citas de economistas como 

Friedrich Hayek, Milton Friedman y Murray Rothbard, así como iconografía libertaria en general, para 

subrayar su posición económica y filosófica. 

• Frases como "Viva la libertad, maldita sea" se han convertido en sus lemas de campaña, 

encapsulando su mensaje de lucha por la libertad económica y personal. 

 

Estos símbolos y el uso estratégico de los mismos ayudaron a Milei a conectarse con su audiencia, transmitir 

sus ideas con claridad y destacarse en el panorama político argentino. Los símbolos tienen un impacto 

cultural y psicológico y un profundo impacto emocional, ya que pueden evocar sentimientos de orgullo, 

esperanza, resistencia o ira, ya que ayudan a mantener viva la memoria histórica y las narrativas nacionales 

o grupales, asegurando que ciertas ideas y eventos sean recordados. 

Influyen en la construcción de la identidad tanto a nivel individual como colectivo, afectando cómo las 

personas se ven a sí mismas y a su comunidad. Los símbolos pueden ser reinterpretados o apropiados por 

diferentes grupos, cambiando su significado original. Esto puede generar conflictos sobre su uso y 

significado. En contextos políticamente polarizados, los símbolos pueden convertirse en puntos de disputa 

y división, exacerbando las tensiones. Sin embargo, algunos símbolos pueden quedar desacreditados y 

prohibidos debido a su asociación con ideologías extremistas o actos violentos, como la esvástica en 

muchos países occidentales. 

 

La cultura como símbolo. El estilo pendenciero 

El presidente Javier Milei firmó el Pacto de Mayo el 9 de julio de 2024, un acuerdo con 18 gobernadores 

provinciales, que representa un hito en un país caracterizado por la lucha política entre facciones y la 

ausencia de políticas públicas a largo plazo. Este pacto, firmado el 9 de julio, contiene diez puntos que no 

son exclusivos del ideario libertario de Milei, sino que también incluían medidas que podrían ser apoyadas 

por cualquier dirigente moderado. 

Sin embargo, el estilo Milei de confrontación permanente con quienes no comparten sus ideas o las critican 

y sus repetidos agravios hacia la prensa generan incertidumbres sobre su gobierno. La implementación 

práctica de los consensos del Pacto de Mayo enfrenta escepticismo, especialmente sin una coalición de 

gobierno sólida. El estilo pendenciero de Milei, caracterizado por sus agravios a la prensa y a sus críticos, 

representa otro peligro para la confianza en su gobierno. A menudo, sus funcionarios más conciliadores no 

pueden reparar constantemente los daños causados por sus expresiones irreflexivas y a veces soeces. Las 

intimidaciones a la prensa históricamente han ocultado mecanismos para el enriquecimiento ilícito de 

funcionarios, y muchos de estos mecanismos han sido descubiertos gracias al periodismo independiente. 

El concepto de que "el fin justifica los medios" ha sido debatido extensamente en la filosofía política. Max 

Weber (1982) en su obra La política como profesión, enfatiza la necesidad de identificar qué fines justifican 

qué medios, para evitar traicionar responsabilidades éticas mínimas. Weber advierte que quien no esté 

dispuesto a perder su alma no debería dedicarse a la política. La política, concebida como mentirosa y 
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pendenciera, a menudo se distancia de los intereses y preocupaciones reales de la sociedad. Esta práctica 

va en contra de las condiciones más lícitas y saludables para construir un modelo cívico virtuoso de 

convivencia republicana inclusiva y equitativa. 

La acción dramaturgia y el enmascaramiento superficial de los temas son utilizados para desviar el sentido 

de la verdadera discusión política institucional. En lugar de debatir y planificar cómo resolver los problemas 

de la ciudadanía, defender sus derechos, atender su salud, garantizar su seguridad, gestionar el crecimiento 

y la distribución equitativa de los recursos, y promover la educación, la política se centra en perpetuar sus 

privilegios y mantener su poder a través de la manipulación. 

Yuval Harari (2014) identifica el poder de la ficción como un factor crítico en el desarrollo humano, siendo 

su principal tesis el ya consabido el "poder de las narrativas" y la convicción de que la historia humana ha 

sido moldeada por narrativas, mitos y creencias compartidas por los grupos sociales. Estas narrativas 

colectivas – según el autor - han permitido a las sociedades organizarse y cooperar en torno a un significado 

común, resultado de una lucha social por dicho significado. La capacidad humana para creer en historias en 

común ha sido fundamental para la cooperación y la coordinación entre grandes grupos de personas – según 

Harari y sin estas narrativas compartidas, la organización social a gran escala no habría sido posible. 

También explora cómo las narrativas invisibles, aunque no siempre tangibles, tienen un impacto 

significativo en la estructura y funcionamiento de las sociedades. Harari sostiene que la capacidad de los 

humanos para crear y contar historias y comunicarse de manera que permita construir extensas redes de 

cooperación es una característica única y fundamental de nuestra especie. 

. 

Prácticas Políticas Deshonestas 

En el ejercicio de la política, las prácticas deshonestas y manipuladoras malogran el valor único e 

insustituible de la democracia, que invita a ejercer en libertad el derecho a elegir representantes capaces de 

ofrecer integridad y ejemplaridad en el gobierno. La manipulación emocional y la utilización de ficciones 

para desviar la atención de los problemas reales socavan la base de una democracia saludable y 

comprometida con el bienestar de la sociedad. El debate sobre los fines y los medios en la política resalta 

la necesidad de mantener principios éticos y responsabilidades mínimas para evitar traicionar la confianza 

pública. La manipulación emocional, la ficción y las mentiras modernas utilizadas para ganar poder, ponen 

en riesgo la integridad de la democracia y la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas 

y libres. La política como acción transformadora debe centrarse en resolver los problemas reales de la 

sociedad, defendiendo derechos y promoviendo un modelo cívico inclusivo y equitativo. 

 

Periodismo y Política 

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) ha denunciado una campaña agresiva de difamación, atribuida 

a sectores cercanos al gobierno, que utiliza chats falsos y ataques en redes sociales para desprestigiar a la 

entidad y a sus miembros. Esta ofensiva no tiene precedentes en los 40 años de democracia argentina. La 

controversia se intensificó tras la difusión de un proyecto del Ministerio de Capital Humano, que proponía 

la matriculación obligatoria para periodistas, una iniciativa que vulnera principios constitucionales. El 

gobierno de Milei atribuyó la idea de la matriculación obligatoria a un "error involuntario", pero siguió 

atacando a los periodistas. FOPEA condenó esta medida, considerándola una práctica obsoleta e ilegítima. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había definido esta propuesta como una restricción 

ilegítima a la libertad de expresión en 1985. Propuestas similares. históricamente han sido vistas como un 

intento inaceptable de controlar la prensa y la expresión en Argentina. La campaña de difamación se 

intensificó con la difusión de un supuesto chat falso atribuido a FOPEA en un grupo de WhatsApp 

inexistente, relacionado con una agresión sufrida por el influencer libertario Mariano Pérez. Esta filtración 

falsa fue publicada en una cuenta de X (anteriormente Twitter) identificada con La Libertad Avanza, 
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generando una oleada de ataques y cuestionamientos contra FOPEA en redes sociales. El presidente Javier 

Milei validó estas críticas al repostear mensajes ofensivos hacia la entidad. 

FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) emitió un comunicado denunciando la falsedad de los chats y la 

campaña de desprestigio, atribuyéndola a operadores digitales ligados al gobierno. La organización destacó 

que esta campaña se inscribe en una metodología utilizada por gobiernos autoritarios para menoscabar la 

función del periodismo independiente en la sustentabilidad de las democracias. 

El presidente Milei ha seguido validando expresiones ofensivas, replicadas por varios funcionarios y 

dirigentes libertarios, generando una campaña, orquestada mediante falsificaciones y ataques en redes 

sociales, que no solo socava la libertad de expresión, sino que también amenaza la función vital del 

periodismo en la democracia. La organización de periodistas FOPEA continúa defendiendo estos 

principios, denunciando las acciones del gobierno y alertando sobre las consecuencias de estas campañas 

de difamación. 

El periodismo argentino se ha vuelto "autoreferencial," concentrándose más en periodistas hablando sobre 

otros periodistas, lo que ha erosionado su credibilidad y ha contribuido a una democracia “sin carnadura 

social.” La desconexión entre los medios y las demandas sociales, explicó, se da no solo en América Latina, 

sino también en algunos países europeos. En este contexto, urge la necesidad de una autocrítica profunda 

dentro del gremio periodístico para dejar de lado la vanidad y volver a los principios éticos que sustenten 

la profesión. Contar la verdad es esencial, aunque reconoció que cada periodista puede interpretarla desde 

su propia perspectiva, ya que “no existe la objetividad pura.” 

Un signo del presente es la falta de rigor en la profesión, la emergencia de la precarización laboral ha llevado 

a una menor preparación en algunos periodistas, quienes muchas veces se ven forzados a realizar múltiples 

tareas sin profundizar en los contextos. La falta de contexto y la ignorancia en los contenidos es uno de los 

problemas más evidentes del periodismo actual. 

 

Deber ser y realidad 

Los símbolos son herramientas poderosas en política, capaces de influir en la percepción pública, movilizar 

masas y comunicar ideologías de manera eficiente. Comprender su uso y significado es crucial para analizar 

cualquier contexto político y social. Los símbolos asociados con Javier Milei y sus seguidores reflejan una 

mezcla de ideologías que, si bien pueden no ser comprendidas completamente por quienes los usan, son 

condenadas en todo el mundo por sus asociaciones con el racismo y la extrema derecha. Milei ha tratado 

de distanciarse de estas manifestaciones, enfatizando que su movimiento es incompatible con el nazismo y 

la supremacía racial. 

Javier Milei hizo creo en el año 2018 el primer Partido Libertario de Argentina, convirtiéndose en la figura 

clave de la coalición La Libertad Avanza. El partido no solo utiliza la bandera de Gadsden como uno de 

sus emblemas, sino que también adopta otros símbolos animales, como el águila en su logo y el león. Según 

sus seguidores, estos símbolos reflejan valores fundamentales como la libertad, el coraje y la defensa de los 

derechos individuales. 

El estilo confrontativo y pendenciero de Milei y sus agravios hacia la prensa y sus críticos, generan 

incertidumbres sobre el gobierno que conduce. La implementación práctica de una de sus iniciativas del 

año 2024, como el consenso del Pacto de Mayo enfrenta escepticismo, especialmente sin una coalición de 

gobierno sólida. Las elecciones del 2025 serán clave en cuanto a los rumbos a seguir y el futuro del 

gobierno. 

Su estilo pendenciero caracterizado por sus agravios a los periodistas y a sus críticos, representa otro peligro 

para la confianza en su gobierno y la democracia. Las provocaciones a la prensa generalmente ocultan 

mecanismos para que no accedan a la luz pública hechos sospechados de enriquecimiento ilícito de 

funcionarios, y muchos, han sido descubiertos merced a la acción del periodismo independiente. La acción 
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de descredito a la prensa puede caracterizarse como una metodología frecuentemente utilizada por 

gobiernos autoritarios, para menospreciar la función del periodismo independiente en la sustentabilidad de 

las democracias. 

La relación entre los rituales políticos y el uso de símbolos en contextos políticos como el de Javier Milei 

es clave para entender cómo se organiza, legitima y fortalece un sistema político. Los rituales políticos 

juegan un papel fundamental en la perpetuación y legitimación de las estructuras políticas existentes (Lukes, 

1975). Las elecciones, como uno de los rituales más significativos en las democracias liberales, no solo son 

un mecanismo de selección de líderes, sino también una reafirmación simbólica de la aceptación del sistema 

político y de las normas colectivas que lo rigen. Estos rituales, al igual que los símbolos utilizados por Milei 

y su movimiento, ayudan a reforzar representaciones colectivas que los ciudadanos interiorizan y que 

pueden contribuir a la estabilidad política. 

Los símbolos, como el águila o el león usados por Milei, son ejemplos de cómo los rituales políticos y los 

símbolos trabajan juntos para transmitir ideologías, valores y mensajes específicos. En el caso de Milei, los 

símbolos animales, asociados con la libertad y la valentía, son utilizados para movilizar a sus seguidores y 

reflejar una visión del mundo en la que se rechazan ciertos valores tradicionales, al mismo tiempo que se 

promueven otros, como el individualismo y la defensa de los derechos de propiedad. Estos símbolos, aunque 

pueden no ser comprendidos completamente por todos los que los adoptan, cumplen la función de fortalecer 

la identidad del movimiento político y consolidar una visión compartida del poder, algo que se alinea con 

la idea de Kertzer (1988) de que los rituales y símbolos permiten a los individuos identificarse con fuerzas 

políticas mayores. 

Sin embargo, también existe una dimensión crítica en el uso de símbolos y rituales políticos, como lo señala 

Bell (/1997) en la cual el poder de las instituciones y los intereses de diferentes grupos se refuerzan mediante 

prácticas ceremoniales. En el caso de Milei, el estilo confrontativo y su relación con la prensa, junto con el 

uso de ciertos símbolos, no solo buscan movilizar a su base, sino que también envían un mensaje de desafío 

y confrontación hacia las estructuras políticas establecidas. Este uso de símbolos y rituales para desafiar al 

orden existente, como lo ha hecho Milei con su discurso contra los medios y su estilo polarizador, se puede 

interpretar como un intento de crear una "solidaridad" entre sus seguidores, que se sienten identificados con 

la visión política del líder. 

El uso de rituales políticos para generar legitimidad y solidaridad, tal como lo describe Kertzer (1988), se 

puede observar en cómo Milei utiliza estos símbolos para cohesionarse con un segmento de la sociedad que 

comparte una crítica al sistema político tradicional. Sin embargo, el escepticismo sobre la viabilidad de sus 

propuestas, la falta de consenso y las intimidaciones a los medios y a los periodistas, son peligros que 

pueden afectar la confianza en el gobierno y en la democracia misma. 

Así, los rituales políticos, los símbolos y las ideologías que emergen a partir de ellos, no solo estructuran la 

percepción pública y la identidad de los movimientos, sino que también desempeñan un papel crucial en 

las dinámicas de poder y legitimidad dentro de cualquier sistema político. 
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