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TEXTE

Note de l’au teur :
Este tra ba jo se reali zó con el apoyo de la Uni ver si dad de Costa Rica
(UCR) y del Ser vi cio Ale mán de In ter cam bio Aca dé mi co (DAAD).

1. El sida como texto cul tu ral
La psi co sis co lec ti va que el uso in dis cri mi na do de estos temas puede
cau sar, a la larga – y tam bién a la corta – es más per ju di cial que la
en fer me dad misma. In clu so no fal tan las men tes fas cis toi des que,
con dis cur sos pa ra noi cos, lla man a “ayu dar a la na tu ra le za” en la
“labor de lim pie za” que ella misma ha ini cia do – de acuer do con sus
de li ran tes teo rías. […] Si lo que los ama ri llis tas bus can son pa sa tiem ‐
pos, mejor bus car se otros más ino fen si vos y menos dis cri mi na to rios.
¿No creen? (Cha ves, 6/1/1986)

La apa ri ción del VIH/sida en la dé ca da del ochen ta ac ti vó la ela bo ra‐ 
ción de una gran can ti dad de pro duc tos cul tu ra les: ser mo nes, can‐
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cio nes, notas pe rio dís ti cas, tex tos li te ra rios, cam pa ñas pu bli ci ta rias,
pe lí cu las, fo lle tos in for ma ti vos, arte vi sual… Se puede decir que la
“en fer me dad” 1 aca pa ró di fe ren tes dis cur sos y, por ello, no se li mi tó al
campo es tric ta men te sa ni ta rio. Todo lo con tra rio, la am pli tud de este
“fe nó meno” pron to re ve ló una serie de im pli ca cio nes en las dis tin tas
prác ti cas so cia les 2 (como la po lí ti ca, la ju rí di ca, la re li gio sa o la pe rio‐ 
dís ti ca), las cua les se de di ca ron a ca li fi car la “en fer me dad” y a los su‐ 
je tos vin cu la dos con ella. En ge ne ral, el VIH/sida fue con ce bi do – al
menos en los años ini cia les – como una “peste” mor tal y mis te rio sa,
aso cia da prin ci pal men te con hom bres ho mo se xua les “pro mis cuos”,
con vidas “des or de na das”. Estas ideas al ta men te mo ra li zan tes fue ron
re- conocidas por la ciu da da nía gra cias a los me dios de co mu ni ca ción,
los cua les par ti ci pa ron del pro ce so de “com pren sión” (o, más bien, de
asig na ción de sig ni fi ca dos) en torno al VIH/sida. En ton ces, el dis cur‐ 
so pe rio dís ti co – por sus al can ces so cia les – tuvo un rol de ter mi nan‐ 
te, sobre todo al pro pa gar las ase ve ra cio nes que se ha cían sobre la
“en fer me dad” desde otros cam pos. Como ex pli ca Ma nuel A. Mar tí nez:

Los me dios par ti ci pan en la cons truc ción de la reali dad a tí tu lo de
ac to res que con tri bu yen de ma ne ra ac ti va a iden ti fi car los temas re ‐
le van tes, otor gar les vi si bi li dad pú bli ca, con tex tua li zar los, se lec cio nar
entre los dis tin tos pun tos de vista y, en fin, apli car unos de ter mi na ‐
dos mar cos para la in ter pre ta ción de los acon te ci mien tos y los fe nó ‐
me nos so cia les. (2007, p. 2)

Pero el dis cur so de la pren sa no sólo mo vi li zó los “co no ci mien tos”
hacia el pú bli co ge ne ral, sino que ade más ofre ció una pla ta for ma in‐ 
igua la ble para afian zar las re pre sen ta cio nes co lec ti vas que se hi cie‐ 
ron sobre la “en fer me dad” y sobre el en fer mo. Por lo an te rior, no es
po si ble des li gar al VIH/sida del de sa rro llo me diá ti co de la época, ni
de los me ca nis mos ideo ló gi cos que, fi nal men te, le die ron sus sen ti‐ 
dos.

2

En un ar tícu lo de opi nión de 1986, ti tu la do “Jue gos pe li gro sos” (véase
el epí gra fe de este apar ta do), José Ri car do Cha ves – un re nom bra do
es cri tor cos ta rri cen se – cri ti có la labor de los me dios de co mu ni ca‐ 
ción en re la ción con las no ti cias sobre el VIH/sida. Es pe cí fi ca men te,
se re fi rió a los “mass media” que le die ron a dicho pro ble ma de salud
pú bli ca un “en fo que ama ri llis ta”, con el fin – afir ma él – de “agra dar le”
a un mayor nú me ro de per so nas. De acuer do con el autor, gra cias al
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papel de la pren sa, la te le vi sión y la radio, se ge ne ra ron dos olas de
“furia an ti si di ta”, una en 1983, du ran te la que se cons tru yó el “cli ché”:
sida = ho mo se xual = en fer me dad, y otra a fi na les de 1985, cuan do
murió el fa mo so actor de Holly wood Rock Hud son por en fer me da des
aso cia das con el sín dro me. Por su pues to, estas olas lo que hi cie ron
fue mo vi li zar toda la vio len cia sim bó li ca y es truc tu ral en torno a los
su je tos vin cu la dos con el “pa de ci mien to”. El “tema” del VIH/sida ha
es ta do pre sen te en los pe rió di cos cos ta rri cen ses desde 1983 3, cuan‐ 
do se pu bli có en La Na ción 4, el 29 de mayo, una no ti cia de la AFP
(Agen ce France- Presse) con un ti tu lar que, como mí ni mo, podía pro‐ 
vo car an gus tia en los lec to res: “Sida o la «peste ho mo se xual»”. No
será sino hasta fi na les de la dé ca da del ochen ta cuan do los me dios
in for ma ti vos na cio na les co mien cen a mo di fi car su “tono” al re fe rir se
a la “en fer me dad” (po si ble men te por los cam bios que se die ron en los
cam pos mé di co y po lí ti co in ter na cio na les). En ge ne ral, po de mos afir‐ 
mar que las ideas ex pues tas en los me dios de co mu ni ca ción de fi nie‐ 
ron las va lo ra cio nes so cia les sobre el VIH/sida, ya que, como afir ma
Teun A. van Dijk (2009), el dis cur so pe rio dís ti co – en tanto dis cur so
pú bli co con tro la do por “éli tes sim bó li cas” – per pe túa y le gi ti ma cier‐ 
tas for mas de en ten der el mundo (a tra vés de las re pre sen ta cio nes
que pro mue ve), las cua les a me nu do im pli can tam bién for mas de des‐ 
igual dad so cial (como las ba sa das en el gé ne ro, la clase, la raza o la
se xua li dad).

Con lo an te rior, es se gu ro decir que el VIH/sida no es sólo un virus y
un sín dro me, sino que, ade más, es un texto cul tu ral, en el sen ti do que
le da la so cio crí ti ca a este con cep to; es decir, el VIH/sida es tam bién
un dis cur so que ma ni fies ta lo cul tu ral (Mbas si, 2013, p. 35). Así, es im‐ 
por tan te re co no cer los apor tes que hace la so cio crí ti ca al aná li sis dis‐ 
cur si vo. María Amo ret ti la de fi ne a par tir de su tra ba jo re fle xi vo en
torno al texto, al cual no puede con ce bir se pa ra do de “las con di cio‐ 
nes en que se da a leer en el co ra zón de un sis te ma de re fe ren cias
siem pre cam bian tes” (1992, p.  111). Por ello, para la com pren sión del
texto es ne ce sa rio tomar en cuen ta el sis te ma de pro duc ción que le
da ori gen y las ideo lo gías que lo atra vie san. Según Cros (en Chi cha rro
y Li na res, 2010), el texto está com pues to por sig nos que se re la cio nan
entre sí y que, a par tir de dicha re la ción, sig ni fi can. En ton ces, para la
so cio crí ti ca el sis te ma se mióti co del texto se debe ana li zar de acuer‐ 
do con las tres coor de na das que el có di go tex tual im pli ca: el es pa cio,
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el tiem po y la es truc tu ra so cial (por ejem plo, en nues tro caso: Costa
Rica, dé ca da del ochen ta, so cie dad pa triar cal he te ro cen tris ta). El sis‐ 
te ma se mióti co es, para el autor, un fe no tex to (es decir, una ma ni fes‐ 
ta ción tex tual real, efec ti va y con cre ta 5) en el con tex to del fun cio na‐ 
mien to de la mor fo gé ne sis (es decir, de la es truc tu ra – so cio his tó ri ca
y so cio dis cur si va – res pon sa ble de las for mas tex tua les). Lo an te rior
es re le van te ya que, como se ña la Mbas si (2013, p. 10), el aná li sis so cio‐ 
crí ti co es ante todo un aná li sis del dis cur so que con si de ra el orden
so cio cul tu ral en el que sur gen los tex tos. La so cio crí ti ca no sólo es tu‐ 
dia el dis cur so en sí, sino que ade más ex pli ca su pro ce so de ela bo ra‐ 
ción, los fe nó me nos cul tu ra les y so cia les y, fi nal men te, la des co di fi ca‐ 
ción que deben lle var a cabo los re cep to res.

La no ción cro sia na de ideo se ma es, por tanto, ne ce sa ria. El ideo se ma,
ex pli ca Cros, es “la es truc tu ra trans fe ri da di rec ta men te de la prác ti ca
so cial al pro ce so de la es cri tu ra” (2010, p.  23). El autor pone como
ejem plo lo que él en cuen tra en La vida de Guz mán de Al fa ra che: en
este texto, el re la to es cons tan te men te in te rrum pi do por ser mo nes o
con si de ra cio nes mo ra les que él re la cio na con una prác ti ca re pre si va
vi gen te en la época en la que se pro du ce la na rra ción. Lo que su ce día
en la prác ti ca so cial es en ton ces trans fe ri do a la prác ti ca dis cur si va.
Por ello, el ideo se ma – como apun ta Chi cha rro (2008, p. 20) – es un
ins tru men to que fa ci li ta el aná li sis de las re pre sen ta cio nes, ya que,
como fe nó meno tex tual, es capaz de re pro du cir me to ní mi ca men te
las re la cio nes dadas en una prác ti ca ideo ló gi ca. Según Chi cha rro,
Cros – con su tra ba jo teó ri co – plan tea que la pro duc ción de sen ti do
es “el re sul ta do de fe nó me nos de es truc tu ra ción y de en ca de na mien‐ 
tos de es truc tu ras” y que “un texto de fic ción está cons ti tui do por un
com ple jo juego de re pre sen ta cio nes que in ter ac túan”, por lo que re‐ 
co no ce que “estos con jun tos están do ta dos de una co he ren cia y or‐ 
ga ni za ción pro pias que im pli can un nú cleo uni fi ca dor que se re fie re a
una con ver gen cia se mióti ca” (2008, p. 20). En ton ces, las re pre sen ta‐ 
cio nes son el re sul ta do de las re la cio nes entre sig nos: una re pre sen‐ 
ta ción es un con jun to de sig nos que cons ti tu yen imá ge nes com ple jas,
las cua les son el pro duc to de la trans fe ren cia de la prác ti ca so cial a la
dis cur si va/tex tual (y, qui zás, tam bién a la in ver sa) 6. Afir ma Chi cha‐ 
rro:

5



La incertidumbre del “mal”: las representaciones del vih/sida y de los sujetos vinculados con la
“enfermedad”, en dos textos publicados en el periódico costarricense la nación durante la década del
ochenta

Con este ins tru men to [con el ideo se ma] se fa ci li ta el aná li sis de las
re pre sen ta cio nes que se ma ni fies tan como con jun tos es truc tu ra dos
en el texto y que le dan su di na mis mo. Es un punto clave del fun cio ‐
na mien to tex tual y del sis te ma de es truc tu ra ción de las prác ti cas so ‐
cia les y dis cur si vas. (2008, p. 20)

Po dría mos decir que la re pre sen ta ción está re la cio na da con la mor fo‐ 
gé ne sis. Si, como afir ma Cros, los tex tos se mióti cos e ideo se mas son
“he rra mien tas” al ser vi cio de la mor fo gé ne sis, y si la mor fo gé ne sis es
el medio por el cual el texto “co di fi ca el pro ce so de trans for ma ción de
las es truc tu ras de la so cie dad en es truc tu ras tex tua les, mer ced a una
me dia ción so cio dis cur si va” (Cros, 2010, p. 24; cur si vas en el ori gi nal),
en ton ces la re pre sen ta ción tam bién es pro duc to de dicho pro ce so.
Así, las re pre sen ta cio nes no sólo par ti ci pan de la or ga ni za ción in ter‐ 
na del texto (po nien do en re la ción los di fe ren tes sig nos que lo con‐ 
for man), sino que, ade más, vin cu lan el mundo de las prác ti cas tex tua‐ 
les con las so cia les (his tó ri cas e ideo ló gi cas), de donde fi nal men te
emer gen. Las re pre sen ta cio nes, por lo an te rior, no se pue den en ten‐ 
der como ele men tos aje nos a las re la cio nes de poder. Di chas re la cio‐ 
nes bus can, fun da men tal men te, “ac tuar sobre el otro” (Fou cault,
1995), más aún cuan do se re fie ren a reali da des ya de por sí mar gi na‐ 
das den tro de la or ga ni za ción so cial. En ton ces, en la me di da en que
son pro duc to del dis cur so, las re pre sen ta cio nes re ve lan los sis te mas
de do mi na ción (las lu chas), pero al mismo tiem po son ellas las “he rra‐ 
mien tas” que se uti li zan en di chas lu chas: re pre sen tar tam bién im pli‐ 
ca asig nar va lo res.

6

2. Al gu nos ele men tos so cio his tó ‐
ri cos
En Costa Rica, la dé ca da del ochen ta es tu vo mar ca da por una cri sis
eco nó mi ca (pro duc to de las altas tasas de in te rés, de las alzas en el
pre cio del pe tró leo y de la caída en la co ti za ción del café) que llevó a
mu chas fa mi lias a la po bre za. A esta si tua ción eco nó mi ca de pri mi da
se le deben sumar los pro ble mas po lí ti cos de la re gión: la lucha so cia‐ 
lis ta en Ni ca ra gua y los con flic tos re vo lu cio na rios en El Sal va dor y
Gua te ma la. Como re sul ta do de lo que su ce día en di chos paí ses, Costa
Rica tuvo que tra tar con un cre cien te flujo de re fu gia dos e in do cu ‐
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men ta dos y con las pro ble má ti cas so cia les que esto con lle vó. Dos ad‐ 
mi nis tra cio nes de fi nie ron esta dé ca da: pri me ro de la Luis Al ber to
Monge Ál va rez (1982-1986) y, luego, la de Óscar Arias Sán chez (1986-
1990), ambos del Par ti do Li be ra ción Na cio nal. En ge ne ral, du ran te las
dos ad mi nis tra cio nes se apli ca ron me di das eco nó mi cas neo li be ra les –
Iván Mo li na y Ste ven Pal mer, en His to ria de Costa Rica, de fi nen el
neo li be ra lis mo como “la ver sión la ti no ame ri ca na del con ser va du ris‐ 
mo a favor del libre mer ca do” (2015, p. 146) – que re du je ron el papel
del Es ta do, de acuer do con la “in fluen cia” ejer ci da por los Es ta dos
Uni dos de Amé ri ca 7 y con la pre sión de ins ti tu cio nes como el Fondo
Mo ne ta rio In ter na cio nal. El in te rés de los Es ta dos Uni dos por Costa
Rica se debió a la lucha con tra el san di nis mo (el so cia lis mo)
nicaragüense. A tra vés de sus agen cias y gra cias al apoyo de la em‐ 
pre sa pri va da y de los me dios de co mu ni ca ción na cio na les, Reagan
logró que el go bierno cos ta rri cen se acep ta ra casi todas sus de man das
eco nó mi cas y po lí ti cas, ex cep to la de es ta ble cer bases mi li ta res en el
país.

En el campo so cial, los go bier nos de Arias y de Monge fue ron con ser‐ 
va do res, y se apo ya ron en la si tua ción de cri sis eco nó mi ca para pro‐
mo ver los “va lo res tra di cio na les cos ta rri cen ses” como ele men tos
iden ti ta rios que jus ti fi ca ban todo su ac cio nar po lí ti co y eco nó mi co.
Estos va lo res – como la fa mi lia, el ma tri mo nio y la re li gión ca tó li ca –
fun cio na ron como con sig nas para “de fen der la so be ra nía na cio nal”
fren te a la in sur gen cia co mu nis ta en Cen troa mé ri ca 8. Al mismo tiem‐ 
po, la su pues ta pér di da de los prin ci pios mo ra les “tra di cio na les” fue
un ar gu men to muy uti li za do para dis traer el des con ten to po pu lar por
la si tua ción eco nó mi ca y so cial 9. Tam bién en este campo, las po lí ti cas
de Reagan mar ca ron el de sa rro llo de la agen da con ser va do ra en el
país. Según Schif ter, el reaga nis mo re pre sen tó el auge de una ideo lo‐ 
gía con ser va do ra apo ya da por la “nueva de re cha”. Dicha ideo lo gía vin‐ 
cu la ba los pro ble mas eco nó mi cos con los del orden moral. Afir ma el
his to ria dor cos ta rri cen se:

8

La ideo lo gía con ser va do ra ponía mucho én fa sis en la ne ce si dad de
vol ver a los prin ci pios “tra di cio na les” nor te ame ri ca nos, como pa na ‐
cea para for ta le cer su eco no mía y su so cie dad. El pre si den te de fen ‐
día la fa mi lia y la re li gión como ba luar tes de la na ción. En razón de
ello, se tachó como per ju di cia les todos los lo gros al can za dos en el
campo de la mujer […]; los avan ces en el área de la dis cri mi na ción ra ‐
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cial […]; y los lo gros en el do mi nio de los de re chos ci vi les. (Schif ter,
1989, pp. 98-99)

Por su pues to, esta es truc tu ra ción ideo ló gi ca llevó al re cha zo de
aque llos gru pos que no en ca ja ran en el ideal es ta ble ci do por los pa rá‐ 
me tros con ser va do res (los “otros” ho mo se xua les en pri mer lugar). No
ex tra ña que la ad mi nis tra ción Reagan le diera tan poca im por tan cia al
fe nó meno del sida. En este con tex to, el sida se con vir tió en una he‐ 
rra mien ta para que la nueva de re cha cre cie ra en po de río, tanto en
Es ta dos Uni dos como en Costa Rica. La de re cha cos ta rri cen se uti li zó
tam bién todos estos fac to res para cre cer y mo vi li zar a la so cie dad de
acuer do con su pro pia agen da. Afir ma de nuevo Schif ter:

9

El im pac to de la de re cha fun da men ta lis ta en im pe dir un mayor
apoyo para la lucha con tra el Sida ha sido con si de ra ble. Pero éste ha
sido aún mayor de lo que se po dría es pe rar de bi do a que otros sec to ‐
res de la so cie dad, como los mé di cos y la pren sa, se vie ron en vuel tos
en sus pro pios pre jui cios e iró ni ca men te apo ya ron, al prin ci pio, al gu ‐
nas de las po si cio nes an ti gays de la de re cha. Cuan do se die ron cuen ‐
ta de su error, el men sa je de odio había ca la do en su pú bli co y en el
ex tran je ro. (Schif ter, 1989, p. 101)

Apa re ce en ton ces el VIH/sida, una “en fer me dad” que car ga rá con
todo el es tig ma di ri gi do con tra los ho mo se xua les, así como con todas
las ideas vin cu la das con las en fer me da des mor ta les y epi dé mi cas. La
en fer me dad llega, por tanto, a em peo rar la si tua ción de un grupo hu‐ 
mano ya de por sí mar gi na do. Esta mar gi na ción se funda en las ac ti‐ 
tu des cul tu ra les que lle van al re cha zo de aque llos su je tos que no
cum plen con el rol es ta ble ci do den tro del pa ra dig ma pa triar cal he te‐ 
ro cen tris ta 10. La “en fer me dad”, por ello, se en ten dió como un “cas ti‐ 
go di vino” aso cia do con la “in mo ra li dad” de di chos su je tos 11. Pero los
ho mo se xua les no fue ron los úni cos acu sa dos por la apa ri ción del
VIH/sida… Tam bién lo fue ron las pros ti tu tas, los dro ga dic tos, los in‐ 
fie les, los pro mis cuos y los re fu gia dos cen tro ame ri ca nos
(nicaragüenses o sal va do re ños). Ex pli ca Schif ter sobre los re fu gia dos:
“La vin cu la ción de los ex tran je ros con los gér me nes no era nueva en
el país. Los ne gros, ju díos y chi nos, que emi gra ron a fines del siglo
an te rior y prin ci pios de éste, fue ron tam bién acu sa dos en su opor tu‐ 
ni dad de traer en fer me da des y cos tum bres con ta gio sas al país.” (1989,
p. 95)

10
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En re la ción con los me dios de co mu ni ca ción, Schif ter ase gu ra que la
pren sa es ta dou ni den se in flu yó pro fun da men te en la forma en la que
el sida se per ci bió en todo el mundo. Según el autor, los me dios nor‐ 
te ame ri ca nos, en pri mer lugar, re la cio na ron el sida con la ho mo se‐ 
xua li dad, de ahí el nom bre que se le dio ini cial men te: la “pul mo nía
gay”, el “cán cer gay” o la “plaga gay”. Por lo an te rior, la forma en la que
la pren sa in for mó du ran te los pri me ros años sobre el sida tuvo un
gran im pac to en la so cie dad. La me di ci na cos ta rri cen se, por su parte,
no se alejó de los pre jui cios en torno a la ho mo se xua li dad. De acuer do
con los datos que pre sen ta el autor, la re la ción médico- paciente ho‐ 
mo se xual está atra ve sa da por la dis cri mi na ción, es pe cial men te cuan‐ 
do se trata de en fer me da des de trans mi sión se xual. La ho mo fo bia de
la po bla ción ge ne ral, pero tam bién la del cuer po de mé di cos, es para
Schif ter otro ele men to que in cre men tó el de sa rro llo del sida en el
país: “La salud se mira como un sím bo lo de apro ba ción di vi na a las
pau tas, cos tum bres y ca rac te rís ti ca de la ma yo ría de la po bla ción.
Esta vi sión crea, a la vez, una pe li gro sa di co to mía entre ellos y no so‐ 
tros, los sanos y los en fer mos, y los bue nos y los malos.” (1989, p. 96)

11

José Da niel Ji mé nez Bo la ños (2014) ase gu ra que, antes de que el
VIH/sida di na mi za ra los dis cur sos en torno a la di ver si dad se xual en
Costa Rica, ya exis tían pun tos de vista (en el Es ta do y en los me dios
de co mu ni ca ción) que cri mi na li za ban y pa to lo gi za ban la prác ti ca de
una se xua li dad no he te ro nor ma ti va. El virus, en ton ces, per mi tió que
se de sa rro lla ran más di chos pun tos de vista, pero – al mismo tiem po
– “hizo vi si ble lo in vi si ble”: ac ti vó a una co mu ni dad his tó ri ca men te
mar gi na da y llevó al de ba te pú bli co “prác ti cas y re la cio nes so cia les
pri va das”, co men ta das desde di fe ren tes pers pec ti vas. En re la ción con
el dis cur so pa to lo gi zan te, Ji mé nez ex pli ca que du ran te la dé ca da del
ochen ta no fue ex tra ño en con trar este tipo de “re fle xio nes” en boca
de mi nis tros, miem bros de co mi sio nes mé di cas y mé di cos en ge ne ral,
quie nes de bie ron abor dar el tema de la ho mo se xua li dad. Estos mis‐ 
mos mi nis tros y mé di cos mu chas veces pu bli ca ron en los me dios de
co mu ni ca ción 12 su pa re cer en torno al sida y en torno a los su je tos
con los que se re la cio na ba; así, se dis per só más aún la idea de que la
“en fer me dad” fue pro pa ga da por una orien ta ción se xual y no por un
virus. Según este in ves ti ga dor, la his to ria de res pues ta hacia el
VIH/sida se de sa rro lló en cua tro fases: la pri me ra es tu vo re la cio na da
con pe li gros y aler tas en un con tex to de emer gen cia; la se gun da, con

12
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la con cep tua li za ción de la “en fer me dad” como un pro ble ma de com‐ 
por ta mien tos in di vi dua les; la ter ce ra, con la re la ción que se es ta ble‐ 
ció entre la “en fer me dad” y los com por ta mien tos so cial men te con‐ 
tex tua li za dos; sólo en la cuar ta fase, el “pro ble ma” se tornó un de sa fío
vin cu la do con el dis cur so de de re chos hu ma nos. Este mismo de sa‐ 
rro llo es re co gi do a lo largo de los años en los me dios na cio na les,
donde tam bién se ra ti fi ca (aun que tar día men te, afir ma el his to ria dor)
la apa ri ción de aso cia cio nes y de di fe ren tes gru pos que lu cha ron
con tra “el pe li gro del sida”, pero tam bién con tra toda la es tig ma ti za‐ 
ción pro mo vi da por los di fe ren tes dis cur sos so cia les – me diá ti co, re‐ 
li gio so, ju di cial, mé di co, es ta tal.

3. No so tros y los otros: dos tex tos
para nunca ol vi dar
En el con tex to an te rior men te ex pues to, se pu bli ca ron las no ti cias que
hemos se lec cio na do para este tra ba jo. Por su pues to, para su aná li sis
es fun da men tal re fe rir lo, ya que – como vimos con los apor tes so cio‐ 
crí ti cos – la com pren sión del texto no es po si ble ha cer la a ca ba li dad
sin el con tex to, sin es tu diar tam bién el sis te ma de pro duc ción y las
ideo lo gías que lo sus ten tan. A con ti nua ción, exa mi na re mos las pie zas
tex tua les sobre el VIH/sida, pu bli ca das en el periódico cos ta rri cen se
La Na ción, en la dé ca da del ochen ta. El aná li sis se rea li za rá a par tir de
los plan tea mien tos so cio crí ti cos que hemos ex pues to, aun que tam‐ 
bién con si de ra re mos cier tos as pec tos del aná li sis crí ti co dis cur si vo 13.
Nues tra pro pues ta, fun da men tal men te, busca re co no cer las re la cio‐ 
nes pro fun das entre el uni ver so lingüístico- comunicacional y el so‐ 
cio his tó ri co (e ideo ló gi co). Lo que pre ten de mos es es tu diar las ins‐ 
crip cio nes que se pue den en con trar en los tex tos, tanto en re la ción
con las con di cio nes ins ti tu cio na les en las que sur gen, como con las
de su pro duc ción y de sa rro llo co yun tu ral. Los tex tos son los si guien‐ 
tes:

13

���“SIDA y moral”, ar tícu lo de opi nión del pres bí te ro Clau dio So lano Cer das, 2 de
se tiem bre de 1985.

���“SIDA re ve la ac ti vi dad de ho mo se xua les”, re por ta je (no se con sig na un autor),
18 de mayo de 1987.
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3.1 “SIDA y moral”
En pri mer lugar, es ne ce sa rio acla rar los as pec tos que de fi nen un ar‐ 
tícu lo de opi nión pro to tí pi co. De acuer do con Gon zá lez (2005), el ar‐ 
tícu lo de opi nión tiene una na tu ra le za ar gu men ta ti va y per sua si va,
por ello in clu ye va lo ra cio nes sobre el tema que se desea de sa rro llar,
así como una pos tu ra sobre el acon te ci mien to al que hace re fe ren cia.
En ge ne ral, una per so na li dad re co no ci da (pe rio dis ta o co la bo ra dor
ex terno) es quien es cri be el texto con la fi na li dad de in fluen ciar la
opi nión pú bli ca sobre un tema de in te rés so cial. En este caso, el pres‐ 
bí te ro Clau dio So lano Cer das no sólo era miem bro de la Igle sia Ca tó‐ 
li ca sino que, ade más, fue miem bro de la Junta Di rec ti va de la Caja
Cos ta rri cen se del Se gu ro So cial desde 1984. Su ar tícu lo, desde el tí tu‐ 
lo – el cual, como se ña la van Dijk (1990), tiene una fun ción sin té ti ca 14

– se re fie re a la re la ción que el autor en tien de entre el sida y “la
moral”.

14

El texto ini cia con una afir ma ción ge ne ral, lla ma ti va, que hace re fe‐ 
ren cia a un tema im por tan te para la so cie dad de la época: “La en fer‐ 
me dad, epi de mia o peste mo der na lla ma da SIDA puede ana li zar se
desde el punto de vista bio ló gi co y moral” (pá rra fo 1). De en tra da, el
autor vin cu la al sida con tres no cio nes: en fer me dad, epi de mia y
peste. El con cep to de en fer me dad está in clui do en el de epi de mia y
peste, pero es sobre todo este úl ti mo con cep to el que re co ge el plan‐ 
tea mien to que de sa rro lla rá el autor: la peste no sólo se aso cia con la
en fer me dad, sino que tiene re la ción con la “co rrup ción de las cos‐ 
tum bres”, con los “des ór de nes de los vi cios” y, fi nal men te, con la
“ruina” que traen. La lexía ‘sida’, por tanto, re co ge va rios sig ni fi ca dos
en sí y se con fi gu ra, den tro del dis cur so re li gio so (desde donde se ex‐ 
tien de a otros cam pos), como un si nó ni mo de pe ca do, co rrup ción
(estos sig ni fi ca dos, como ve re mos más ade lan te, son aso cia dos con
cier tos su je tos, a los que se va lo ra rá a par tir de su víncu lo con la “en‐ 
fer me dad”). Se pier de, por tanto, la re la ción que es ta ble ce el acró ni‐ 
mo con el campo mé di co y el tér mino se torna un sus tan ti vo que im‐ 
pli ca tanto la aper tu ra de un nuevo campo se mán ti co como el de un
nuevo campo sim bó li co (Pérez- Leal, 2007, p. 18).

15

En ton ces, la re fle xión de So lano gira en torno al sida, pero desde lo
que él llama – sin de fi nir la de ma ne ra ex pre sa – “la moral”; sin em bar‐

16
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go, de acuer do con el ar tícu lo, es claro que “la moral” está vin cu la da
con el cris tia nis mo y tiene que ver con cómo ac túan las per so nas en
re la ción con lo que su re li gión es ta ble ce como el bien o el mal, en
fun ción de su vida in di vi dual y, sobre todo, co lec ti va. Aquí em pie za la
ca de na de sig ni fi ca cio nes que con for ma rá las re la cio nes fe no tex tua‐ 
les en el en sa yo de este autor. De acuer do con lo es tu dia do sobre el
sis te ma se mióti co y las tres coor de na das que lo atra vie san (el es pa‐ 
cio, el tiem po y la es truc tu ra so cial), es po si ble afir mar que este ar‐ 
tícu lo de opi nión fun cio na como un ser món, ya que está fun da men ta‐ 
do en la tra di ción re li gio sa ca tó li ca que ha mar ca do la cul tu ra cos ta‐ 
rri cen se. El ser món, den tro de la tra di ción cris tia na, es un dis cur so
didáctico- moralizante que se di ri ge a los miem bros de la co mu ni dad.
Si el ideo se ma, como ex pli ca Cros, es la es truc tu ra trans fe ri da de la
prác ti ca so cial al pro ce so de la es cri tu ra, en este ar tícu lo hay una
trans fe ren cia desde la tra di ción li túr gi ca ca tó li ca. Veá mos lo en re la‐ 
ción con los ac to res plan tea dos en el texto: te ne mos al autor (el pas‐ 
tor), quien di ri ge toda la re fle xión a los lec to res (el re ba ño). Los lec to‐
res no son ape la dos di rec ta men te en el ar tícu lo; sin em bar go, la es‐ 
truc tu ra del texto per mi te in fe rir los, así como el hecho de que el
texto hable sobre el “ac tuar del hom bre” (el ser hu mano) de forma ge‐ 
ne ra li za do ra. In clu so al cie rre del ar tícu lo, se uti li za la pri me ra per so‐ 
na plu ral para dar la “lec ción final”. Otro actor que hay que in cluir
para que quede clara la trans fe ren cia es Dios, a quien se le hace cons‐ 
tan te re fe ren cia, así como a su “obra”, la cual está sien do “al te ra da”
por el ser hu mano.

La es truc tu ra tex tual se or ga ni za de la si guien te ma ne ra: en pri mer
lugar, se in tro du ce el tema de la re fle xión – el sida se de fi ne, y se afir‐ 
ma que se debe es tu diar su re la ción con “la moral”, no sólo con lo fi‐ 
sio ló gi co – (pá rra fos  1 y 2); en se gun do lugar, hay un de sa rro llo de
ideas que ex pli can: 1- que el sida es un ejem plo que sirve para la re fle‐ 
xión sobre el tema de “la rup tu ra del orden na tu ral” (pá rra fo  3); 2-
que “el orden na tu ral es igual al orden di vino” y, por tanto, debe man‐ 
te ner se (pá rra fo 4); 3- que tam bién en lo es pi ri tual y moral exis te un
“or de na mien to que debe pro te ger se” (pá rra fo 5); 4- que el sida es el
re sul ta do de “la des obe dien cia a la ley na tu ral, moral y po si ti va” (pá‐ 
rra fo 6); 5- y que “el te rri ble len gua je de la en fer me dad y la muer te”
nos obli ga a re tor nar a “la moral dic ta da por la Igle sia” (pá rra fo 7); fi‐ 
nal men te, la con clu sión se da en los pá rra fos 8 y 9, donde se pre sen ‐

17
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tan pa ra le lis mos entre va rias rup tu ras del orden y las con se cuen cias
que con lle van para el ser hu mano, así como un lla ma do para que –
ante el “pro ble ma” del sida – “bus que mos de nuevo a Dios y res pe te‐ 
mos sus leyes”, ya que en esto se halla “el sen ti do real del pro gre so”.
Así, los apar ta dos co rres pon dien tes al de sa rro llo se pue den di vi dir en
dos uni da des te má ti cas: la pri me ra sobre la cues tión de la im por tan‐ 
cia del orden (na tu ral, es pi ri tual y moral), la se gun da sobre el sida, la
al te ra ción de dicho orden y la im por tan cia de la “con cien cia”.

Aun que el texto habla del “hom bre” de forma ge ne ral, es claro que
hay unos seres es pe cí fi cos a los que se les cul pa bi li za por la si tua ción
“des qui cia da” (fí si ca y es pi ri tual men te) del ser hu mano: son aque llos
hom bres que viven una “li ber tad des via da”, por la que se vuel ven,
desde la pers pec ti va de So lano, “bes tias”:

18

Pero, cuan do el hom bre, abu san do de su li ber tad, co rrom pe este or ‐
de na mien to 15 y pro cla ma el amor libre, el ho mo se xua lis mo, el de ‐
sen freno se xual, la in fi de li dad con yu gal y el reino de los ins tin tos, las
con se cuen cias no tar da rán en apa re cer. Su ale ja mien to de Dios lo
torna menos hu mano y esta des hu ma ni za ción lo bes tia li za. La muer ‐
te, dice San Pablo, es la paga del pe ca do. (pá rra fo 6)

Así, se plan tea acá una opo si ción entre los “hu ma nos” y los “no hu ma‐ 
nos”, los “sanos” y los “en fer mos”, los “or de na dos” y los “des or de na‐ 
dos”. Como apun ta Cros sobre la pro duc ción de sen ti do, se es ta ble‐ 
cen re la cio nes com ple jas entre sig nos a par tir de la ten sión entre dos
tér mi nos opues tos. Estas re la cio nes son las que cons tru yen, en el
texto, las re pre sen ta cio nes que en este caso crean “seres es tig ma ti‐ 
za dos”, a los que se les acha ca la culpa de la “peste que re co rre el
mundo”. Se da, por tanto, un en ca de na mien to de es truc tu ras que or‐ 
ga ni za las re pre sen ta cio nes pro duc to de la in ter ac ción entre las
prác ti cas so cia les y las prác ti cas dis cur si vas, las cua les – nos atre ve‐ 
mos a decir – se “ali men tan” mu tua men te.

19

Un ele men to so cio his tó ri co muy im por tan te (el que apa re ce men cio‐ 
na do en la cita an te rior de So lano) es el de la Re vo lu ción Se xual –
ocu rri da en la se gun da mitad del siglo XX – la cual llevó a una li be ra‐ 
li za ción de las con duc tas hu ma nas (Gid dens, 1998). En el texto se
habla del “amor libre” como uno de los ele men tos que han pro vo ca do
el “des or den” so cial y que han traí do el “cas ti go de Dios”. Por su pues ‐

20
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to, por las con se cuen cias que tuvo se me jan te cam bio so cial sobre las
ideas y las for mas de con trol de la Igle sia sobre sus fie les, es im por‐ 
tan te para el autor mar car la re la ción entre la “li ber tad des via da” y el
cas ti go ante el “des or den” que esta pro vo ca ba: el sida. En este sen ti‐ 
do, es claro que el autor no se re fie re so la men te a los ho mo se xua les,
sino a todos aque llos que se “ale jen” de Dios. Por lo an te rior, So lano
afir ma que la Igle sia Ca tó li ca tenía razón al re cha zar las prác ti cas
pro mo vi das por la men cio na da re vo lu ción, como el dis fru te libre del
cuer po o el cues tio na mien to a la ins ti tu ción del ma tri mo nio:

En medio del fre ne sí de la in mo ra li dad, el SIDA ha lle ga do de pron to
al fes tín de la vida, y con el te rri ble len gua je de la en fer me dad y de la
muer te nos obli ga a re tor nar a nues tra con cien cia, a las vie jas nor ‐
mas que hi cie ron gran des a los pue blos gran des, a la moral. No es ta ‐
ba, pues, erra da la Igle sia Ca tó li ca, ni era re tró gra da o reac cio na ria.
La Igle sia es sen ci lla men te de fen so ra del hom bre. A los he chos me
re mi to. (pá rra fo 7)

Esta de fen sa de la Igle sia se per fi la desde los pri me ros pá rra fos,
donde se habla sobre el “orden na tu ral”. El autor pre sen ta ideas que,
según él, ejem pli fi can que las leyes cien tí fi cas son, en reali dad, leyes
di vi nas. Es claro para no so tros que So lano sigue los pos tu la dos de
Kant en His to ria na tu ral y teo ría de los cie los. En este tra ba jo, según
Jaime Ri car do Reyes, “Kant da a la na tu ra le za el ca rác ter de com po si‐ 
ción pro gre si va, com ple ja, a tra vés de la eter ni dad y del in fi ni to, pero
a la ma te ria de esos uni ver sos le atri bu ye como razón crea do ra, a
Dios; de suer te que la per fec ción de la me cá ni ca na tu ral es de mos tra‐ 
ción de la ac ción crea do ra” (2015, p.  115). A par tir de lo an te rior, So‐ 
lano se ña la que la rup tu ra del orden na tu ral con lle va un tras torno en
la “sin fo nía di vi na”. Evi den te men te, este pa sa je im por ta por su peso
re tó ri co. Afir ma el autor: “Por algo Kant decía que lo que más le ma‐ 
ra vi lla ba era el es pec tácu lo de un cielo es tre lla do y la ley en la con‐
cien cia del hom bre. Cual quier rup tu ra, por leve que sea, cual quier
des via ción en el orden cós mi co, por ejem plo, tras tor na ría el uni ver so
y con ello aca ba ría con la es pe cie hu ma na” (pá rra fo  4). En ton ces,
desde el orden bio ló gi co se ex pre sa el orden di vino, lo cual tam bién
apli ca para el orden es pi ri tual y moral.

21

Queda claro, con todo lo an te rior men te ex pues to, que se man tie ne
en el texto la mo da li dad didáctico- moralizante se ña la da en re la ción
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con la prác ti ca so cial del ser món. Que el texto de So lano no pre sen te
re fe ren cias de tiem po o de lugar im pli ca que su “ser món” quie re ir
más allá de esos lí mi tes, es – po dría mos decir – una re fle xión que
pre ten de tras cen der para que vea mos que la “obe dien cia al orden es‐ 
ta ble ci do por Dios” es nues tra única “sal va ción” ante la “peste mo der‐ 
na”. Los tres con cep tos que, desde nues tra pers pec ti va, re ve lan la fi‐ 
na li dad del ar tícu lo (y, con ello, la ac ti tud del enun cia dor) son ‘moral’,
‘con cien cia’ y ‘obe dien cia’. Estos con cep tos apo yan toda la ar gu men‐ 
ta ción de So lano, quien los es ta ble ce como las “he rra mien tas” que te‐ 
ne mos para ven cer el “mal” que re pre sen ta el sida. Sólo así, como se‐ 
ña la al final de su ar tícu lo, al can za re mos el “pro gre so” real. Por su‐ 
pues to, con este cie rre, So lano plan tea una crí ti ca a la idea del pro‐ 
gre so so cial vin cu la do con las li ber ta des se xua les, con lo cual acla ra
que, desde su punto de vista y a la luz de la “peste que se es par ce por
el mundo”, no se guir los man da mien tos de la Igle sia ha lle va do, más
bien, al “re tro ce so”. Sólo resta se ña lar el poder sim bó li co de este
texto: aquí la es truc tu ra tex tual se di ri ge a la es truc tu ra so cial con el
fin de ra ti fi car for mas de do mi na ción que ga ran ti cen el “orden de las
cosas”. El “ser món” de So lano no es sino un dis cur so pro to tí pi co de la
“po li cía moral”, en una so cie dad ca tó li ca y pa triar cal.

3.2 “SIDA re ve la ac ti vi dad de ho mo se ‐
xua les”
La si guien te pieza pe rio dís ti ca es un re por ta je, el cual con sis te, fun‐ 
da men tal men te, en una na rra ción de su ce sos que se ex po nen de
forma pla ni fi ca da con el fin de in for mar. Este es, por tanto, un gé ne ro
informativo- narrativo en el que, ade más, se in clu yen des crip cio nes
(Gon zá lez, 2005, p. 45). El re por ta je busca que el lec tor co noz ca “los
al can ces y las li mi ta cio nes” de la so cie dad en la que vive, para que se
forme un cri te rio y, a par tir de él, actúe (por tanto, tiene tam bién una
fi na li dad per sua si va). Sin em bar go, no se debe ig no rar que la for ma‐ 
ción de cri te rio está di ri gi da por la ma ne ra en la que se pre sen ta la
in for ma ción. La in for ma ción, en sí misma, fun cio na como una he rra‐ 
mien ta ideo ló gi ca que – como se verá en este caso – pone en duda la
“mo ra li dad” 16 de los su je tos a los que se hace re fe ren cia, al mos trar
“su per ver si dad”, tanto en el orden se xual como en el so cial. Po de mos
ade lan tar nos y afir mar que este re por ta je se con for ma dis cur si va‐
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men te como una lec ción, lo cual no se aleja de lo visto en re la ción con
la pieza pe rio dís ti ca an te rior: aquí, el texto en mas ca ra (a tra vés de su
ca rác ter in for ma ti vo) los dis cur sos so cio cul tu ra les que lo an te ce den;
es decir, este re por ta je no es sino un ins tru men to cuasi ser mo na rio
que busca (aun que no de forma ex plí ci ta) “adoc tri nar”.

El tí tu lo del re por ta je se lec cio na do es el si guien te: “SIDA re ve la ac ti‐ 
vi dad de ho mo se xua les”. Desde este punto, se plan tea que el sida ha
hecho que “algo” que es ta ba ocul to o que se ig no ra ba salga a la luz. En
este caso, el tí tu lo no sólo busca hacer re fe ren cia al tema que se de‐ 
sa rro lla rá en el cuer po del texto, sino que – sobre todo – cum ple con
una fun ción re tó ri ca, al tra tar de cap tar la aten ción del lec tor. Po dría‐ 
mos decir que el tí tu lo “pone en juego” los co no ci mien tos de los lec‐ 
to res he te ro se xua les sobre las “ac ti vi da des” de los ho mo se xua les (lo
cual ya im pli ca una se pa ra ción entre “nor ma les” y “anor ma les”), quie‐ 
nes – como ve re mos a con ti nua ción – son plan tea dos como su je‐ 
tos/ob je tos de in ves ti ga ción. Al ti tu lar hay que su mar le un sub tí tu lo
que hace re fe ren cia al sexo y a la muer te: “«Sexo se gu ro», re qui si to
para so bre vi vir”. Por su pues to, si con el ti tu lar se vin cu la di rec ta men‐ 
te al sida con los ho mo se xua les, con el sub tí tu lo no queda la menor
duda de que la “en fer me dad” se mueve entre “ellos”, ya que tiene que
ver con “sus” prác ti cas se xua les.

24

Este re por ta je está di vi di do en cua tro par tes: la pri me ra trata sobre la
“in ves ti ga ción” (es, más bien, una cam pa ña y un es tu dio) que se reali‐ 
zó en el país en torno al sida y al “ho mo se xua lis mo” (del pá rra fo  1
al 10); la se gun da se ti tu la “A la calle, sin pre jui cios” y re fie re cómo se
han “de fen di do” los ho mo se xua les con tra la dis cri mi na ción (del pá‐ 
rra fo 11 al 18); la ter ce ra parte – “Te rri to rios ho mo se xua les” – pre sen‐ 
ta una des crip ción de los lu ga res que fre cuen tan los ho mo se xua les y
las me di das que se han to ma do para con tro lar los (del pá rra fo 19 al 27);
la úl ti ma parte ex po ne las con clu sio nes ge ne ra les del re por ta je (pá‐ 
rra fos 28 y 29). Como hemos dicho, desde el tí tu lo se se ña lan los su je‐ 
tos/ob je tos a los que se re fie re el re por ta je. Agre ga mos “ob je tos” ya
que, en reali dad, los ho mo se xua les no tie nen voz en este re por ta je. A
lo largo del texto, se hace re fe ren cia a lo que pien san cien tí fi cos, mé‐ 
di cos, psi có lo gos, vi ce mi nis tros y curas, pero no se ofre ce un sólo pá‐ 
rra fo para que los ho mo se xua les “ha blen” sobre la si tua ción que están
pa san do. Así, más que ac to res de lo na rra do y ex pli ca do, los ho mo se‐ 
xua les son “pa cien tes” (es decir, su je tos que están a la mer ced de las

25



La incertidumbre del “mal”: las representaciones del vih/sida y de los sujetos vinculados con la
“enfermedad”, en dos textos publicados en el periódico costarricense la nación durante la década del
ochenta

ac cio nes de los otros). La re pre sen ta ción de estos su je tos, ade más, se
hace desde el es te reo ti po: de acuer do con el texto, los ho mo se xua les
son hom bres tra ves ti dos, vin cu la dos con los “bajos mun dos”, pro mis‐ 
cuos, agre si vos, etc. Este re por ta je sólo con fir ma una re pre sen ta ción
in ju rio sa del ho mo se xual, la cual real men te ha sido asig na da desde el
orden cul tu ral pa triar cal. La prác ti ca dis cur si va, en ton ces, ra ti fi ca los
sig ni fi ca dos pro mo vi dos desde la prác ti ca so cial, a tra vés de las ideo‐ 
lo gías que sos tie nen la je rar qui za ción de los sexos y de las se xua li da‐ 
des. A lo an te rior hay que sumar el es tre cho víncu lo que se es ta ble ce
entre los ho mo se xua les y el sida, el cual es de fi ni do como una “ame‐ 
na za” sobre la vida de di chos su je tos. Los he te ro se xua les están com‐ 
ple ta men te au sen tes en la des crip ción que se hace a lo largo del re‐ 
por ta je; sólo se men cio na a los he mo fí li cos en el pá rra fo final, pero es
para afir mar que son los ho mo se xua les el grupo con más ries go.

La pri me ra parte está di vi di da en dos uni da des te má ti cas: una (del
pá rra fo 2 al 4) se re fie re a los cien tí fi cos cos ta rri cen ses que es tu dia‐ 
ban a los ho mo se xua les y la otra (del pá rra fo  5 al  10) men cio na los
“re sul ta dos” de dicha in ves ti ga ción. Todo el texto es, sin em bar go, in‐ 
tro du ci do con una “sor pre sa” (pá rra fo 1), al menos desde el punto de
vista del enun cia dor: los ho mo se xua les están or ga ni za dos. En ton ces,
ya desde 1987, los me dios re co no cie ron (aun que de una forma sin gu‐ 
lar, como ve re mos con el aná li sis de este re por ta je) que se es ta ban
for man do aso cia cio nes por la de fen sa de los de re chos de los gays.
Luego del pá rra fo in tro duc to rio, se ex pli ca el tra ba jo que es ta ban
rea li zan do los cien tí fi cos (aun que no se men cio nan sus nom bres). De
acuer do con el ar tícu lo, desde me dia dos de 1985, se em pe za ron a es‐ 
tu diar las “cos tum bres” y el “com por ta mien to se xual” de los ho mo se‐ 
xua les, como si de un tra ba jo eto ló gi co se tra ta ra. Su idea era “atraer
el mayor nú me ro po si ble de ho mo se xua les con el ob je to de ex pli car‐ 
les la gra ve dad de la in fec ción, so me ter los a pe rió di cas prue bas de la‐ 
bo ra to rio, dar les con se jos y co no cer al gu nos de sus há bi tos” (pá rra‐ 
fo 3). Como se ña la mos antes, los ho mo se xua les son asu mi dos como
ob je tos de es tu dio. Así, con ora cio nes im per so na les (“se sabe…”, “se
supo…”) y con re fe ren cias a su je tos in de ter mi na dos (los cien tí fi cos,
los es pe cia lis tas, los tra ba ja do res so cia les, una des ta ca da pro fe sio nal
“quien pre fi rió no di vul gar su nom bre”, los mé di cos) se des cri be en
esta parte la tam bién “sor pren den te” vida se xual de los ho mo se xua‐ 
les: “Es tan in ten sa la re la ción entre ho mo se xua les que, en el caso de
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uno solo, ac tual men te in fec ta do de SIDA, se supo que había te ni do
con tac to con unos 500 hom bres, según mé di cos a cargo de estos es‐ 
tu dios” (pá rra fo 8). Que se plan tee la in for ma ción sin acla rar de dónde
pro vie ne la in ves ti ga ción, qué me to do lo gía se uti li zó para el es tu dio o
quié nes son los mé di cos, cien tí fi cos, es pe cia lis tas que la lle va ron a
cabo, debe ac ti var una aler ta en torno al valor in ves ti ga ti vo de este
re por ta je. Este tra ba jo pe rio dís ti co – al menos en esta parte – ad quie‐ 
re las ca rac te rís ti cas de una “no ti cia in ven ta da”; es decir, de una no ti‐ 
cia cons trui da a par tir de ele men tos, de cla ra cio nes, hi pó te sis, etc.,
que no exis ten en la reali dad o que no pue den ser con fir ma das (de
Font cu ber ta, 1993, p. 28). Esta forma de pre sen tar la in for ma ción ad‐ 
vier te, ade más, que exis ten cier tos in tere ses para que salga a la luz
pú bli ca un texto lleno de ge ne ra li za cio nes. En el caso ex pues to, nos
pa re ce que el re por ta je (el cual no tiene autor, como di ji mos antes)
tiene una fi na li dad re tó ri ca y, por ello, sólo trata de lla mar la aten ción
sobre un tó pi co que vende…

Lo an te rior queda más claro cuan do no ta mos que en este pri mer
apar ta do la in for ma ción se cen tra en des cri bir una se xua li dad tan
“in ten sa” como la de ese su je to que tuvo con tac tos se xua les con
500 hom bres. Según el enun cia dor, este es uno de otros casos si mi la‐ 
res, para los cua les el Mi nis te rio de Salud cuen ta con un grupo de
tra ba ja do res so cia les que les “si guen el ras tro” a las per so nas que “se
sos pe cha po drían haber con traí do el con ta gio” (pá rra fo 9). Desde este
punto – aun que sin nom brar lo di rec ta men te – se pone en juego el tó‐ 
pi co de la pro mis cui dad, como un ele men to que afian za la re la ción
entre el ho mo se xual y el sida, pero más aún entre el ho mo se xual y la
“per ver sión” que su pues ta men te lo ca rac te ri za. El con cep to ‘pro mis‐
cui dad’ carga ya – en las so cie da des ca tó li cas y pa triar ca les – con un
peso ideo ló gi co in evi ta ble y con sig ni fi ca cio nes cul tu ra les que son
asig na das a aque llos su je tos que la prac ti can. Por lo an te rior, el con‐ 
cep to en sí mismo tiene una fun ción des ca li fi ca do ra, pues to que se
opone a los “va lo res tra di cio na les”, como el ma tri mo nio y la fi de li dad,
y se ali nea con los “pe ca dos” de la for ni ca ción y la lu ju ria. Así, en el
fondo de estos tér mi nos, lo que en con tra mos son las for mas de con‐ 
trol que se han mon ta do sobre el cuer po de los su je tos y sobre su
“com por ta mien to se xual”. Al res pec to, véase cómo, al final del re por‐ 
ta je (en la ter ce ra parte del texto), se cita al Lic. Ál va ro Ramos, Vi ce‐ 
mi nis tro de Go ber na ción de Costa Rica du ran te la ad mi nis tra ción
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Arias, quien afir mó lo si guien te sobre los lu ga res en los que hi cie ron
re da das para con tro lar a los ho mo se xua les:

“Al in cur sio nar en ellos [se re fie re a los «cen tros de ho mo se xua les»],
me en con tré un am bien te de su pers ti ción, una mez cla de re li gión
con sexo, prac ti ca da por gente de con di ción baja, en al gu nos casos
con la pre sen cia de me no res, todos in mer sos en ese am bien te pro ‐
mis cuo”, re la tó Ramos.  
Cree que este es un pro ble ma de salud pú bli ca que sólo se acaba gol ‐
pean do a las ins ti tu cio nes que lo pro du cen. (pá rra fos 22 y 23)

En la se gun da parte del re por ta je, se de sa rro lla más la ca rac te ri za ción
de los ho mo se xua les. Está di vi da en dos uni da des te má ti cas: la pri‐ 
me ra trata sobre la de fen sa que los ho mo se xua les hacen de sus de re‐ 
chos y, la se gun da, sobre las ac ti tu des que tie nen al dejar de es con‐ 
der se. Este apar ta do, aun que po dría pa re cer po si ti vo, no lo es. Nue‐ 
va men te, el enun cia dor uti li za las for mas im per so na les y habla de los
ho mo se xua les como si se tra ta ra de su je tos que no per te ne cie ran a la
so cie dad cos ta rri cen se. Aun que dice que la so cie dad es más abier ta y
to le ran te, afir ma que los ho mo se xua les tie nen “reac cio nes pú bli cas
ai ra das”, que “pro li fe ran en bares, dis co te cas y sau nas”, que los tra ba‐ 
ja do res del sexo “se han lan za do a la calle sin nin gún re ca to”, con una
ac ti tud “mu chas veces de sa fian te y agre si va”… Así, este apar ta do ofre‐ 
ce, más bien, una des crip ción del “exhi bi cio nis mo” que pa re ce rei nar
entre este grupo de su je tos. El “exhi bi cio nis mo” hay que en ten der lo
en re la ción con las fron te ras que el orden so cial es ta ble ce entre lo
pú bli co y lo pri va do. A los ho mo se xua les en ge ne ral, se les obli ga a
es con der se, a man te ner se fuera de la es fe ra pú bli ca. En cuan to un
ho mo se xual sale del ám bi to pri va do y se mues tra en el ám bi to pú bli‐ 
co es de in me dia to acu sa do de “exhi bi cio nis ta”. Ex pli ca Di dier Eri bon
al res pec to: “El ho mo se xual que habla de su vida «pri va da» rompe la
si tua ción «nor mal» por que ésta se de fi ne como tal por el hecho de
que, «nor mal men te», como se dice en el len gua je de todos los días, la
ho mo se xua li dad no es de ci ble o, lo que no es muy dis tin to, no se dice
a me nu do” (2001, p. 149). Por lo an te rior, cae mos de nuevo en la ten‐ 
sión entre dos tér mi nos de una opo si ción: pú bli co y pri va do. Pero
esta opo si ción lo que hace es ra ti fi car otra: la de “no so tros” y los
“otros”, la de los “nor ma les” y los “anor ma les”, como se se ña ló an te‐ 
rior men te. Así, aun que en el texto se cite al doc tor Hen ning Jen sen –
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quien afir mó que los ho mo se xua les ya no se veían como cri mi na les –
es claro que el sub tex to del re por ta je nos hace com pren der a los ho‐ 
mo se xua les como un grupo de su je tos con ca rac te rís ti cas si mi la res
(pro mis cuos, tra ba ja do res del sexo, tra ves ti dos, “que bra dos” o “ama‐ 
ne ra dos”, etc.), vin cu la dos con lo mar gi nal y lo per ver so.

Es en la ter ce ra parte del re por ta je donde más se de sa rro lla el víncu lo
entre el ho mo se xual y su su pues ta cri mi na li dad (aso cia da, sobre todo,
con los lu ga res de reu nión). Tres uni da des te má ti cas con for man este
apar ta do: la pri me ra se re fie re a cómo el co ra zón de San José ha sido
“con quis ta do” por los ho mo se xua les; la se gun da, a las ac cio nes que el
go bierno ha to ma do para tra tar de con tro lar se me jan te “ex pan sión
ho mo se xual” y, la ter ce ra, a la can ti dad de ho mo se xua les que exis ten
en el país. Que desde el ini cio de este apar ta do se uti li ce un verbo
como ‘con quis tar’ para re fe rir se a cómo un grupo hu mano actúa en
re la ción con cier tos es pa cios de la ciu dad, acla ra la opo si ción entre
“no so tros” y los “otros”: los “otros” se han apo de ra do de San José, el
co ra zón de la ca pi tal ha sido con quis ta do; es decir, ‘ga na do para sí’.
No hay que dejar de lado la re pre sen ta ción que se hace de San José
como una “ciu dad de ca den te”, al menos en re la ción con los lu ga res
“to ma dos” por los ho mo se xua les. Ya antes de la lle ga da del sida, la
men ta li dad con ser va do ra veía con malos ojos a la ciu dad mo der na. La
ciu dad, aun que se vin cu la con los va lo res de ci vi li za ción en cier tos
casos; en otros pa re ce estar car ga da de sig nos ne ga ti vos: es un lugar
pro pi cio para el de sa rro llo de las “malas cos tum bres” que “co rroen” la
salud del país. Desde el siglo XIX, San José se cons ti tu yó como un es‐ 
pa cio que debía ser hi gie ni za do (Que sa da Aven da ño, 2007, p. 105).
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Así, po de mos afir mar que la apa ri ción del sida, en la dé ca da del
ochen ta del siglo XX, reac ti va los pro ce sos de lim pie za so cial que ini‐ 
cia ron con las re for mas li be ra les (Que sa da Aven da ño, 2007, p. 106) y
marca, como se nota en el re por ta je, un nuevo pe río do de se gre ga‐ 
ción y de con trol so cial. Por lo an te rior es que el Mi nis te rio de Go‐ 
ber na ción está en “gue rra” con tra la ex pan sión de los ho mo se xua les
en la ciu dad, con tra la pro li fe ra ción de la “pro mis cui dad”:
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Una vasta área del co ra zón jo se fino ha sido con quis ta da por los ho ‐
mo se xua les, a juz gar por el mapa que las au to ri da des de Go ber na ‐
ción han tra za do. Al gu nos se re fu gian en “bun kers” si tua dos entre el
cine Lí bano y la ter mi nal de la Coca Cola, donde el ac ce so es res trin ‐
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gi do. Ge ne ral men te la ad mi sión de al guien es po si ble si se hace
acom pa ñar y re co men dar por algún co no ci do ho mo se xual. (pá rra ‐
fos 19 y 20)

Cla ra men te, la re pre sen ta ción de este grupo hu mano es la de una
“mafia”; es decir, la de una or ga ni za ción clan des ti na de cri mi na les, los
cua les no tie nen nin gún es crú pu lo en de fen der sus “in tere ses”. Para
per te ne cer a la mafia, hay que tener afi ni da des en común y estar
“apa dri na do” por un miem bro de la or ga ni za ción. La clan des ti ni dad
es otro ele men to que la ca rac te ri za: “Cuán tos ho mo se xua les hay y
cómo están dis tri bui dos es una in cóg ni ta to da vía, pero al gu nos cien‐ 
tí fi cos es ti man que el 5 por cien to de la po bla ción mas cu li na entre los
17 y 55 años es ho mo se xual, y que apro xi ma da men te unos 15 mil se
con cen tran en el área me tro po li ta na” (pá rra fo 26). La in cer ti dum bre
en torno a la in for ma ción per sis te en este apar ta do, sobre todo en re‐ 
la ción con los datos que se pre sen tan; in clu so cuan do (en las con clu‐ 
sio nes) se afir ma que un dato es “in cues tio na ble”, no se ex pli can las
fuen tes ni se pre sen tan nom bres: “Lo que sí re sul ta in cues tio na ble
son las úl ti mas ci fras del SIDA en las que el nú me ro de ho mo se xua les
afec ta dos (13) su pera a la de he mo fí li cos (12), con lo que a par tir de
este mo men to la in ci den cia en aque llos va a ser más pro nun cia da, a
jui cio de los es pe cia lis tas” (pá rra fo 28).
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El tema del sida se des va ne ce a lo largo del re por ta je y sólo hasta este
punto es nue va men te re to ma do, lo cual acla ra que el VIH/sida es
aquí un pre tex to, es un “en gan che”, un ele men to re tó ri co para lla mar
la aten ción. Evi den te men te, el en fo que aquí de di ri ge más hacia el
“es ti lo de vida” de los ho mo se xua les, los cua les “van en grupo a los
sau nas donde tie nen re la cio nes se xua les”… Este “es ti lo de vida des‐ 
ver gon za do” ha sido traí do a la luz por el sida y, por ello, el texto se
cen tra en él: no es tanto la “en fer me dad” en sí (la cual no ha afec ta do,
hasta el mo men to a los “nor ma les”), sino lo que, desde su pers pec ti va,
la “pro du ce”. Al final, todo lo plan tea do por el enuni ca dor pa re ce de‐ 
sig nar ex tra ñe za ante una reali dad des co no ci da u ocul ta da para y por
la es truc tu ra so cial he te ro cen tra da. De esto se de du ce la po li ti za ción
de la vida gay en la dé ca da del ochen ta – a la que el mismo texto hace
re fe ren cia - y la “sor pre sa” que dicho fe nó meno im pli có en las vidas
de los “nor ma les”, quie nes ya no pu die ron es con der o aca llar al “fa mi‐ 
liar raro”. La “en fer me dad”, en ton ces, “sacó del cló set” a los ho mo se‐ 
xua les, pero tam bién a los he te ro se xua les, al re ve lar las prác ti cas so ‐
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cio dis cur si vas que sos tie nen toda la vio len cia sim bó li ca y es truc tu ral
con tra los pri me ros.

4. A ma ne ra de con clu sión:
“muer te des pa cio”
De acuer do con todo lo ex pues to, las re pre sen ta cio nes que hemos
en con tra do en las pie zas tex tua les es tu dia das se or ga ni zan a par tir de
la ten sión entre dos tér mi nos de una opo si ción: “or de na dos” y “des‐ 
or de na dos”, por un lado; y “pú bli co” y “pri va do”, por el otro. Pero estas
opo si cio nes lo que hacen es ra ti fi car otras: las de “no so tros” y los
“otros”, los “nor ma les” y los “anor ma les”, los “hu ma nos” y los “no hu‐ 
ma nos”, los “sanos” y los “en fer mos”; fi nal men te, los “he te ro se xua les”
y los “ho mo se xua les”. Estos jue gos de sig ni fi ca dos dejan ver el en tra‐ 
ma do que es truc tu ra di chos tex tos, así como las prác ti cas ideo ló gi cas
que les dan asi de ro en el con tex to de la dé ca da del ochen ta. Los
opues tos fun cio nan, aquí, como ar ti cu la do res se mióti cos y dis cur si‐ 
vos, ya que se mue ven entre el texto y el con tex to, y con for man un
ideo se ma es truc tu ran te: el del “su je to in cier to”, el cual – en este caso
– está vin cu la do, ade más, con una “en fer me dad mor tal”. Como se ña‐ 
la mos en un es tu dio an te rior (Rojas, 2017), la in cer ti dum bre es una
acu sa ción que se di ri ge al “otro”. Esta acu sa ción es pro duc to de una
pos tu ra he ge mónica que busca fun da men tal men te ra ti fi car – a par tir
de la “falta” que atri bu ye – un orden je rar qui za do, ra ti fi car la do mi na‐ 
ción. En los casos es tu dia dos, vemos dicha je rar qui za ción en la “apro‐ 
pia ción des igual de los dis cur sos” (Amo ret ti, 2000, p. 34). En las pie‐ 
zas tex tua les, la di vi sión de los ac to res (ac ti vos y pa si vos) se da a par‐ 
tir del uso de la pa la bra: mien tras unos enun cian (los pe rio dis tas, los
mé di cos, los cien tí fi cos, los curas, etc.), los otros no tie nen de re cho
de ha cer lo y, lo que es peor, los que pue den ha blar (ya que se les da el
es pa cio pú bli co y re co no ci do para ello, como lo es un medio in for ma‐ 
ti vo), lo hacen sobre los otros. La di fe ren cia en el uso del dis cur so de‐ 
fi ne, por tanto, una di fe ren cia so cial. No ex tra ña, por tanto, que en el
ar tícu lo y en el re por ta je los ho mo se xua les no ha blen, sino que sean
“ha bla dos”; es decir, su “lugar” está pre de fi ni do por el “si len cia mien to
es truc tu ral”, según lo de fi ne Ga ya tri Spi vak (2003). Pero hay que in‐ 
sis tir en que dicho si len cia mien to en la or ga ni za ción tex tual y dis cur‐ 
si va no hace sino ma ni fes tar la or ga ni za ción so cial. Si len ciar al otro es
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una forma de con tro lar lo, pero tam bién una forma de ani qui lar lo, de
qui tar le toda su ca pa ci dad para de cir se. Las no ti cias es tu dia das
mues tran, pre ci sa men te, la opre sión que los ho mo se xua les su frie ron
en el orden sim bó li co, a lo que hay que aunar tam bién la pér di da de
vidas a causa de la “en fer me dad” misma.

José Ri car do Cha ves pu bli có en 1987, en el pe rió di co La Na ción, un
pe que ño texto ti tu la do “Muer te des pa cio”. Con una prosa poé ti ca, el
autor des cri be la dra má ti ca si tua ción de un hom bre que está fren te al
vacío, luego de que un “aman te va ga bun do” se va y lo deja solo, fren te
a la in men si dad del dolor exis ten cial:

34

No hay nada. El borde del vacío. El fondo. La playa larga, eter na. Y el
res plan dor de la nie bla. A unos pasos del hom bre des nu do ca mi na la
mujer ves ti da de blan co, con su largo traje de velos. Lo mira. Ella lo
sigue, no al Otro, no al que no está ahí, no al que – sin lle vár se lo – se
lo lleva a él, al hom bre con el pecho de gra mí neas. Cable in fi ni te si ‐
mal. Hilo de Ariad na. El mi no tau ro es pe ra en la obs cu ri dad del la be ‐
rin to. Casa de ho rro res. Ca mi nar a tien tas en las som brar que cie gan
con su es plen dor. Teseo va des nu do y carga la es pa da. Lleva la muer ‐
te en el falo. Ariad na es pe ra en la torre, como la mujer de blan co es ‐
pe ra, ca mi nan do, en la playa. El Otro se aleja en la nave y el hom bre
toro muere des pa cio. (Cha ves, 15/3/1987)

El que se va es “Teseo”, y “lleva la muer te en el falo”; el que se queda
es el na rra dor, el “hom bre toro”, quien muere des pa cio… Esta es ce na
des cri be, desde nues tro punto de vista, la de so la ción que el VIH/sida
pro vo có en la co mu ni dad ho mo se xual du ran te la dé ca da del ochen ta.
El texto de Cha ves es, fun da men tal men te, una re pre sen ta ción del ho‐ 
mo se xual en tanto ser hu mano que sufre (por su so le dad, por su “en‐ 
fer me dad”, pero tam bién por su “mons truo si dad” pre fi ja da). Con tra rio
a este apor te, los tex tos que hemos es tu dia do se han con ten ta do con
asig nar le un ca rác ter per ver so al ho mo se xual, se han abo ca do a la
tarea de vol ver lo una “al te ri dad ex tra ña”, que debe ser con tro la da
para que no “dañe” a la so cie dad “nor mal”. Así, a par tir del texto de
Cha ves y de acuer do con Ju dith Butler (2006), es ne ce sa rio ad mi tir la
re le van cia ética que tiene el re co no ci mien to del dolor hu mano, es
ne ce sa rio com pren der la pre ca rie dad de la vida de los ho mo se xua les
de en ton ces y el mal que se les ha hecho al tor nar los en un mons truo
so cial de ja do ahí para que muera des pa cio, una muer te apo ya da en las
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NOTES

1  Se en tre co mi lla el con cep to ‘en fer me dad’ en re la ción con el sida (sín dro‐ 
me de in mu no de fi cien cia ad qui ri da), ya que no es téc ni ca men te una en fer‐ 
me dad sino un sín dro me (como su nom bre lo in di ca); es decir, el sida es un
con jun to de pa de ci mien tos vin cu la dos con un “es ta do” de ter mi na do, el cual
es pro duc to de la in fec ción por el VIH (virus de in mu no de fi cien cia hu ma na).

2  Como ex pli ca Ne grín: “Las prác ti cas so cia les son ideo lo gía ma te ria li za da.
Su ín do le es de lo más di ver sa: hay prác ti ca ju rí di ca, po lí ti ca, edu ca ti va, re li‐ 
gio sa, de por ti va” (1993, p. 175). Al an te rior lis ta do, po de mos agre gar la prác‐
ti ca pe rio dís ti ca, la cual —como toda prác ti ca— im pli ca un dis cur so e in flu‐ 
ye en las es truc tu ras so cio his tó ri cas y so cio dis cur si vas. Como ve re mos más
ade lan te, las prác ti cas so cia les están vin cu la das con lo que Cros llama los
‘ideo se mas’ o sis te mas de es truc tu ra ción.

3  Gra cias a una re vi sión del dia rio La Na ción, po de mos ase gu rar que el peso
dis cur si vo en torno al VIH/sida no fue menor en la dé ca da del ochen ta. En
dicho pe rió di co, por ejem plo, se pasó de 7 no ti cias pu bli ca das en 1983 a 182,
en 1987 (este es el punto más alto de pu bli ca cio nes). Des pués de 1987, la
can ti dad de no ti cias em pe zó a de caer (en 1988 se pu bli ca ron 69 no ti cias;
mien tras que, en 1989, 24), po si ble men te por el “en fria mien to” de la dis cu‐ 
sión so cial, al cual po de mos vin cu lar con los avan ces mé di cos, po lí ti cos y
so cia les que se die ron en torno a la “en fer me dad”.
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4  No se debe dejar de lado que el pe rió di co La Na ción es uno de los me dios
con más di fu sión (y lec to res) en el con tex to na cio nal, y su im por tan cia en el
mer ca do de la in for ma ción es cri ta cos ta rri cen se es in ne ga ble (véase
Sánchez Lo vell, 2008). Ade más, es ne ce sa rio agre gar que dicho medio de
co mu ni ca ción, según Willy Soto (1987), fue el prin ci pal “ór gano” de la clase
do mi nan te cos ta rri cen se du ran te la dé ca da del ochen ta, la cual – desde su
punto de vista – pro pa gó una ideo lo gía neo con ser va do ra, con la que ex plí ci‐ 
ta men te se apo ya ba a la Igle sia Ca tó li ca como un agen te que con tri buía a
man te ner el orden exis ten te.

5  De acuer do con José R. Va lles Ca la tra va (2008, p. 82), los fe no tex tos son
para Cros ma ni fes ta cio nes tex tua les ex pre sas, re gi das por el ge no tex to.
Este, por su parte, es sólo una abs trac ción, una enun cia ción es truc tu ran te,
no gra ma ti ca li za da y con cep tual, que se vin cu la con los pro ce sos se mán ti‐ 
cos e ideo ló gi cos que ope ran como base del texto.

6  Según Cros (1992), las re la cio nes com ple jas entre sig nos están di ri gi das
por la ten sión que se es ta ble ce entre los dos tér mi nos de una opo si ción. Al
res pec to, ex pli ca tam bién Chi cha rro: “Des pués [Cros] plan tea rá que la es‐ 
truc tu ra ción – las re la cio nes com ple jas entre sig nos – está di ri gi da por la
ten sión que se es ta ble ce entre los dos tér mi nos de una opo si ción – por
ejem plo, la opo si ción me dia ción sal va do ra/me dia ción en ga ño sa en El Libro
de Buen Amor – cuyo im pac to y di na mis mo cons ti tu yen el punto nodal de la
es cri tu ra.” (2008, p. 20)

7  Según Mo li na y Pal mer, Ro nald Reagan envió al país la Agen cia In ter na‐ 
cio nal para el De sa rro llo (AID), con el fin de “ali viar” la si tua ción eco nó mi ca
y po lí ti ca de la re gión; sin em bar go, es claro que la agen cia cum plió un rol
in ter ven cio nis ta. Ex pli can los au to res: “La AID trans fi rió casi 1300 mi llo nes
de dó la res a Costa Rica entre 1982 y 1990, por lo que dis pu so de po de ro sos
alia dos en los círcu los em pre sa ria les y po lí ti cos. La ma yo ría de esos fon dos
fue ron ca na li za dos fuera de la su per vi sión de la Con tra lo ría Ge ne ral de la
Re pú bli ca o de la Asam blea Le gis la ti va. El des em bol so fue ca na li za do me‐ 
dian te or ga ni za cio nes pri va das, entre las cua les des ta có la Coa li ción Cos ta‐ 
rri cen se de Ini cia ti vas de De sa rro llo (CINDE); a raíz de la in fluen cia lo gra da,
tales en ti da des fue ron lla ma das el «Es ta do pa ra le lo».” (2015, p. 148-149)

8  Un ele men to muy im por tan te en re la ción con lo apun ta do es la vi si ta
que el Papa Juan Pablo II hizo a Costa Rica, en marzo de 1983. Po dría mos
afir mar, con Isa bel Gam boa Bar bo za (2009, p. 185), que esta vi si ta exa cer bó
la de fen sa por los “va lo res tra di cio na les”, así como la línea po lí ti ca con ser va‐ 
do ra, en el con tex to na cio nal.
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9  En re la ción con lo an te rior, es ne ce sa rio apun tar que, du ran te el go‐ 
bierno de Arias, se or ga ni za ron re da das noc tur nas en los bares y dis co te cas
gays de San José y se trató de hacer obli ga to ria la prue ba ELISA. Su pues ta‐
men te se hi cie ron con el fin de de fen der esos “prin ci pios mo ra les tra di cio‐ 
na les”, aun que es claro que eran es tra te gias re pre si vas y dis trac to ras. Pre ci‐ 
sa men te, ante tales vio la cio nes, en una carta abier ta (fir ma da por 157 re‐ 
nom bra dos ciu da da nos), pu bli ca da en el pe rió di co La Na ción el do min go 5
de abril de 1987, se les pidió a los mi nis tros de Salud, Se gu ri dad y Go ber na‐ 
ción (Edgar Mohs, Her nán Ga rrón y Ro lan do Ra mí rez, res pec ti va men te) que
de tu vie ran di chas for mas de per se cu ción, ya que es ta ban le sio nan do las ga‐ 
ran tías cons ti tu cio na les bá si cas de los cos ta rri cen ses.

10  Uno de los ac to res más im por tan tes en la de fen sa de este pa ra dig ma fue
la Igle sia Ca tó li ca. Al res pec to de su papel en el con tex to cos ta rri cen se,
véase el tra ba jo de Ca ro li na Que sa da Cor de ro (2012), donde se ex pli ca cómo
la Igle sia pro mo cio nó la le gi ti ma ción de las prác ti cas y de los dis cur sos re li‐ 
gio sos re la cio na dos con las he ge mo nías mas cu li nas, la he te ro se xua li dad
obli ga to ria y el ma tri mo nio o la fa mi lia.

11  De acuer do con la re vi sión his tó ri ca de An drea Ál va rez y Va le ria Mo ra les,
en el caso cos ta rri cen se, antes de la lle ga da del virus al país, se rea li za ron –
en 1980 – cam pa ñas de pre ven ción de las en fer me da des de trans mi sión se‐ 
xual. Este an te ce den te es im por tan te, ya que ex pli ca el con tex to so cio cul tu‐ 
ral cos ta rri cen se en re la ción con el sida: desde 1980 las au to ri da des en
salud con si de ra ban que el au men to de las en fer me da des ve né reas era el re‐ 
sul ta do “del am plio uso de an ti con cep ti vos, la pro mis cui dad y la des inhi bi‐ 
ción se xual de los ciu da da nos” (2008, p. 331).

12  Véase, tam bién, el tra ba jo José Da niel Ji mé nez Bo la ños y de Mario Bahe na
Urios te gui ti tu la do “Entre la cien cia y la cul tu ra: La con for ma ción de dis‐ 
cur sos mé di cos sobre la ho mo se xua li dad en el con tex to del sur gi mien to del
VIH/sida en Costa Rica” (2017).

13  Para es tu diar los tex tos, ob ser va re mos – en el plano lingüístico – las
ope ra cio nes enun cia ti vas, que Gu tié rrez (2010) en tien de como la pues ta en
re la ción entre un enun cia do y su enun cia ción (en el con tex to de un acon te‐ 
ci mien to co mu ni ca ti vo). Por lo an te rior, ha re mos re fe ren cia a los índi ces de
per so na (ubi can a los par ti ci pan tes), los de os ten sión (hacen re fe ren cia al
lugar y al es pa cio), los tem po ra les (sitúan la enun cia ción en el tiem po) y la
mo da li za ción (la ac ti tud del enun cia dor en re la ción con lo enun cia do y con
su in ter lo cu tor). En el plano ma cro es truc tu ral, nos re fe ri re mos fun da men‐ 
tal men te a las in ten cio nes de co mu ni ca ción (apre ciar, ex pli car, des cri bir).
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14  Cal sa mi glia y Tusón (1999, p. 97), por su parte, ase gu ran que la ti tu la ción
puede tener una fi na li dad ca ta fó ri ca o de se ñue lo, por lo que es un enun cia‐ 
do re tó ri co.

15  El autor afir ma que Dios “hizo a los seres hu ma nos hom bre y mujer para
que se ama ran, cre cie ran, cul ti va ran y do mi na ran la tie rra” (pá rra fo 6). Este
es el orden al que se re fie re.

16  Es ne ce sa rio acla rar la di fe ren cia entre moral y ética. El ter mino ‘ética’ se
uti li za para hacer re fe ren cia a una fi lo so fía moral au tó no ma (in te rior); el
tér mino ‘moral’, por su parte, para ha blar de los códigos mo ra les so cial men‐ 
te nor ma dos (ex te rior). En re la ción con el de ba te fi lo só fi co que se ha dado
en torno a estos dos con cep tos, se puede re vi sar el tra ba jo de Gus ta vo Ortiz
Mi llán, ti tu la do “Sobre la dis tin ción entre ética y moral” (2016).

RÉSUMÉS

Español
El pre sen te en sa yo es un avan ce de una in ves ti ga ción mayor, que es tu dia las
re pre sen ta cio nes del VIH/sida y de los su je tos vin cu la dos con la “en fer me‐ 
dad” en la dé ca da del ochen ta, en el dis cur so pe rio dís ti co cos ta rri cen se. A
par tir de los con cep tos so cio crí ti cos de “fe no text”, “mor fo gé ne sis” e “ideo‐ 
se ma”, y de al gu nos plan tea mien tos teó ri cos sobre el aná li sis del dis cur so,
se rea li za un es tu dio crí ti co que mues tra la re la ción entre la prác ti ca dis‐ 
cur si va y la prác ti ca ideo ló gi ca, sobre la que se fun da men ta el “juego de
imá ge nes” pro mo vi do en los tex tos se lec cio na dos.

English
This essay is part of a lar ger re search pro ject that stud ies the rep res ent a‐ 
tions of HIV/AIDS and the top ics linked to the “dis ease” in the 1980s, in
Costa Rican journ al istic dis course. With the help of the socio- critical con‐ 
cepts of “pheno text”, “morpho gen esis”, and “ideo sema”, and with some the‐ 
or et ical ap proaches from “speech ana lysis” we en gage in a crit ical en quiry
to high light the re la tion ship between ‘dis curs ive prac tice’ and ‘ideo lo gical
prac tice’, on which the “play of im ages” at work in the texts under study is
based.

Français
Cet ar ticle consti tue une avan cée dans une en quête plus vaste, qui étu die
les re pré sen ta tions du VIH/SIDA et du les su jets liés à la “ma la die” des an‐ 
nées 80, dans le dis cours jour na lis tique du Costa Rica. À par tir des concepts
so cio cri tiques de “phé no texte”, “mor pho ge nèse”, “idéo sème”, et de quelques
ap proches théo riques de l’ana lyse du dis cours ; une étude cri tique est réa li ‐
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sée mon trant le lien entre la pra tique dis cur sive et la pra tique idéo lo gique,
sur la quelle le “jeu d’images” promu dans les textes sé lec tion nés est basé.
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