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CAPÍTULO 11 

DISCURSO, LEGITIMIDAD Y PODER POLÍTICO  

EN EL TITO PARTISANO. LAS ESTRATEGIAS DE  

LEGITIMACIÓN EN EL DÍA DE LA VICTORIA (1945) 

JULIO OTERO SANTAMARÍA 

Universidad de Córdoba 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Dado que la política se define desde el ejercicio del poder, obtener legiti-

midad constituye una necesidad vital para todo poder político (Rúa Del-

gado, 2013, p. 92). Sin legitimidad, ningún Estado o Gobierno puede as-

pirar a fortalecerse y perpetuarse, lo que lleva a los actores políticos a 

afanarse en el empleo de estrategias de comunicación encaminadas a ga-

nar apoyo popular y reconocimiento internacional. La legitimación puede 

entenderse como un modo de persuasión, resignificación y formulación 

de perspectivas de mundo que tiene la finalidad de modificar las posicio-

nes de diversos sectores de la sociedad (Pardo Abril, 2007, p. 174). 

Josip Broz Tito, al igual que otros líderes del siglo XX, tuvo entre sus 

prioridades la obtención de legitimidad para su proyecto político. Desde 

el inicio de la resistencia, se esforzó por presentar al movimiento parti-

sano como el legítimo representante de los pueblos de Yugoslavia frente 

a los invasores y sus aliados. Siguiendo el modelo propuesto por van 

Leeuwen (2008, pp. 105-123), este capítulo explora en profundidad las 

estrategias de legitimación empleadas por el mariscal en el histórico dis-

curso El Día de la Victoria, pronunciado el 9 de mayo de 1945 tras la 

capitulación del Tercer Reich y difundido por radio desde Belgrado para 

todo el territorio nacional (Bondžić, 2019, p. 347).  

Pero nuestro análisis no podía limitarse únicamente a cuantificar el uso 

de cada estrategia o a describir de forma superficial la forma en que el 

orador las aplicó. Debíamos indagar también en las ideas con las que 
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Tito trató de justificar su poder, lo que nos reveló el importante papel 

legitimador que jugó su interpretación del triunfo partisano en la II Gue-

rra Mundial. Se trata de un relato en el que no solo confluyen, sino en el 

que se funden los dos discursos que coexistieron en los textos de Broz 

entre 1941 y 1945: el comunista y el partisano (Otero, 2023). Esta fusión 

de ambos discursos y, especialmente, la imposición de un relato legiti-

mador efectivo y coherente tras la posterior instauración del comunismo, 

requirió una recontextualización de la contienda. Esta ya no se percibía 

sólo como la lucha por la liberación nacional y popular, tal como fue 

repetido en el discurso partisano predominante durante la ocupación con 

el fin de obtener el máximo apoyo interno y externo posible. A partir de 

la victoria electoral del Frente Popular comandado por los comunistas 

en 1945, la propaganda oficial lo empezó a considerar también como 

una revolución socialista que se inició en paralelo (Peristianis, 2014, p. 

11). Por tanto, para comprender la sempiterna búsqueda de legitimidad 

por parte de las élites yugoslavas (Niebuhr, 2008, p. 3) resulta indispen-

sable conocer las claves esenciales de su relato legitimador, el cual, tiene 

su raíz y su piedra angular en la gesta partisana21.  

La legitimidad del régimen comunista dependió en gran medida de la 

autopercepción de ese triunfante heroísmo unificador de la resistencia 

(Horton, 1987, p. 25). Así, la guerra fue también una pugna por el domi-

nio de la producción simbólica (Peristianis, 2014, p. 5). El relato tejido 

durante la conflagración desde textos y alocuciones políticas sirvió para 

generar un universo simbólico reproducido desde el poder durante déca-

das a través de otros medios, como el cine (Horton, 1987), la música po-

pular, la literatura y los monumentos modernistas (Peristianis, 2014, pp. 

12-24). Estas artes, especialmente el cine, son herramientas de enorme 

efectividad didáctica para los interesados en aprender o divulgar las apor-

taciones de la Yugoslavia de Tito al campo de la comunicación política. 

 
21 Indiscutiblemente, la II Guerra Mundial parió y sentó las bases de la segunda Yugoslavia 
(Horton, 1987, p. 25; Niebuhr, 2008, pp. 24, 33 y 138). 
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2. OBJETIVOS 

2.1. PROBLEMA, PROPÓSITO E HIPÓTESIS 

El problema que aborda esta investigación es el de la construcción dis-

cursiva de la legitimación política. Más específicamente, su principal 

propósito es desvelar la forma en que Broz trató de legitimar ante la 

opinión pública nacional e internacional el, por aquel entonces, inci-

piente poder partisano en su alocución El Día del Victoria. Nuestra hi-

pótesis de partida es que la principal estrategia de legitimación empleada 

en este texto es la narrativización, que se plasma en un relato épico pro-

tagonizado por los combatientes partisanos.  

2.2. OBJETIVOS 

Con la vista puesta en corroborar o descartar la hipótesis expuesta, he-

mos planteado varios objetivos para este estudio, los cuales pasamos a 

enumerar en el mismo orden en el que los vamos a tratar:  

‒ Identificar las estrategias y subestrategias de legitimación uti-

lizadas por el orador en cada párrafo de El Día de la Victoria. 

‒ Destacar cuáles de estas estrategias y subestrategias son las 

más relevantes y las más frecuentes en la mencionada interven-

ción pública.  

‒ Señalar las principales ideas defendidas en el texto por Tito 

para justificar su poder, vinculándolas a cada una de las estra-

tegias detectadas. 

‒ Exponer las estrategias empleadas por el mariscal para desle-

gitimar a sus enemigos políticos, así como a las ideas asociadas 

a ellas. 

‒ Encontrar claves discursivas de la legitimación del poder par-

tisano que conecten a El Día de la Victoria tanto con otros tex-

tos políticos escritos durante la II Guerra Mundial como con 

películas que traten la conflagración.  
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3. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

3.1 MARCO TEÓRICO 

Esta investigación tiene como marco la transdisciplina de los estudios 

del discurso, también conocido como análisis del discurso. Con más pre-

cisión, se encuadra en una de sus corrientes más activas, los estudios o 

análisis crítico del discurso, que con frecuencia reflexiona sobre el papel 

de los discursos “en la transmisión persuasiva y en la legitimación de 

ideologías, valores y saberes” (Martín Rojo, 2003, p. 165). Dentro de 

esta corriente, nuestro capítulo se inscribe en el análisis del discurso po-

lítico, una perspectiva crítica orientada a la reproducción y contestación 

del poder político a través del discurso (Fairclough y Fairclough, 2012). 

Los estudios del discurso no son un marco teórico cerrado, sino un campo 

abierto y compatible con diversas teorías y metodologías. El método que 

hemos desarrollado para este capítulo se basa en el modelo de legitima-

ción teorizado por Theo van Leeuwen a partir del análisis del discurso 

sistémico-funcional de Martin y de la gramática sistémico-funcional de 

Halliday (van Leeuwen y Wodak, 1999, p. 93; Wodak, 2017, p. 31). 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

A ese método que hemos escogido y adaptado a nuestras necesidades lo 

hemos denominado las estrategias de legitimación. Conviene, por tanto, 

aclarar a qué nos referimos exactamente con los conceptos “estrategia” 

y “legitimación”, a los que añadimos el de “recontextualización”, en el 

que se apoya este marco teórico y metodológico. 

Sobre la legitimación ya ofrecimos alguna pincelada en la introducción. 

Cabe añadir que es un fenómeno que responde a la necesidad de reco-

nocimiento, aceptación y aprobación de un grupo social para un orden 

establecido (Martín Rojo, 2003, p. 174). Según esta académica, en el 

plano sociodiscursivo alude a “un conjunto de procesos y recursos lin-

güísticos encaminados al establecimiento de consensos sobre la repre-

sentación de la realidad, por una parte, y a la formulación del lugar de 

los actores sociales y discursivos, por otra”.  
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Para la definición de estrategia recurrimos a Ruth Wodak (2003, p. 115), 

principal referente del enfoque histórico del discurso (EHD): se trata de 

un plan de prácticas más o menos preciso y más o menos intencional, el 

cual incluye a las discursivas, y que se adopta con el fin de alcanzar 

objetivos determinados de carácter social, político, psicológico o lin-

güístico. Aunque, siguiendo a van Leeuwen (p. 2008, 105-106), hable-

mos de categorías o formas de legitimación, esta investigación se decan-

tará por la expresión estrategias de legitimación22 cuando se refiera a su 

uso estratégico o global. Aunque desde otra propuesta metodológica, 

Martín Rojo (2003, p. 185) habla de “estrategias discursivas y políticas 

de legitimación”, señalando tres niveles de legitimación discursiva que 

consideramos interesantes para nuestro análisis:  

‒ El acto pragmático de justificación de acciones y políticas con-

trovertidas. 

‒  La construcción semántica de la propia versión de los sucesos 

como verdadera y fiable. 

‒ La autorización sociopolítica del propio discurso legitimador. 

Finalmente, nos ocupamos de la recontextualización, también presente 

en el EHD. Partiendo de Bernstein, van Leeuwen concluye que todos los 

discursos recontextualizan prácticas sociales, por lo que todo conoci-

miento está fundado en última instancia en la propia práctica (2008, p. 

7). Cuando el proceso de recontextualización tiene el propósito de legi-

timar acciones, algunos elementos del discurso -como los actores (con 

sus roles e identidades) o los eventos- pueden ser excluidos o transfor-

mados; e incluso pueden añadirse otros nuevos (pp. 7-8).  

  

 
22 Esta expresión es utilizada por Wodak y el propio van Leeuwen en un artículo de 1999 titu-
lado Legitimizing Immigration Control: A Discourse-Historical Analysis, una muestra de cómo el 
EHD puede combinarse a la perfección con el análisis del discurso sistémico-funcional y la es-
tructura analítica diseñada por van Leeuwen. En este sentido, puede citarse también a otro 
texto de Wodak escrito en 2017: Strangers in Europe: a Discourse-Historical Approach to the 
Legitimation of Immigration Control 2015/16. Qvarfordt et al. (2009) y Sadeghi y Jalali (2013) 
también hablan de “estrategias de legitimación”.   
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3.3 MARCO METODOLÓGICO 

El método que hemos seguido se fundamenta en lo expuesto por van 

Leeuwen en The discursive construction of legitimation, un capítulo de 

su libro Discourse and Practice. New Tools for Critical Discourse 

Analysis (2008, pp. 105-123), si bien ha sido adaptado a las necesidades 

de nuestro planteamiento. En esta obra defiende que existen cuatro gran-

des categorías discursivas para legitimar prácticas sociales, las cuales 

cuentan, a su vez, con diversas subcategorías.  

Aunque el autor explica el modelo poniendo ejemplos de prácticas rela-

cionadas con la educación, otros lo han aplicado al mundo del deporte 

(Qvarfordt et al., 2019), los medios de comunicación (Sadeghi y Jalali, 

2013) o la inmigración (Wodak, 2017). En nuestro caso, nos ocupamos 

de una alocución política y su relación con otros textos y películas.  

Por otro lado, más que la forma en que Tito intenta justificar una acción 

o decisión determinada, lo que nos interesa es descubrir cómo trata de 

legitimar el nuevo poder emanado de la victoria aliada en la contienda. 

Si para van Leeuwen (2008, p. 105) las preguntas son “¿por qué debe-

mos hacer esto?” y “¿por qué debemos hacerlo de ese modo?”, la que 

guía nuestra investigación es la siguiente: ¿por qué es legítimo el poder 

partisano?  

TABLA 3. Taxonomía sintetizada de las estrategias y subestrategias de legitimación.  

1) Autorización: legitimación basada en la autoridad. 
a) Autoridad 
-Autoridad personal: autoridad basada en la posición o en el papel que determinados individuos o 
grupos tienen en una institución. 
-Autoridad impersonal: autoridad originada en leyes, normas, regulaciones, etc. 
-Autoridad experta: proporcionada por la experiencia o el conocimiento académico, científico o de 
otro tipo. 
-Autoridad del modelo a seguir: popularidad y aceptación de la posición de modelos a seguir, ya 
sean líderes de opinión, celebridades o referentes de otro tipo.  

b) Costumbre 
-Autoridad de la tradición: aceptación de lo que siempre se ha hecho, 
-Autoridad de la conformidad: aceptación de lo que la mayoría de la gente hace. 

2) Moralización: legitimación basada en valores. 
-Evaluación: legitimación de posiciones y prácticas a través de adjetivos valorativos. 
-Abstracción: prácticas que son moralizadas a través de formas abstractas, de las que se destila 
una cualidad que las vincula a valores morales.  
-Analogía: la fuerza legitimadora o deslegitimadora depende de comparaciones y contrastes. 
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3) Racionalización: legitimación que apela a la razón. 
a) Racionalización instrumental 
-Orientación hacia los objetivos: se centra en metas, intenciones y propósitos según lo previsto por 
la gente. 
-Orientación hacia los medios: se centra en los objetivos integrados en las acciones como medio 
para un fin. 
-Orientación hacia el resultado: destaca el resultado de las acciones como algo cuya existencia re-
sultó a posteriori.  
b) Racionalización teórica 
-Definición: caracteriza a las actividades en función de otras prácticas ya moralizadas. 
-Explicación: caracteriza a las personas como actores porque hacer las cosas de un modo con-
creto es adecuado a la naturaleza de estos. 
-Predicción: previsión de resultados basada en algún tipo de experiencia. 

4) Narrativización (Mitopoiesis): legitimación a través de la narración de relatos. 
-Cuentos morales: narra las decisiones y prácticas gratificantes de los agentes sociales. 
-Cuentos de advertencia: asocia decisiones y prácticas desviadas con consecuencias indeseables. 
-Determinación única: la representación de las prácticas es directa y sencilla. 
-Sobredeterminación: la narración se produce a través de la inversión de algunas características 
semánticas o de un relato simbólico que represente las acciones que se quieren legitimar. 

Fuente: tabla elaborada a partir de Wodak (2017, pp. 42 y 43), van Leeuwen (2008, pp. 

105-119) y Valenzuela (2014, pp. 25-32). 

Aun siendo un método cualitativo, nos hemos apoyado en algunas téc-

nicas de carácter cuantitativo. Nuestra investigación se ha concretado, 

en primer lugar, en un análisis en profundidad de El Día de la Victoria, 

el texto más relevante y trascendente de todos los firmados por Tito du-

rante la II Guerra Mundial; y el que con más intención legitimadora se 

escribió. En este sentido, hemos identificado, párrafo por párrafo, cada 

uno de los casos en los que el orador recurre a las distintas categorías y 

subcategorías reseñadas para legitimar al incipiente poder partisano. En 

el apartado de los resultados mostramos a través de tablas y gráficos la 

frecuencia con que cada una de ellas fue utilizada en esta pieza de ora-

toria, el porcentaje que cada una de ellas representa con respecto al total, 

así como la evolución de su uso a lo largo de los párrafos23. En otros 

gráficos recogemos las principales ideas que el orador asocia a cada 

 
23 Aunque van Leeuwen y la mayoría de los autores analizan las categorías de legitimación en 
textos sin elaborar tablas, gráficos y sin apenas elementos cuantitativos, en este capítulo he-
mos optado por un análisis más preciso y pormenorizado. En su configuración nos han inspi-
rado Sadeghi y Jalali (2013, p. 1.069); Qvarfordt et al. (2019, p. 4); así como Bermúdez Váz-
quez et al. (2020, pp. 2018 y 222-239).  
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estrategia, tanto para justificar las acciones de los partisanos como para 

deslegitimar a sus enemigos. 

Posteriormente, en el apartado de la discusión desgranamos las claves 

interpretativas acerca de cómo Broz aplicó en El Día de la Victoria las 

estrategias identificadas. Antes de las conclusiones, abordamos los ne-

xos discursivos con otros textos políticos escritos por el autor entre 1939 

y 1945 e incluso con el cine producido a partir de la posguerra. Los tex-

tos que conforman nuestro corpus son:  

‒ Trotskyism and Its Helpers (1939).  

‒ Terror by the Fascist Bandits (8 de septiembre de 1941).  

‒ Oath Taken by Fighting Men of Partisan Detachments (sep-

tiembre de 1941).  

‒ The Tasks Before the People's Liberation Partisan Detach-

ments (agosto de 1941). 

‒  The First and Foremost Task is the Struggle Against the In-

vaders (diciembre de 1942). 

‒  The Collapse of the Fascist Hordes is Inevitable (25 de 

noviembre de 1942). 

‒  From a Letter to the Provincial Committee for Macedonia (16 

de enero de 1943). 

‒ The Development of the Yugoslav People’s Liberation Strug-

gle in Relation to International Events (29 de noviembre de 

1943).  

‒ “Our Optimism and Faith” (4 de febrero de 1945).  

Al tratarse de textos pertenecientes a diversos géneros y al haberse es-

crito en contextos diferentes y con objetivos dispares, hemos descartado 

ofrecer tablas o gráficos con un análisis detallado del uso de las estrate-

gias de legitimación en cada uno de ellos. También hay que tener en 

cuenta que nuestro fin era conocer la forma en la que Broz justificó 
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discursivamente el poder partisano, un poder que no había alcanzado 

aún en el momento de terminar dichos textos. 

3.3.1. Fuente de los textos 

El análisis de El Día de la Victoria ha sido realizado sobre una traducción 

del inglés al español de dicho texto realizada por Mercedes Santamaría, la 

cual puede consultarse en este enlace: https://bit.ly/3PbKzDE. La trans-

cripción original en serbocroata se encuentra en este otro enlace de Wi-

kisource: https://bit.ly/3BAWNzw; mientras que la versión en lengua in-

glesa consultada y traducida es la publicada en la página del Marxists In-

ternet Archive (MIA): https://bit.ly/3rCyYVL. El discurso en español, ana-

lizado párrafo a párrafo según el método expuesto, se puede leer en este 

hipervínculo: https://bit.ly/3OHrA4y. Aunque para el análisis del texto he-

mos recurrido a la mencionada traducción al español, también hemos con-

sultado de forma permanente sus versiones en inglés y en serbocroata.  

En la web del MIA se localizan los otros textos firmados por Tito entre 

1939 y 1945 que hemos consultado para este estudio. Salvo uno, todos 

pueden leerse en inglés a través del citado archivo: 

https://bit.ly/3hD9PG6. Todos ellos están recogidos, igualmente, en The 

Selected Works of Josip Broz Tito (2021), salvo The Development of the 

Yugoslav People’s Liberation Struggle in Relation to International 

Events, que puede leerse en Josip Broz Tito: Selected Speeches and Ar-

ticles 1941-1961 (Stanojević,1963), un libro que incluye igualmente a 

la mayor parte de los textos de la relación.  
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4. RESULTADOS 

TABLA 1. La tabla desglosa de forma pormenorizada la frecuencia con la que cada una de 

las categorías y subcategorías de legitimación fueron utilizadas por Tito en El Día de la 

Victoria, así como el porcentaje que constituye cada una de ellas con respecto al total 

No. Categoría de legitimación Frecuencia  Porcentaje 

1 Autoridad personal 12 19,35% 

2 Autoridad impersonal 0 0% 

3 Autoridad experta 0 0% 

4 Autoridad del modelo a seguir 7 11,29% 

 Total autorización 19 30,64% 

5 Evaluación 12 19,35% 

6 Abstracción 12 19,35% 

7 Analogía 0 0% 

 Total moralización 24 38,70% 

8 
Racionalización instrumental (orienta-

ción hacia los objetivos) 
6 9,67% 

9 
Racionalización instrumental (orienta-

ción hacia los medios) 
1 1,61% 

10 
Racionalización instrumental (orienta-

ción hacia el resultado) 
1 1,61% 

11 Racionalización teórica (definición) 0 0% 

12 Racionalización teórica (explicación) 0 0% 

13 Racionalización teórica (predicción) 1 1,61% 

 Total racionalización 9 14,51% 

14 Cuento moral 7 11,29% 

15 Cuento de advertencia 3 4,83% 

16 Determinación única 0 0% 

17 Sobredeterminación (inversión) 0 0% 

18 Sobredeterminación (simbolización) 0 0% 

 Total narativización 10 16,12% 

Tabla de elaboración propia inspirada  

en la que se muestra en Sadeghi y Jalali (2013, p. 1.069) 
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GRÁFICO 1. Las barras rectangulares marcan el número de ocasiones en que cada cate-

goría de legitimación fue empleada en el texto. Han sido colocadas según el orden en que 

las explica van Leeuwen. 

 

Fuente: elaboración propia basada en Bermúdez et al. (2020, p. 218) 

GRÁFICO 2. Cada porción representa el porcentaje de ocasiones en que el orador recurre 

en el texto a las distintas categorías de legitimación con respecto al número total de las 

empleadas. Cada categoría está dibujada en el color que indica la leyenda. 

 

Fuente: elaboración propia basada en Otero (2021, p. 1.846) 
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GRÁFICO 3. Desarrollo y evolución de las categorías de legitimación empleadas por Broz 

párrafo por párrafo. En el eje vertical aparecen numeradas las categorías -según el orden 

en que las explica van Leeuwen- y en el eje horizontal, el número de párrafo. 

 

Fuente: elaboración propia basada en Bermúdez et al. (2020, p. 218) 

GRÁFICO 4. Ideas para legitimar el poder.  
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Nota:La primera columna indica la estrategia o categoría de legitimación empleada por 

Tito en El Día de la Victoria, mientras que en la segunda se recogen las principales ideas 

asociadas a cada una de ellas. En la tercera se puede ver un ejemplo concreto y literal de 

cada idea extraído del texto. 

Fuente: elaboración propia basada en Qvarfordt et al. (2019, p. 4) 

GRÁFICO 5. Las estrategias de legitimación también pueden ser, al mismo tiempo, estra-

tegias de deslegitimación contra un enemigo. En el siguiente gráfico mostramos las estra-

tegias -y las principales ideas vinculadas a ella- de las que Broz se valió para deslegitimar 

a sus enemigos políticos. O dicho de otro modo: para justificar su exclusión del poder.  

 

Fuente: elaboración propia 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. LA AUTORIZACIÓN 

La autorización es la segunda forma de legitimación más utilizada por 

Tito en El Día de la Victoria. Recurre a ella en hasta 19 ocasiones, casi 

un 31% del total. Sin embargo, los pilares fundamentales sobre los que 

descansa la línea estratégica con la que el mariscal trata de legitimar su 

poder son la narrativización y la moralización. El hecho de que los casos 

de narrativización sean menos numerosos en nuestros resultados se debe 

a que cada uno de los usos que hemos anotado de esta categoría vienen 

a cubrir un párrafo completo. Su relevancia estratégica no puede redu-

cirse a cifras. Por el contrario, a pesar de su aparente frecuencia, el uso 

de la autorización se ciñe a partes concretas del texto -en los que recurre 

a ella de forma repetida- y a objetivos específicos. En cualquier caso, la 

autorización cumple una importante función legitimadora en el texto que 

no queremos menoscabar.  

5.1.1. La autoridad personal 

Con esta subcategoría Broz resalta la autoridad de la comunidad inter-

nacional, la de él mismo, así como la del ejército y las autoridades yu-

goslavas. Tanto al principio como al final de su intervención, trata de 

reforzar la legitimidad de las acciones armadas de los partisanos men-

cionando su alianza con el Reino Unido, los Estados Unidos y la Unión 

Soviética, a los que también se refiere como las “Naciones Unidas”, a 

pesar de que la ONU no se había fundado aún. A cada una de estas en-

tidades estatales y a las propias “Naciones Unidas” dedica la mitad de 

las exclamaciones con la que remata el discurso.  

A su propia autoridad como primer ministro de la Yugoslavia Federal 

Democrática y comandante en jefe de las fuerzas armadas recurre al fi-

nal del texto, cuando ya ha dado por terminado su relato. Lo hace con 

un estilo directo y grave y con una intención crucial: ordenar la rendición 

y el desarme de los grupos armados nacionalistas hostiles a los partisa-

nos, a los que acusa de haber colaborado con los ocupantes. La impor-

tancia de esta subestrategia radica en el liderazgo y el carisma que Tito 

atesoró desde el inicio de la resistencia. Su papel personal fue decisivo 
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tanto para el resultado de la guerra como para la organización del nuevo 

Estado yugoslavo (Bing, 2016, p. 70). Más adelante veremos cómo su 

figura fue uno de los mitos del régimen comunista instaurado tras las 

elecciones de 1945 (Palacios, 2000, p. 43; Ferreira, 2012, p. 5).  

Finalmente, hay que añadir que, con las órdenes que dicta, Broz les 

exige a los milicianos de los grupos hostiles que “se entreguen a las au-

toridades más cercanas” y “que todo material bélico, pesado o ligero, 

vertederos de armas, vertederos de alimentos y otros productos, sean en-

tregados inmediatamente al ejército yugoslavo”. 

5.1.2. La autoridad del modelo a seguir 

Especialmente en los compases iniciales, mientras narra lo sucedido du-

rante la contienda, Tito pretende conferir legitimidad al Gobierno Pro-

visional que dirige elevando el comportamiento de los partisanos hasta 

convertirlos en un modelo a seguir. La quinta oración del décimo párrafo 

es una muestra de ello: 

Se os ofrecieron favores por parte de los fascistas italianos y alemanes 

con el fin de exterminaros entre vosotros, pero vuestros mejores hijos e 

hijas, inspirados por su amor a su pueblo y por vosotros, frustraron ese 

plan diabólico del enemigo. 

5.2. LA MORALIZACIÓN 

La moralización es la categoría de legitimación más utilizada en el texto. 

Fue empleada en hasta 24 veces, casi un 39% del total. Su combinación 

con la narrativización es, como ya se ha dicho, la columna vertebral de 

la estrategia legitimadora de Broz para El Día de la Victoria. A lo largo 

de todo el texto, el orador moraliza constantemente los comportamientos 

y los ideales tanto de sus partidarios como de sus adversarios.  

La dicotomía maniquea entre partisanos heroicos y ocupantes crueles 

aparece, además, envuelta en altas dosis de emotividad. Estamos ante 

una alocución que prioriza la emoción sobre la razón, donde el mariscal 

moraliza las prácticas de los actores políticos incluidos en el texto con 

la intención de conmover y persuadir a la audiencia. Y lo realizó, por 

igual, a través de dos maneras, que desgranamos a continuación. 
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5.2.1. Evaluación y abstracción 

Un modo de legitimar las actuaciones de los partisanos -y deslegitimar 

las de los invasores- se basa en el empleo de adjetivos valorativos. En el 

texto abundan en ambas direcciones, si bien optamos por destacar los 

calificativos que describen el comportamiento y las intenciones de las 

potencias del Eje, como “agresivo”, “destructivas”, “sangrientos” o “es-

pantoso”. 

Para moralizar los actos de los partisanos el emisor emplea con más bri-

llantez sustantivos abstractos que destilan cualidades ligadas a valores 

morales. El “heroísmo”, el “sacrificio” y la “fe” son algunas de las vir-

tudes de unos combatientes convertidos en “monumentos” del “orgullo 

nacional”. En esta línea, contrapone la nueva Yugoslavia, que busca 

“crear hermandad y unidad”, a la de la antigua monarquía, donde existía 

“corrupción” e “injusticia”. La batalla común de los pueblos yugoslavos 

por la liberación nacional y esa idea multiétnica de “hermandad y uni-

dad” -que se convirtió en lema más repetido durante el comunismo- sir-

vieron para asegurarle al mariscal durante años legitimidad y armonía 

frente al nacionalismo (Perica, 2011, p. 52). 

Pero el hecho de que se ensalcen valores morales e ideales políticos no 

le resta cercanía a la alocución. Además, figuras retóricas como la me-

táfora le conceden al texto una importante fuerza poética. 

5.3. LA RACIONALIZACIÓN 

Como era de esperar en un texto que anuncia y exalta una victoria militar 

y política histórica, los valores morales están más presentes que la razón 

como elemento legitimador. No obstante, la racionalización también 

juega un papel nada desdeñable. Broz echa mano de esta forma de legi-

timación en nueve ocasiones, más de un 14,5% del total.  

Con ella, busca principalmente dos objetivos: demostrar la utilidad de la 

resistencia y alertar sobre la necesidad de construir un Gobierno fuerte. 

A continuación, comentamos cada uno de ellos, asociándolos a subes-

trategias distintas. 
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5.3.1. Racionalización instrumental y teórica 

A lo largo de El Día de la Victoria el dirigente yugoslavo se apoya en 

este modo específico de legitimación para reivindicar que la resistencia 

tenía sentido y que ha merecido la pena, a pesar de la desproporción de 

fuerzas en favor del enemigo y de los duros sacrificios que ha exigido. 

Este planteamiento actúa como una deslegitimación indirecta de los 

chetniks monárquicos, que en ocasiones optaron por no agredir a los na-

zis para no provocar represalias. La primera subcategoría por la que opta 

Broz es la racionalización instrumental orientada a los medios, si bien 

únicamente la utiliza en una ocasión, en la que pone en valor el alto coste 

del triunfo: 

Cuarenta y nueve meses de esfuerzo sobrehumano y derramamiento de 

sangre de nuestros pueblos han finalizado con la completa victoria de 

nuestros pueblos en alianza con las Naciones Unidas, la Unión Sovié-

tica, Gran Bretaña y América.  

En otra ocasión se decanta por la racionalización instrumental orientada 

al resultado. En ella explica que la mencionada victoria “es el resultado 

de vuestra perseverancia, vuestro sacrificio y fe en vuestra causa justa”.  

Pero, dentro de la racionalización instrumental, la subestrategia más fre-

cuente es la orientada a los objetivos. Hemos identificado cinco casos, 

cuyo nexo es la exhortación a la responsabilidad y a la consecución de 

retos políticos. Construir un Gobierno fuerte es, como ya señalamos, la 

principal idea en este sentido. En primer lugar, Tito intenta concienciar 

a la comunidad internacional de la importancia de que el fascismo “se 

destruya de raíz” por ser “el autor” de “la tragedia” que sufrió Europa. 

A los partisanos y a los pueblos yugoslavos en general les encomienda, 

entre otras tareas, defender “los logros de una lucha sobrehumana”, “re-

construir nuestro país y hacer fuerte nuestro Gobierno nacional”, así 

como “crear hermandad y unidad”.  

Este uso estratégico de la racionalización tendrá una importancia capital 

cuando se implante el comunismo. Según (Peristianis, 2014, p. 12), el 

poder comunista se justificó a través de un relato de reparación civil, es 

decir, la guerra no constituye el punto final, sino la inauguración de una 

nueva era en la que se produciría una mejora progresiva de lo 
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conseguido. De hecho, esa solidaridad interétnica que defendieron los 

partisanos se pudo asegurar gracias a un nivel de prosperidad que ningún 

Estado sucesor ha conseguido igualar aún (Perica, 2011, p. 52). Por 

tanto, la legitimidad que Tito reclama para su proyecto político no des-

cansa sólo en los valores morales, sino en promesas -y, más adelante, en 

realidades24- que apelan de modo racional al bienestar económico.  

Terminamos con esta categoría de legitimación señalando que el único 

caso de racionalización teórica también apunta al futuro. Nos referimos 

a un ejemplo de la subcategoría de la predicción. Según el orador, los 

valores mostrados por los partisanos en el combate aseguran la total con-

fianza de los eslovenos del litoral y Carintia en que estos sabrán “pre-

servar la libertad que han ganado”. 

5.4. LA NARRATIVIZACIÓN 

Contar historias es una forma de denunciar o transmitir ideologías (van 

Dijk, 1997, como se citó en Valenzuela, 2014, p. 28). Por ello, la narra-

tivización puede ser muy efectiva a la hora de legitimar un orden esta-

blecido. En El Día de la Victoria es la estrategia que vertebra la legiti-

mación del poder partisano. Hasta casi el final -cuando el orador co-

mienza a emitir órdenes-, la alocución está estructurada como un relato 

en el que la narración de una gesta militar da paso a la celebración de la 

victoria y a la visión de un porvenir luminoso. En él se alternan el cuento 

moral de los héroes partisanos recompensados por sus sacrificios y el de 

advertencia acerca de los crueles invasores derrotados.  

Pese a que se refiere a hechos reales y contemporáneos, la dualidad ma-

niquea héroes/villanos, el locus terribilis de la patria ocupada, las bata-

llas legendarias y el narrador omnisciente -pero subjetivo e implicado- 

que rememora lo acontecido con lenguaje grandilocuente son elementos 

que evocan al género épico y, más específicamente, al apólogo, subgé-

nero caracterizado por su propósito de exhortar, amonestar y/o instruir 

sobre algún principio moral o de comportamiento (Rivas, s.f.).  

 
24 En palabras de Palacios (2000, p. 43), “los resultados económicos relativamente buenos 
conseguidos por el régimen le sirvieron durante mucho tiempo como un importante elemento 
de su aparato legitimador”.   
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5.4.1. Un mito fundacional  

El carácter identitario, fundacional e incluso pseudoespiritual del relato 

tiene reminiscencias propias del mito25. Parte de la dimensión histórica 

de El Día de la Victoria descansa en la conversión del triunfo partisano 

en una especie de mito fundacional de la Yugoslavia titista. El mito po-

lítico contribuye a “entender la lealtad y legitimidad a un gobierno par-

ticular, la capacidad de articular un criterio de identidad y la posibilidad 

de dar significación a la experiencia política” (Souroujon, 2013, p. 121). 

Precisamente, una de las funciones de los mitos es sociológica y consiste 

en fundamentar y validar un orden social (Campbell, 1991, p. 55). El 

relato mítico de El Día de la Victoria contiene algunas de las bases le-

gitimadoras más antiguas del futuro régimen socialista, como la resis-

tencia partisana, la hermandad y unidad entre los pueblos y la figura de 

Tito (Palacios, 2000, pp. 100-105). Ferreira (2012, pp. 4-6) coincide con 

este autor e incluso los califica de mitos fundacionales de la segunda 

Yugoslavia. 

Conviene puntualizar que en ningún caso nos encontramos ante un mito 

en el sentido eminente, sino ante una subcreación política revestida con 

rasgos propios de las narraciones histórico-legendarias (G. Rodríguez 

García, conversación personal, 18 de enero de 2023). Este doctor en His-

toria explica que, en ocasiones, desde el poder se construyen este tipo 

de relatos con fines políticos concretos para, desde planteamientos ideo-

lógicos, tratar de legitimar un régimen político.  

Sin embargo, Rodríguez García desvela que en el caso que nos ocupa 

existe una contradicción de fondo: Tito defendía una concepción mate-

rialista de la historia y un sistema ideológico moderno como es el comu-

nismo, en teoría ajeno a todo lo que significa el mito. Pero ¿por qué 

sucede esto? Principalmente por el poder que el lenguaje mítico tiene 

 
25 Curiosamente, “narrativización” es el término que hemos tomado de Valenzuela (2014, p. 
27) para la traducción de la categoría que van Leeuwen denomina en inglés “mythopoesis”, 
una palabra que en español se traduce de forma literal como mitopoiesis y que “hace referen-
cia, en sentido amplio, a la generación de mitos” (Vielva, 2020). A pesar de que el autor no le 
da ese sentido y no vincula esta estrategia a los mitos (como hemos visto, la relaciona con los 
cuentos), se da la coincidencia de que en El Día de la Victoria detectamos que Tito trata de 
“mitificar” la lucha de los partisanos.  
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para conectar con los seres humanos. Los líderes políticos, ya sea de 

forma consciente o instintiva, se valen en muchas ocasiones de este po-

deroso recurso para justificar su proyecto ideológico y mantener la leal-

tad de los gobernados26. Los mitos y leyendas no son meras fantasías, 

sino que guardan tesoros de sabiduría. Son el lenguaje del símbolo y el 

arquetipo; y pueden enseñarnos verdades de la vida, sobre nosotros mis-

mos y nuestra propia existencia (Rodríguez García, 2020, p. 136). Lejos 

de ser simples fábulas, recordar acciones de personajes admirados es un 

vínculo social fuerte que liga al individuo con su historia y que incluso 

le proporciona sentido a su existencia (Ruiz Mata, 2023, p. 39). La mi-

tificación de los acontecimientos históricos triunfa, por tanto, porque su-

pone un sostén vital para muchas personas, que aceptan como propia 

una historia colectiva porque, entre otros motivos, funciona como ele-

mento de cohesión social (p. 38).  

5.5. INTERTEXTUALIDAD Y LEGITIMACIÓN 

El Día de la Victoria no solo es el texto más relevante de Tito durante 

la II Guerra Mundial; es la síntesis y el culmen27 del relato mítico-fun-

dacional legitimador de la Yugoslavia Federal. A pesar de que la varie-

dad de géneros hace difícil la comparación, sus principales claves están 

presentes en prácticamente todos los textos de la muestra elegida. Casi 

todos los artículos (Terror by the Fascist Bandits, The First and Fore-

most Task y “Our Optimism and Faith”) y los discursos (The Collapse 

of the Fascist Hordes Is Inevitable y The Development of the Yugoslav 

People’s Liberation Struggle in Relation to International Events), es de-

cir, los dirigidos de forma abierta al público, comparten cierta estructura 

 
26 Los mitos pueden ser luminosos u oscurantistas (Bueno, 2016). Según Rodríguez García, 
en este caso Tito trata de construir una narración luminosa exaltando la supuesta lucha he-
roica de los partisanos contra los nazis, un enemigo que representaría al dragón que aparece 
en muchos mitos. Para el autor, desde el punto de vista interpretativo, esta narración presenta 
para el receptor una clave oscura, ya que, si se asume de forma acrítica, impide entender bien 
el componente autoritario presente en el régimen que Tito terminaría construyendo.   

27 Hasta El Día de la Victoria, alocución en la que se anunció oficialmente la capitulación de 
Alemania, el mariscal no pudo rematar su relato con el “final feliz” que anhelaba. Y, aunque 
trató de justificar su lucha, no pudo escribir un discurso con el que legitimar un poder que aún 
no poseía. A la espera del triunfo completo, tampoco podía recurrir de forma tan desinhibida a 
la épica y a la lírica; y mucho menos excederse en sus visiones políticas para el futuro. 
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y/o estilo narrativo, así como un lenguaje más o menos grandilocuente. 

Asimismo, coinciden con El Día de la Victoria en relatar episodios bé-

licos en los que los invasores y sus colaboradores locales perpetran crí-

menes contra el pueblo en un escenario terrible en el que los partisanos 

combaten de forma heroica en clara inferioridad de medios, pero ha-

ciendo gala de valores admirables. El relato siempre incluye mensajes 

de esperanza e insiste en la necesidad de no bajar la guardia para asegu-

rar el triunfo y construir una Yugoslavia más justa. 

Más allá del recurso a la narrativización, se observan otras interesantes 

concomitancias en el uso de estratégico de las categorías de legitima-

ción. Por supuesto, en todos los textos mencionados Tito se vale de la 

moralización para legitimar la lucha de los partisanos y deslegitimar la 

de los ocupantes y sus aliados. En ellos subyace igualmente la intención 

de enaltecer la autoridad del soldado partisano como modelo a seguir. 

En Oath Taken by Fighting Men of Partisan Detachments, redactado por 

el mismo Broz, los propios combatientes juran solemnemente que lu-

charan de modo ejemplar hasta el final.  

La enorme autoridad personal del comandante en jefe de los Destaca-

mentos queda patente en The Tasks Before the People's Liberation Par-

tisan Detachments (una lista de tareas publicada en el boletín de la di-

rección partisana), The First and Foremost Task is the Struggle Against 

the Invaders (un artículo en el que marca la línea que debe seguir el 

Partido Comunista) y en From a Letter to the Provincial Committee for 

Macedonia (una carta en la que reprende al Comité Central del partido 

en Macedonia por su posición en asuntos militares). El respaldo de la 

URSS, los Estados Unidos y el Reino Unido como importante argu-

mento de autoridad tiene buenos ejemplos en The First and Foremost 

Task is the Struggle Against the Invaders, The Collapse of the Fascist 

Hordes Is Inevitable y The Development of the Yugoslav People’s Lib-

eration Struggle in Relation to International Events. 

Finalmente, cabe subrayar el empleo de la racionalización para justificar 

los sacrificios de la resistencia en “Our Optimism and Faith” y en The 

Collapse of the Fascist Hordes Is Inevitable, un discurso que liga los 

logros conseguidos en la guerra con los retos del futuro.  
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5.6. CINE, RECONTEXTUALIZACIÓN Y LEGITIMACIÓN MULTIMODAL 

Todo poder aspira a una legitimación simbólica que trascienda el mero 

reconocimiento legal, institucional y racional (Castro, 1999, p. 231). 

Tito y su círculo lo comprendieron desde el principio, de manera que se 

afanaron en la construcción de un mito fundacional capaz de crear ima-

ginario y, por ende, reproducir el poder. En gran medida, el universo 

simbólico de la Yugoslavia comunista tiene su origen en esa versión de 

la guerra presente en textos políticos como los citados anteriormente, 

cuya máxima expresión es El Día de la Victoria. De forma similar a 

otros regímenes, la Yugoslavia comunista protegería ese imaginario ge-

nerado de todo cuestionamiento hermenéutico a través del, según la ter-

minología de Castro (p.232), estrato interpretativo de la legitimación 

simbólica28. Esta capa interpretativa y legitimadora implicó la recontex-

tualización29 de la resistencia partisana, que el discurso oficial empezó 

a considerar no solo como la lucha por la liberación nacional de los pue-

blos yugoslavos, sino también como una revolución comunista30. 

En el ámbito cinematográfico el mito fundacional de la resistencia par-

tisana -y su recontextualización como proceso revolucionario- tuvo un 

eficiente impacto propagandístico (Pavičić, 2016, p. 40). Las élites co-

munistas supieron aprovechar el valor del cine como escenario de repre-

sentación de las dinámicas políticas para configurar imaginarios, inter-

pretar conflictos y formar consensos (Iglesias, 2013, p. 16). El séptimo 

arte fue, asimismo, una metáfora social de la modernización del país 

(Pavičić, 2016, p. 38), un ideal con el que el régimen buscó legitimarse, 

como ya hemos visto, a través de la estrategia de la racionalización. 

 
28 La segunda Yugoslavia fue un Estado altamente ideologizado en el que el partido legitimaba 
su dominio por su supuesto conocimiento de la verdad sobre la historia y el futuro, es decir, 
por su papel de intérprete de la verdad (Jović, 2008. pp. 11-16).  

29 Van Leeuwen (2008) insiste en que el concepto de recontextualización de Bernstein es la 
base de su enfoque de los ECD y de las categorías de legitimación. 

30 En consonancia con la estrategia política marcada por la Comintern, durante la II Guerra 
Mundial el programa político y el discurso público de los partisanos estaba centrado en la libe-
ración nacional de los pueblos yugoslavos y no en la revolución comunista (Otero, 2021, 
2023).  
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El llamado partizanski film (película partisana) fue el género cinemato-

gráfico comercialmente más exitoso, ideológicamente más representa-

tivo y culturalmente más típico de todos los que se desarrollaron en Yu-

goslavia (p. 39). Supusieron una forma de generar historia (Horton, 

1987, p. 18) y tuvieron un rol equivalente al de las catedrales góticas 

durante la cristiandad medieval (Pavičić, 2016, p. 38).  

En los textos de nuestro corpus y en los títulos del partizanski film pue-

den encontrarse múltiples nexos de intertextualidad e incluso patrones 

comunes en el uso de las estrategias de legitimación. Estas concomitan-

cias son manifiestas en el caso de El Día de la Victoria y La Batalla del 

Neretva (1965), la producción más cara e internacional del género. La 

alocución de Tito cita expresamente esta importante batalla, en cuyos 

combates se centra el filme. Además de la narrativización, consubstan-

cial al cine, en la épica neorrealista de La Batalla del Neretva (Horton, 

1987, p. 22-23) pueden apreciarse las estrategias legitimadora de la mo-

ralización y de la autorización del rol del modelo a seguir31. 

6. CONCLUSIONES 

Ponemos punto y final a la investigación exponiendo algunas conclusio-

nes de interés. La primordial es que se confirma la hipótesis de partida: 

la narrativización es la principal estrategia de legitimación aplicada en 

El Día de la Victoria, utilizada para transmitir un relato épico protago-

nizado por los combatientes partisanos. El análisis exhaustivo del texto 

a través del modelo de legitimación de van Leeuwen incluso nos ha lle-

vado un paso más lejos. Gracias a que Alemania ha capitulado, en la 

referida pieza de oratoria Tito puede terminar de construir ese relato -

cuyos elementos básicos ya figuraban en otros textos políticos previos-, 

que fue concebido de forma que pudiera funcionar como mito fundacio-

nal del que sería su futuro régimen. Hablamos de la resistencia partisana, 

 
31 Para un análisis del discurso audiovisual es conveniente leer el modelo multimodal plan-
teado por Kress y van Leeuwen (2001). Este último autor también dedica a la legitimación mul-
timodal el penúltimo apartado del capítulo que escribió sobre la construcción discursiva de la 
legitimación (van Leeuwen. 2008, pp. 119-121). 
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entendida como gesta popular que une a los pueblos yugoslavos para 

vencer a un enemigo cruel y poderoso.  

Una vez instaurado el comunismo, este relato estuvo omnipresente en 

todos los ámbitos de la sociedad. El poder lo difundió por distintos me-

dios con el objetivo de crear imaginario. El cine, y más concretamente, 

el subgénero bélico autóctono llamado partizanski film, fue el vehículo 

más eficaz para lograr esta importante dimensión simbólica de la legiti-

mación. En muchas de estas películas el mito fundacional es reforzado 

a través de la recontextualización de la resistencia partisana, que em-

pieza a considerarse como el inicio de una revolución comunista.  

Pero, además de esta, debemos destacar otras conclusiones:  

‒ La relevancia estratégica de la narrativización no se refleja en 

términos cuantitativos debido a que reside en la estructura y la 

orientación del texto. Casi durante toda su intervención, el ma-

riscal resume de forma emotiva los hechos acontecidos durante 

la II Guerra Mundial y expresa su visión del futuro interca-

lando las subestrategias del cuento moral y el cuento de adver-

tencia: los actos heroicos de sus partidarios tienen recompensa, 

pese a los enormes padecimientos, mientras que las, a su juicio, 

malas intenciones de sus adversarios son castigadas, a pesar de 

la superioridad de recursos con la que contaban. 

‒ La mencionada narrativización opera de forma compenetrada 

con la moralización, la estrategia más frecuente en el discurso, 

con casi 39% del total. Con ella, Broz legitima las acciones de 

los combatientes partisanos y deslegitima la de sus enemigos. 

Para los primeros, Broz se reserva la subestrategia de la abs-

tracción a través de sustantivos ligados al heroísmo y al sacri-

ficio. Para los segundos, se reserva la de la evaluación, asig-

nándoles adjetivos que denotan crueldad y destrucción. 

‒ La autorización, segunda estrategia más reiterada en la alocu-

ción, cumple dos funciones concretas, pero no por ello menos 

cruciales. La primera es la de convertir al soldado partisano en 

un modelo a seguir. Esta subestrategia se revela efectiva gracias 



‒ 245 ‒ 

a su combinación con las dos estrategias previamente mencio-

nadas: narrativización y moralización. La segunda misión que 

cumple es resaltar, por un lado, la autoridad de los aliados in-

ternacionales y, sobre todo, la autoridad personal de Tito como 

jefe del Gobierno Provisional y de las nuevas fuerzas armadas. 

Aparece de forma reiterada al final del texto, cuando el orador 

interrumpe la narración para emitir órdenes directas para que 

los grupos armados colaboracionistas se rindan. 

‒ La racionalización es la estrategia menos recurrente, con me-

nos del 15 % del total. El Día de la Victoria puede ser clasifi-

cada como una arenga, puesto que va dirigida a enardecer los 

ánimos del público y exaltar los valores de los vencedores. No 

obstante, el emisor también apela a la razón y a supuestos in-

tereses objetivos de cara a buscar respaldo popular para su pro-

yecto político. En primer lugar, cabe destacar el uso de la ra-

cionalización instrumental orientada al resultado para justificar 

que la opción de alzarse en armas a pesar de la dura represión 

tenía sentido en vistas de la recompensa obtenida. Por otro 

lado, con la subestrategia de la racionalización instrumental 

orientada a los objetivos Broz busca que los yugoslavos se 

muestren responsables y mantengan el espíritu de sacrificio 

para garantizar un Gobierno fuerte que pueda consolidar la paz, 

la “hermandad y unidad” entre los pueblos, así como afrontar 

otros retos políticos.  

‒ Las estrategias de legitimación funcionan, igualmente, como 

mecanismos de deslegitimación de los enemigos. Ya hemos 

visto que en el cuento moral de advertencia narrado por Tito se 

insiste en cómo los planes de alemanes e italianos acabaron 

mal. Asimismo, la moralización sirve para demonizarles en 

base a su conducta destructiva. Esa misma moralización justi-

fica la exclusión del poder de los grupos armados autóctonos y 

su represión debido a que, según Tito, han estado al servicio 

del ocupante. Estas milicias también son deslegitimadas a tra-

vés de la racionalización cuando recuerda que operan al mar-

gen de la nueva legalidad.  
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‒ Existe un importante grado de intertextualidad entre El Día de 

la Victoria y los textos del corpus escogido. Algunas de las 

claves esenciales del relato épico y mítico-fundacional sobre la 

resistencia partisana, que toma forma definitiva en la mencio-

nada alocución, ya se hallaban en artículos y discursos difun-

didos previamente. Nos referimos a la estructura y al estilo na-

rrativo, al papel de Tito como narrador omnisciente pero impli-

cado en los acontecimientos narrados, a los mensajes de espe-

ranza en la victoria y a la insistencia en la necesidad de no bajar 

la guardia para lograr un triunfo que asegure un futuro de justi-

cia para Yugoslavia. Igualmente, se pueden encontrar ideas y 

fines similares a los que acabamos de repasar en el uso por parte 

de Broz de cada una de las estrategias de legitimación.  

‒ Las películas del partizanski film presentan un nivel de inter-

textualdiad semejante al comentado. Merece la pena insistir en 

las concordancias entre el filme La Batalla del Neretva y El 

Día de la Victoria, tanto en lo que se refiere a los elementos 

del relato como en las estrategias de legitimación del poder 

empleadas. 
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