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EL CUARTO PODER: ¿LOS MEDIOS O LAS REDES SOCIALES? 

1.- INTRODUCCIÓN 

La presente monografía retrata el contraste entre una prensa muy influyente en las 

decisiones políticas del siglo pasado y una prensa opacada por las redes sociales 

y sin influencia en las decisiones políticas en la Bolivia de hoy. 

En momentos de conflictividad y momentos de paz en Bolivia, los medios de 

comunicación tradicionales (prensa, radio y televisión) y contemporáneos 

(plataformas de internet, redes sociales) influyen indudablemente en el estado de 

ánimo de las personas. La influencia de los medios de comunicación llega 

inclusive a las altas esferas donde se toman decisiones importantes y en algún 

momento recibió el calificativo de “cuarto poder del estado”. Este hecho, que fue 

estudiado muchas veces, actualmente está cambiando radicalmente, puesto que 

la coincidencia de sentimientos en la población, promovidos por los medios de 

comunicación, derivan en acciones de hecho o llamadas movilizaciones sociales 

de la población. 

Este fenómeno ocurrió en varios momentos de conflictividad de Bolivia y en la 

presente monografía se va a reflejar con intención meramente comparativa dos 

momentos de nuestra historia: la victoria del Decreto Supremo Nº 21060 en 1986 y 

la derrota del Proyecto de Ley Nº 218 en 2021. 

El trabajo está dividido en cuatro etapas conceptuales. En la primera se realiza 

una aproximación al concepto de conflicto social y conflictividad. En la segunda 

etapa se hace una revisión descriptiva del concepto “cuarto poder” que se le 

asigna a la prensa. En la tercera etapa del trabajo se describe cronológicamente 

dos momentos de conflictividad en Bolivia donde los medios de comunicación 

(tradicionales y contemporáneos) cumplieron un rol, y finalmente en la cuarta 

etapa del trabajo se redactan algunas conclusiones puntuales. 
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2.- DESARROLLO 

2.1.- Aproximación al concepto de conflicto. 

Según una definición clásica el conflicto es  

“Una forma de competencia donde las partes que pugnan reconocen tener 

metas mutuamente incompatibles” (Boulding, 1962, pág. 9) 

En esta definición, como se puede ver, se engloban a conflictos de carácter social, 

institucional e individual, ya que se generaliza la pugna propia de todo conflicto. 

Para comprender los conflictos ha sido muy importante en las ciencias sociales el 

aporte de la filosofía marxista del siglo XVIII, la que divide la sociedad en dos 

clases antagónicas y enemigas. De este modo en la perspectiva marxista, para 

Darendhorf los conflictos son un problema de autoridad caracterizada por: 

➢ “La permanencia del conflicto en toda sociedad, característica básica de 

cualquier sociedad no estática. 

➢ Los conflictos sociales son conflictos de intereses que oponen a dos 

grupos y sólo a dos grupos (polos). 

➢ El conflicto es el principal motor de la historia (dialéctica). 

➢ El cambio es producto de los conflictos que pueden ser exógenos o 

endógenos. 

➢ Todo cambio contiene en sí conflictos.” (Darendhorf, 1990, pág. 302) 

Como se puede advertir, en esta conceptualización, la matriz “burguesía – 

proletariado” se ve por todo lado, donde la dicotomía excluyente se dilucida con un 

cambio abrupto, denominado “revolución proletaria”. 

Pierre Bourdieu fue uno de los primeros en plantear la necesidad de: 
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“repensar el conjunto de las relaciones sociales porque es a través de 

éstas, justamente, como las diferentes partes del espacio social se definen 

y entran en conflicto. Lo que está en juego en relaciones sociales son tres 

tipos de capitales: económico, cultural y social.”(Bourdieu, 1997, pág. 78) 

Del mismo modo, parafraseando a Alain Touraine, se debe señalar que: 

“… la totalidad social se encuentra atravesada por una relación de 

complementariedad y de conflicto entre el conjunto de los grupos dirigentes 

y el conjunto de los dominados, bajo la lógica de un Sistema de Acción y de 

Decisión. Le atribuye tres acciones de la clase dirigente: a) La gestión de la 

acumulación (decide sobre orientación de inversiones económicas, 

tecnológicas, científicas, sobre líneas de desarrollo, etc.). b) La apropiación 

del modo de conocimiento (posee conocimientos para el control de la 

producción, difusión y utilización de saberes prácticos). c) La imposición del 

modelo cultural y de representación que ella tiene de la creatividad social y 

de la orientación histórica.” (Touraine, 1995, pág. 101). 

Para el investigador boliviano Cesar Rojas existe una diferencia conceptual entre 

un conflicto y un estado de conflictividad, que es como decir la diferencia entre 

temblor y terremoto. 

“la categoría de conflicto social es útil para observar y analizar un conflicto, 

cuando el mismo es la excepción y no la regla de funcionamiento de la 

sociedad, pero no cuando una sociedad ha pasado del conflicto como 

situación irregular —presencia de un conflicto de manera aislada y 

discontinua— al conflicto como Estado habitual —presencia de varios 

conflictos de manera recurrente, continua y simultánea— es decir 

conflictividad”. (Rojas, 2015, pág. 22) 

Tras la dura confrontación surgida con la llegada de los españoles en 1492, la 

sociedad boliviana ha adquirido formas de conceptualización sui generis que 

incluyen rasgos potencialmente conflictivos. Es el caso –por ejemplo- del discurso 
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étnico que ha producido una sociedad intolerante muy proclive al 

fundamentalismo. Lo mismo se puede decir de la modernidad inconclusa, que en 

nuestro país arrincona un gran contingente poblacional a la extrema pobreza, y al 

mismo tiempo origina también actitudes belicosas. 

Varios estudiosos en su momento y con los instrumentos a su alcance se han 

animado a explicar la compleja sociedad boliviana (mencionamos sin ir lejos a 

Carlos Montenegro, René Zavaleta o Alcides Arguedas). 

Para comprender lo que es un conflicto social, echamos mano del estudio 

realizado por Pedro Lorenzo Cadarso (2001) quien desde un principio define los 

conceptos que utilizamos. Dice Lorenzo: 

"Los movimientos sociales han sido entendidos siempre como momentos 

decisivos por sus protagonistas y la respuesta más común desde los grupos 

dominantes ha sido lógicamente criminalizarlos en términos éticos y tratar 

de impedirlos en términos políticos" (Lorenzo, 2001, pág. 5). 

Como es fácil deducir, surgieron explicaciones menos estructuralistas y más 

constructivistas que derivaron en la teoría de las identidades colectivas. Por este 

abanico de orígenes e influencias hay distintas denominaciones de lo mismo: 

movimiento social, lucha social, conflicto social, acción colectiva, rebelión, 

movilización, protesta, protesta colectiva, revuelta, etc. 

Entonces, podemos definir conflicto social junto a Lorenzo Cadarso, como: 

“un proceso de acción contenciosa entre actores sociales que comparten 

orientaciones cognitivas, movilizados con diversos grados de organización y 

que actúan colectivamente de acuerdo con expectativas de mejora de 

defensa de la situación preexistente o proponiendo un proyecto social”. 

(Lorenzo, 2001). 
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2.2.- Conflictividad en Bolivia. 

El Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA, 2006) ha publicado en mayo de 

2006 un informe titulado "Fuerza pública y democracia en Bolivia: Policías y 

militares, conflictos sociales y gastos en seguridad". De este informe 

desprendemos que las causas de la violencia son diversas: 

a) Estructura clasista 

b) Subdesarrollo 

c) Distribución desigual de la riqueza 

d) Explotación de indígenas 

e) Colonialismo 

f) Semi institucional estatal (IFEA, 2006, pág. 8).  

Al mismo tiempo, plantea 7 niveles de análisis para entender los conflictos 

ocurridos entre 1982 y 2004. 

“1.- Se explica según las causas.- Aquí se reconoce que existen algunas 

causas históricas estructurales y contingentes. Uso arbitrario del poder por 

la clase dominante en general. 

1,1.- Una de las causas fue el modelo económico que trajo baja calidad de 

vida. 

1,2.- La lucha contra el narcotráfico que se basó en interdicción, represión 

que generó muchos muertos en El Chapare especialmente. 

1,3.- Reivindicaciones gremiales, sectoriales. 

2.- Según lugares.- Los conflictos se sitúan en La Paz (sede de gobierno) 

y Cochabamba debido a la lucha contra el narcotráfico. 

3.- Según demandas.- Se pasó de demandas económicas del principio a 

demandas políticas. Esto porque todo movimiento social tiende a 
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politizarse. Las principales formas son marchas, huelgas, paros, Estados 

de emergencia y bloqueos. 

4.- Según actores.- Los principales fueron los movimientos sociales que 

desplazaron a los partidos políticos. 

5.- Según como actúa el gobierno y sus consecuencias.- En este periodo 

se ha criminalizado la protesta y la forma más utilizada ha sido la 

represión policial y del ejército, empleando medidas de excepción como el 

Estado de Sitio. 

6.- Según sus consecuencias.- Se dieron cifras de muertos y violación de 

derechos humanos. Según la Asamblea Permanente de Derechos 

Humanos de Bolivia (APDHB) hubo en promedio más muertos en 

democracia que en dictadura. 

7.- Según acciones.- 2652 conflictos sociales por año (1982-2003). El 

gobierno de Siles Suazo fue el que tuvo más conflictos”. (IFEA, 2006). 

Para el IFEA, la violencia vista desde autores indígenas privilegia la forma 

"masacre", dando a entender que la visión no es de conflicto simplemente sino de 

barbarie, de un acto extremadamente violento. Al mismo tiempo señala el informe 

que los aimaras “siempre fueron reacios a ceder ante otra cultura por ejemplo la 

blanca y la española” (IFEA, p. 10), lo cual obviamente es origen de muchas 

barreras sociales para un ejercicio de ciudadanía entendido en sentido occidental 

(de igualdad de condiciones ante la ley). 

Por eso es que en nuestra compleja sociedad boliviana, existe una histórica 

desconfianza hacia el otro, reforzada por muchísimas promesas incumplidas en 

cuanto al discurso modernizante (desarrollo, ciudadanía, progreso). 

Según el IFEA en los últimos años de democracia, “el vaciamiento social del 

Estado ha dado paso por otra parte a una crisis de ciudadanía que colapsa con el 

surgimiento del "hombre económico" propio de la economía liberal” (IFEA, pág. 
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20). Es decir, que inclusive para una visión política conservadora el conocimiento 

del Estado colonial es vital en el intento de plasmar su proyecto político. 

2.3.- Formas de protesta social y medidas de presión en Bolivia (1977-2019) 

Las medidas de protesta en Bolivia no siempre fueron las mismas. Por ejemplo, 

durante el proceso de retorno a la democracia se priorizó la huelga de plazo 

indefinido y la huelga de hambre. Sin embargo, ante la poca convocatoria de la 

primera y la deslegitimación de la segunda, paulatinamente se crearon nuevas 

formas de protesta social que a continuación detallamos. 

Cuadro Nº 1. Formas de protesta social en Bolivia 

MEDIDA DESCRIPCIÓN Y REPERCUSIONES 

MOMENTO 

HISTÓRICO 

APLICADO 

Estado de 

emergencia 

Es una situación virtualmente normal 

en las organizaciones sociales 

bolivianas. Es una declaración de 

alerta tanto para las bases como para 

la contraparte. 

1979-80 

(recuperación de la 

democracia). 1986 

(DS 21060). 2003 

(guerra del gas). 

Voto resolutivo Es una declaración pública en la que 

se señalan explícitamente las 

posiciones e intereses. Es público y no 

tiene destinatario 

2003  

Pliego petitorio Es un listado de peticiones y tiene un 

destinatario explícito que por lo 

general es una repartición estatal. 

1979-80 

Cabildo Es una forma colonial, donde una 

asamblea de la población en general 

protesta y se aprueba un voto 

resolutivo. 

2019 (conflictos 

luego una jornada 

de elección y 

salida del entonces 

presidente Evo 

Morales).  
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Toma de sedes, 

oficinas e 

instituciones 

Un grupo expresamente conformado 

ingresa a las instalaciones de una 

institución e impide el trabajo normal. 

Por lo general los rasgos de violencia 

son controlados. 

2003 

Huelga de plazo 

fijo 

El grupo social deja las labores 

habituales por un plazo 

predeterminado que generalmente es 

de 24, 48, 72 horas correlativamente. 

Una o dos huelgas de plazo fijo 

generalmente desembocan en una de 

tiempo indefinido. 

1979-80 

1986 

2003 

Marchas y 

manifestaciones 

Es cuando todo el sector social, no 

sólo una parte e inclusive familiares 

(hijos, esposas) realizan recorridos 

programados, también recorren las 

calles de las ciudades con estribillos 

de protesta en voz alta y pancartas. 

1979-80 

1986 

2003 

Huelga de 

hambre 

Un grupo de personas se instala en un 

espacio público o privado anunciando 

que dejará de ingerir alimentos, como 

forma de protesta en demanda de 

algo. 

1979-80 

1986 

2003 

Bloqueos 

urbanos 

Cuando se bloquean las calles y 

avenidas principales de una ciudad 

para evitar el tráfico vehicular y a 

veces peatonal. Se da en los paros 

cívicos y no afecta más que a los 

habitantes de ciertas zonas. 

1979-80 

1986 

2003 

Paros cívicos Los comités cívicos organizan paros 

de labores generalmente de 24 horas. 

2019 

Tapiados Los huelguistas de hambre colocan 

una muralla a toda puerta y ventana de 

manera que sea creíble la no ingestión 

de alimentos. Es un rasgo de 

agudización del conflicto. 

 

2003 
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Enterrado vivo Algunos miembros del grupo en 

conflicto son enterrados públicamente 

pero con un espacio para el ingreso de 

aire. 

2005 (conflicto 

UPEA) 

Marcha de 

desnudos 

Es una medida poco frecuente en la 

que una parte del grupo social recorre 

las calles con poca ropa. No se da el 

caso de desnudo total. 

2011 (conflicto 

gremiales) 

2016 (marcha de 

personas con 

discapacidad)  

Alfombra 

humana 

Es una medida esporádica que 

acompaña a la marcha de protesta. 

Los integrantes de la marcha se 

recuestan sobre la vía. 

2003 

Crucifixión Algunos miembros del grupo social 

son colgados en partes visibles de los 

edificios en posición de cruz. Es un 

rasgo de agudización del conflicto. 

1999 (conflicto 

mineros) 

Extracción de 

sangre 

Algunas personas del grupo social se 

extraen sangre con hipodérmicas y 

generalmente escriben pancartas de 

protesta con la sangre extraída. 

2005 (conflicto 

UPEA) 

Marcha por 

carreteras sin 

bloqueo 

Algunas personas del grupo en 

conflicto se desplazan a pie por el 

borde de alguna carretera 

generalmente rumbo a La Paz. 

1986 

2003 

Huelga por 

tiempo 

indefinido 

El grupo social detiene las actividades 

normales sin establecer el final del 

paro. 

1979-80 

1986 

2003 

Bloqueo rural 

de caminos 

Una o varias comunidades 

campesinas bloquean vías carreteras 

de acceso a ciudades capitales,  

interrumpiendo el tránsito vehicular. 

1986 

2003 

Labios cocidos Algunos miembros del grupo en 

conflicto deciden cocerse los labios 

públicamente. Un rasgo importante es 

que sea difundido a través de los 

medios de comunicación. 

1999 (conflicto 

minero) 
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Inmolación Una persona decide quitarse la vida 

reventando explosivos en su cuerpo. 

1999 (conflicto 

minero) 

Quemado vivo Una persona se enciende fuego,  

generalmente no llega a la muerte. 

1997 (conflicto El 

Alto) 

Bloqueo de 

carreteras y 

otras medidas 

simultáneas 

Varios sectores sociales y varias 

medidas de presión son asumidos de 

forma simultánea y coordinadamente. 

Es un estado de conflictividad extrema. 

1979-80 

1986 

2003 

Fuente: elaboración propia sobre la base de revisión hemerográfica. 

Como se puede ver en el cuadro anterior, las formas de protestas son muy 

variadas, pero todas ejercen una fuerte presión ante el poder político constituido, 

sin contemplar los márgenes de la protesta permitidos por ley. El rol típico de los 

medios de comunicación es dar cobertura primicial en páginas importantes de los 

medios impresos y espacios centrales de medios tradicionales (radio y televisión). 

Según el Observatorio y Análisis de Conflictos Sociales en Bolivia, del Centro de 

Estudios de la Realidad Económica y Social, en el periodo 1970 – 2010 se habrían 

registrado 13.897 conflictos. El grueso de estos conflictos tuvo la participación de 

agrupaciones, sindicatos, actores o personas que ahora están en el gobierno. 

(CERES, 2012, pág. 32 -34). 

Según el analista Gonzalo Chávez, en 40 años de historia económica y social, 

prácticamente se registró un conflicto por día; este resultado sale de dividir los 

13.897 conflictos entre 40 años, lo que registra 347 huelgas o paros por año; es 

decir, cada día alguien, en todo este tiempo, estaba protestando con buenas o 

malas razones. 

En la era democrática, la administración del gobierno de Hernán Siles 

Zuazo tenía el récord de huelgas, paros y otros eventos: 1.825.  

Durante la gestión de Víctor Paz Estenssoro hubo 1.180 problemas 

sociales. Aquí se inició el periodo neoliberal.  
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Jaime Paz Zamora tuvo 968 huelgas.  En el primer gobierno de Gonzalo 

Sánchez de Lozada se verificaron 631 conflictos.  El gobierno 

democrático del General Banzer tuvo 1.364 conflictos. Jorge Quiroga 

355 y el segundo gobierno de Sánchez de Lozada tuvo 518 paros y 

movilizaciones sociales. El gobierno de Carlos D. Mesa Gisbert también 

registró una alta conflictividad con 1.042 eventos. La corta 

administración del presidente Eduardo Rodríguez Vetse registró 248 

problemas sociales. (Chávez, 2021, 17-10). 

Cuando se suman dos o más de estas medidas simultáneamente, en una 

situación de conflictividad, donde están involucrados varios actores de la sociedad 

civil y la sociedad política, se produce paralelamente el enlace entre convulsión 

social y reacción de la prensa nacional. Este factor es informador y a la vez 

alimentador de las acciones que se deciden en ambos bandos, de manera que la 

cobertura que se da en los medios de comunicación ratifica y refuerza a los 

movilizados y también a los funcionarios de gobierno que toman decisiones 

cercanas a la información recibida. Es el rol mediador de la comunicación. 

2.4.- Factor decisivo 

¿La prensa es un cuarto poder del Estado? ¿El sistema informativo está 

controlado por otros poderes que lo utilizan en su beneficio?; ¿controla centros de 

decisión en la sociedad?; ¿nos controla a los ciudadanos?; ¿tiene por sí mismo,  

la capacidad importante de influir en la sociedad a través de la opinión pública al 

margen de los problemas formales? 

Conill y Gozálvez proponen seis acepciones contemporáneas que describen a la 

prensa como cuarto poder: 

1. Un cuarto poder independiente pero que se suma a los otros tres poderes 

tradicionales (ejecutivo, legislativo y judicial). 

2. Un cuarto poder institucionalmente distinto o alejado de los otros tres 

poderes del Estado. 
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3. Un cuarto poder que es resorte de otros poderes de la sociedad como el 

poder económico y político. 

4. Un cuarto poder transversal al servicio de otros ejes de la vida social (la 

política, la economía, la cultura, la administración pública) aunque también 

sirve a intereses determinados. 

5. Un contrapoder o un instrumento de defensa de la sociedad frente al poder 

absoluto de los monarcas y las élites políticas. 

6. Un cuarto poder alejado de la sociedad que sirve intereses económicos y 

políticos y por esa razón necesita ser regulado de alguna manera. (Conill, 

Gozálvez. 2004, pág. 139). 

No es de extrañar que las audiencias hayan decidido poner en quiebra 

al cuarto poder y que los ciudadanos asalten la información a través de 

todas las posibilidades digitales (…) por otra parte, el deseo de 

conseguir licencias de radio y televisión que otorga el poder político ha 

derrumbado buena parte de la libertad de prensa y también de su 

credibilidad. Ese divorcio entre prensa escrita y lectores era el caldo de 

cultivo perfecto para la migración masiva de audiencias hacia los 

nuevos medios y formas de comunicación (Varela, 2006, pág. 21). 

El fenómeno más reconocido es el periodismo ciudadano, que es la creación de 

contenidos por los propios lectores a través de herramientas digitales como los 

webinars, las redes sociales, los podcast, etc. Para Josep Pernau “los lectores les 

creen más a otros lectores que a los periodistas” (Pernau, 2006, pág. 27).  

En Bolivia el ejercicio periodístico siempre fue voluntarista y no necesariamente de 

calidad. “Hoy los periodistas hacen periodismo institucional que algunos autores 

denominan “periodismo convocado” o “periodismo declarativo” que es la 

antiquísima rueda de prensa”. (Pernau, 2006). 

Ante esta situación, varios periodistas han echado mano a la tecnología y han 

abierto páginas en redes sociales difundiendo información no verificable y pocas 

veces con sustento investigativo y seguimiento. Sobre esta conducta superficial, el 
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autor español Josep Pernau escribe duramente: “Cuando se pierde la credibilidad 

es mejor cambiar de profesión y dedicarse a otra cosa” (Pernau, 2006, pág. 28). 

El cuarto poder tuvo un rol distinto en dos hechos importantes en la vida 

institucional de Bolivia en las últimas décadas. Por un lado, la promulgación con 

éxito de las medidas económicas de 1986, más conocidas como “modelo 

neoliberal” pese a una dura oposición de la sociedad civil reflejada por la prensa 

de entonces; y por otro lado el éxito de la movilización social, reflejada 

interactivamente en redes sociales durante 9 días de paro y movilizaciones que 

lograron el retiro del proyecto de ley de ganancias ilícitas impulsado por el 

gobierno en 2021. 

Los momentos de conflictividad extrema estudiados en la presente investigación 

corresponden a agosto 1986 o más propiamente las repercusiones conflictivas a la 

promulgación del Decreto Supremo Nº 21060, que delineaba las medidas políticas 

del gobierno de Víctor Paz Estenssoro, en especial la denominada “marcha por la 

vida”. Y la movilización nacional que culminó con el retiro del proyecto de ley que 

pretendía aprobar el gobierno referido al control y seguimiento de “Ganancias 

Ilícitas”. 

2.5.- Nueva política económica 1986 (D.S. 21060) 

La gravedad de la crisis obligó a Siles Zuazo a acortar su período de gobierno. Le 

sucedió el presidente Víctor Paz Estenssoro, el 6 de agosto de 1985. A las pocas 

semanas de su posesión, lanzó el D.S. 21060 y la Nueva Política Económica 

(NPE), que contienen un programa de estabilización y un conjunto ambicioso de 

reformas estructurales. 

En el programa de reformas estructurales se tiene: (1) la liberalización de los 

precios con la supresión de los controles internos; (2) una apertura muy amplia de 

la economía al comercio exterior y a los movimientos internacionales de capital; y 

(3) la flexibilización del mercado de trabajo. 
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Con la CPE se produjo una reducción muy significativa del tamaño del gobierno 

central en la economía. Este se reservó para su administración directa en el área 

de producción de bienes, solamente Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

(YPFB) y las minas rentables. O con potencial probado de la Corporación Minera 

de Bolivia (COMIBOL). Las otras empresas fueron cedidas a las corporaciones 

regionales de desarrollo (CRD) y a los municipios. La NPE impuso también 

reducciones importantes de la dimensión del Banco Central, y más tarde, el cierre 

de los bancos estatales de fomento. 

El 21 de agosto de 1986 se organizó una marcha pacífica desde la ciudad de 

Oruro denominada entonces “marcha por la vida” (del 21 de agosto al 28 de 

agosto de 1986) encabezada por la Federación de Mineros y secundada por la 

Central Obrera Boliviana (COB)”. El 28 de agosto el gobierno decretó Estado de 

sitio y fue militarizado el lugar. 

La COB y los partidos de izquierda no pudieron oponer sino una débil resistencia a 

las medidas que los afectaban directamente. El balance de poder entre ellos y las 

organizaciones gremiales de empresarios privados se fue inclinando en favor de 

los segundos. La hiperinflación había sido una manifestación clara de una 

confrontación sin ganadores de distintos grupos de interés. Simétricamente, la 

estabilización significó políticamente una pérdida de posiciones del movimiento 

obrero. (Morales, 1992, p. 11).  

La prensa escrita reflejó esos hechos con sus propios periodistas desplazados en  

los puntos centrales del conflicto (La carretera a Oruro y Palacio de Gobierno). 

Para el jueves 21 de agosto de 1986 en Bolivia ya se había presentado una 

situación de confrontación y las posiciones de la sociedad civil y el gobierno 

estaban claras. El periódico El Diario en su portada refleja la advertencia del 

gobierno de Paz Estenssoro de recurrir al Estado de Sitio con el fin de garantizar 

la vigencia de servicios, la alimentación y defensa de la propiedad privada a la 

población boliviana “si se precipita la movilización social, el gobierno aplicará el 
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estado de sitio porque la ley le faculta la aplicación de este recurso según informó 

el ministro de informaciones” (El Diario, 1986, 21-08). 

Todos los días los periódicos reflejaban en primera plana la situación del país, 

puesto que la sociedad andaba pendiente de los acontecimientos. El periódico El 

Diario nuevamente tituló “La huelga de la COB tiene afanes totalmente políticos” 

(El Diario, 1986, 22-08) aludiendo a un paro de 24 horas decidido por los obreros. 

Los periodistas se esforzaban por encontrar la noticia en las fuentes no solamente 

oficiales; sino también en las extraoficiales, que las reproducían en notas de 

prensa diariamente. El periódico vespertino Última Hora reflejó la decisión del 

gremio de periodistas de acatar el paro de la COB, lo cual se refleja en una nota 

de prensa que explica la medida tomada por la Federación de Trabajadores de la 

prensa de Bolivia. (Última Hora, 1986, 22-08). 

El lunes 25 de agosto, cuando la marcha continuaba incólume en la carretera, el 

ministro de defensa Fernando Valle salió a dar las garantías para que la marcha 

se realice y puso en claro que el propio presidente Paz Estenssoro ordenó a las 

Fuerzas Armadas replegarse y no impedir el paso de los mineros en la marcha. 

(Última Hora, 1986, 25-08). 

El miércoles 27 de agosto, la iglesia católica a través del Presidente de la 

Conferencia Episcopal de Bolivia (Mons. Julio Terrazas), propuso mediar en el 

conflicto, a lo que el gobierno respondió favorablemente, designando a dos 

ministros de estado para tal cometido. (El Diario, 1986, 27-08). 

Al día siguiente, el jueves 28 de agosto de 1986, el gobierno de Paz Estenssoro, 

decretó Estado de Sitio y paralelamente se tomaron varias medidas políticas que 

buscaban frenar las movilizaciones en contra de la aplicación de las medidas 

económicas sancionadas en el famoso Decreto Supremo 21060. Una de las 

medidas gubernamentales fue desactivar la marcha por la vida, con una 

intervención militar que se produjo en la localidad de Calamarca (a 40 km de La 

Paz) en donde se encontraban los mineros reunidos. El operativo no tuvo 

resistencia y no se produjo ningún enfrentamiento, se procedió a embarcar a los 
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mineros en buses hasta sus localidades de origen. También se apresó a altos 

dirigentes de la COB y de los mineros llevándoles al norte del país (a la localidad 

de Puerto Rico, departamento de Pando). Al mismo tiempo se militarizó dos 

departamentos (Oruro y Potosí) que son hasta hoy los principales departamentos 

que producen minerales. (Última Hora, 1986, 28-08; El Diario, 1986, 30-08; 

Presencia, 1986, 30-08). 

Aquella decisión del gobierno de Paz Estenssoro, terminó con uno de los 

movimientos sindicales más importantes de Bolivia, el movimiento minero fue 

derrotado y a continuación se aplicó sin gran oposición la política económica en 

todo el país, más conocida como política neoliberal. La prensa estaba todos los 

días en el centro de la tormenta. Lo que publicaba en sus páginas era 

indudablemente un factor de poder. 

2.6.- Hechos de 2021 

Según las definiciones políticas contemporáneas, la palabra compuesta 

“autoconvocados” se refiere a aquellos “grupos de personas que, sin pertenecer ni 

obedecer a ninguna organización particular, conectados vía internet, se reúnen 

porque comparten la decisión de alcanzar propósitos comunes” 

(https://forum.wordreference.com) es decir que se convocan a sí mismos mediante 

redes sociales. 

Según algunos autores, los autoconvocados son generalmente personas de clase 

media para arriba y que la clase baja tiene otros mecanismos para acudir a una 

movilización social. (https://artepolitica.com/comunidad/los-autoconvocados/). En 

muchas partes del mundo los autoconvocados son el factor de movilización más 

importante en las últimas décadas. En Bolivia el punto más alto podría 

considerarse al movimiento de noviembre de 2019 que tras 21 días de paro 

terminó con la salida del ex presidente Evo Morales hacia territorio mexicano. 

El pasado octubre y noviembre de 2021, el gobierno de Luis Arce Catacora sufrió 

un duro revés político cuando tuvo que derogar leyes que pretendía aprobar con 

fines políticos. En esta ocasión, los diferentes actores políticos y profesionales 

https://forum.wordreference.com/
https://artepolitica.com/comunidad/los-autoconvocados/
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atentos, comenzaron a publicar mediante redes sociales partes o artículos de los 

proyectos de ley y leyes ya vigentes en los cuales se vulneraría derechos 

constituidos, como el derecho al secreto bancario o la propiedad privada. 

Poco a poco las publicaciones fueron compartidas hasta llegar a influir en la 

opinión pública en todo el país, al extremo de derivar en decisiones orientadas a 

reformar el sistema judicial boliviano, observado y señalado en esos medios de 

contener actos de corrupción. 

El polémico proyecto de ley Nº 186 y la denominada “ley madre” (Ley Nº 1386 

Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y 

Financiamiento al Terrorismo) más conocida como Ley de Ganancias Ilícitas en 

Bolivia provocó diferentes posiciones y rechazo ya que fue observada por  otorgar  

poderes especiales a instancias del Estado para empezar una persecución 

política. 

El lunes 11 de octubre de 2021 se registraron multitudinarias manifestaciones de 

autoconvocados en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y otras más pequeñas en 

ciudades como Oruro, Potosí, Tarija y Sucre, grupos de personas convocadas por 

redes sociales. Cuando las protestas se multiplicaron, los diferentes movimientos 

cívicos del país pidieron a los manifestantes realizar movilizaciones en protesta 

por la normativa Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento 

Contra el Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción 

Masiva. 

Durante nueve jornadas hubo bloqueos del transporte, enfrentamientos con las 

autoridades y la policía. 

En menos de dos semanas, el gobierno de Luis Arce Catacora sufrió su segunda 

derrota en las calles (la primera fue la retoma del mercado de Adepcoca por parte 

de la dirigencia del sector, luego de que un grupo afín al Movimiento Al Socialismo 

había logrado controlar por unos días la sede cocalera). La segunda derrota se 
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constituyó con el retiro del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias 

ilícitas. 

El proyecto había sido observado porque, según sus detractores, podía derivar en 

la persecución de ciudadanos bolivianos con base en su patrimonio, además de 

disponer la suspensión del secreto bancario o propiedad privada, entre otros 

aspectos polémicos. 

El punto más alto de la protesta se vivió el lunes 11 de octubre de 2021, cuando 

se desarrolló un paro cívico con respaldo contundente en Santa Cruz y con 

seguimiento parcial en el resto del país, fecha en la que los gremiales 

protagonizaron multitudinarias marchas. “Nos vamos a ver en las calles y ahí 

vamos a ver quién gana”, había dicho el dirigente Braulio Arguedas, representante 

de los mineros auríferos.” (Página Siete, 2021, 17-10 

https://www.paginasiete.bo/opinion/ editorial/2021/10/17/retroceder-bajo-presion-

312391.html). 

Pero, antes de que la sangre llegara al río, el Gobierno decidió retirar el proyecto, 

que ya había sido aprobado en Diputados y estaba listo para su tratamiento en el 

Senado. Arce dijo que tomó esa decisión “porque (mantenerlo) iba a generar 

convulsión”. (Página Siete, 2021, 17-10). 

Como se acaba de ver, ni la convocatoria a la movilización, ni el seguimiento a los 

acontecimientos, ni el referente analítico es dado por los medios de comunicación 

tradicionales. La población se mueve con otro ritmo y otras fuentes de información 

y comunicación. En todo el mundo y también en Bolivia, la agenda pública pasa 

por las redes sociales. Inclusive los periodistas tradicionales todo el tiempo están 

repasando las publicaciones de las diferentes plataformas de internet antes de 

escribir o emitir una noticia u opinión. 

Un efecto reciente del poder de las redes sociales, se plasma en la información 

clasificada como crónica roja; temas de violaciones y asesinatos en serie, que 

según la policía fueron descubiertos tras realizar seguimientos por redes sociales, 

https://www.paginasiete.bo/opinion/%20editorial/2021/10/17/retroceder-bajo-presion-312391.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/%20editorial/2021/10/17/retroceder-bajo-presion-312391.html
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realizados por la policía cibernética que derivaron en pedidos de reforma de la 

justicia como agenda del estado y la sociedad civil. 

También el caso de los tik tokers chapareños que tras la figura de apología del 

delito de narcotráfico, video viral pisando coca, fueron detenidos e imputados por 

la fiscalía. 

3.- CONCLUSIONES 

El periodismo tiene que producir noticias y cuando producía noticias era un factor 

de poder ya que tenía el semi monopolio de la verdad. Hoy en día ese rol se ha 

perdido, debido al contraste de la tecnología digital, principalmente la red internet y 

sus múltiples posibilidades. 

Actualmente los periodistas ya no buscan la noticia, la noticia les busca a ellos a 

través de las redes sociales que son espacios inmediatos donde los ciudadanos 

comunes difunden los hechos en tiempo real. 

El periodismo en Bolivia ha perdido credibilidad, posiblemente debido a que los 

hechos les desmienten a cada rato. Su versión sale tarde. Mientras se presentan 

noticias, los oyentes/lectores ya han contrastado los hechos desde diferentes 

fuentes. El lector cuanto más joven, más hábil es en identificar una noticia falsa o 

exagerada.  

La calidad periodística en Bolivia se pone en tela de juicio, ya que al alcance de la 

mano los lectores tienen periodismo hecho en otros países. 

Aunque en Bolivia no existen estudios reconocidos, sobre la edad de los oyentes, 

lectores o televidentes, en Latinoamérica existen instituciones que sí investigan y 

hacen esa aproximación regularmente. Por ejemplo, el investigador y periodista 

Mario Pergolini (de Vorterix, Argentina) afirma que “el promedio de edad de los 

que ven televisión abierta en Argentina es 72 años, de la radio AM es 50 años y 

que los autos modernos ya no traen radio”. (A24com, 2021). En conclusión, los 

lectores o son viejos o ya no existen. El cuarto poder: ¿los medios o las redes 

sociales?. 
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5.- ANEXOS 

Fuentes Hemerográficas 
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