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Resumen 

El 17 de octubre de 2003, el entonces presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada 

esperaba en la sala de embarque un vuelo para ir a Miami, Estados Unidos. Mientras tanto, en 

el congreso de la República de Bolivia se daba inicio a la lectura de la carta de renuncia del 

mandatario, con lo que concluyó el conflicto denominado ―Octubre Negro‖. El conflicto 

estalló tras la propuesta de exportar gas natural a Estados Unidos por puertos chilenos, la que 

fue rechazada por organizaciones sociales y llevó a duras medidas de presión en las ciudades 

de El Alto y La Paz. El saldo fatal fue de alrededor de 70 muertos y centenares de heridos por 

enfrentamientos con las fuerzas del orden.  

El 31 de diciembre de 2010, por su parte, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, 

Evo Morales, anunciaba la abrogación del Decreto Supremo 748. El denominado 

―Gasolinazo‖ se dio en la última semana del año 2010, el nombrado decreto anunciaba la 

eliminación de la subvención de los hidrocarburos lo que llevó a la primera protesta a nivel 

nacional en la administración de Morales, teniendo como escenario principal, nuevamente, la 

Sede de Gobierno.  

A partir de estas dos acciones contenciosas, se analizan las tensiones que existen entre la 

opinión pública dominante y las opiniones movilizadas desde la teoría bourdiana del campo 

político. Además del enfoque de Champagne que establece la interrelación de la política y los 

medios masivos de comunicación. 

De esta manera, se analiza el papel de los medios de comunicación desde su postura política 

en la sociedad en lo que se entenderá como opinión pública dominante representada en las 

editoriales y columnas de opinión en los periódicos La Razón (La Paz) y El Deber (Santa 

Cruz). En contraposición, se plantea que las opiniones movilizadas se expresan en las 

manifestaciones callejeras como una forma alterna de expresar su descontento en el espacio 

político. Para esto, se toma la teoría de Tilly, Tarrow y McAdam para analizar los repertorios 

de la contienda presentes en los conflictos elegidos. 
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Introducción 

Bolivia ha vivido un tiempo de cambio político en las últimas décadas. Desde el retorno a la 

democracia en 1982, partidos políticos con tendencia neoliberal asumieron el mando del país. 

En este tiempo de consolidación de la democracia, predominaron las alianzas políticas para 

alcanzar la mayoría absoluta, de esta manera, existieron las denominadas megacoaliciones de 

cuatro o más partidos políticos que lograban que candidatos lleguen a la presidencia, incluso, 

obteniendo el tercer lugar de las votaciones. 

En el año 2002, se dio por última vez esta situación, siendo electo Gonzalo Sánchez de 

Lozada junto al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), con 22,46% de los votos. 

Así, para llegar a la presidencia, Sánchez de Lozada hizo alianzas con la mayoría de los 

demás partidos que lograron escaños en el Congreso Nacional. Durante su gobierno, en 2003 

se vivieron dos conflictos sociales relevantes uno el 12 y 13 de febrero y el segundo el 

denominado ―Octubre Negro‖, ambos hechos se tornaron violentos dejando muertos y heridos 

de militares, policías y civiles.  

Para este estudio se escogió el conflicto ―Octubre Negro‖, también conocido como la ―Guerra 

del Gas‖, el cual transcurrió entre septiembre y octubre de 2003. Este hecho inició luego del 

anuncio presidencial de la exportación de gas natural a Estados Unidos por puertos chilenos, 

lo que ocasionó la movilización de organizaciones sociales que rechazaron la medida. 

Militares y policías procuraron mantener el orden, sin embargo, se registraron fuertes 

enfrentamientos con la sociedad civil, teniendo como resultado alrededor de 70 muertos y 

centenares de heridos. Este conflicto concluyó con la renuncia del presidente Sánchez de 

Lozada el 17 de octubre de 2003. Este conflicto es conocido, también, por ser el hecho más 

sangriento de la época democrática. ―Octubre Negro‖ se lo delimita dentro del ―ciclo rebelde‖ 

que abarca los hechos conflictivos entre los años 2000 a 2005, en este tiempo se posicionaron 

a cinco presidentes. Esta acción contenciosa representa un cambio pero no el fin de este ciclo, 

como se esperaba con el nuevo mando presidencial. 

Luego de dos años de transición, en 2005 se llamaron a elecciones donde ganó Evo Morales 

del Movimiento Al Socialismo (MAS) con más del 53% de los votos. En la segunda gestión 

de Morales (2010-2014)
1
 se dio la primera movilización a nivel nacional tras la promulgación 

                                                           
1
 En Bolivia aprobó la Nueva Constitución Política del Estado en 2009, la misma dice que se permite la 

reelección por una vez, a partir de la aprobación de la carta magna. Evo Morales ejerció el poder por primera vez 
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del Decreto Supremo (DS) 748, el cual eliminaba la subvención a los hidrocarburos y hacía 

que el litro de gasolina duplicara su precio. Esta medida tuvo como consecuencia inmediata 

que los pasajes del transporte público y los productos de la canasta familiar se duplicaran. El 

―Gasolinazo‖, como fue denominado, duró apenas cinco días: del 26 al 31 de diciembre de 

2010. A pesar de los varios anuncios de intensificar la protesta en las calles, este hecho 

concluyó con la sorpresiva derogación del decreto, minutos antes de que termine el año 2010. 

Este hecho se dio luego de un tiempo de estabilidad gubernamental e, incluso, luego de la 

configuración del Estado Plurinacional de Bolivia tras la Asamblea Constituyente (2009). 

Se escogieron estos dos hechos contenciosos porque representaron un quiebre en la historia 

democrática boliviana: ―Octubre Negro‖ se lo conoce como el hecho más sangriento desde el 

retorno a la democracia en 1982, mientras que el ―Gasolinazo‖ se muestra como el primer 

conflicto a nivel nacional desde la llegada de Evo Morales al poder, donde se vivía una 

estabilidad política luego de varios años. Desde el punto de vista teórico, se plantea la 

necesidad de comparar dos conflictos específicos de acuerdo a la premisa de Tilly (1998) de 

que para poder analizar un conflicto se lo debe comparar con otro, ya que cada hecho 

contencioso presenta singularidades. 

Esta tesis propone analizar estos dos conflictos sociales desde una perspectiva 

comunicacional partiendo de las reflexiones teóricas de Bourdieu y Champagne sobre la 

opinión pública. Se plantea que las manifestaciones sociales constituyen a un tipo de opinión 

pública, diferente a la de los resultados de sondeos e interpretaciones de los intelectuales 

publicada por los medios masivos de comunicación, la cual se considera para este estudio 

como opinión pública dominante. Siguiendo la propuesta conceptual de Bourdieu (1980), se 

entenderán las manifestaciones como opiniones movilizadas, concepto que fue rescatado por 

Champagne (2002). También, se considera la propuesta de Tilly, Tarrow y McAdam respecto 

de las acciones contenciosas (Tarrow 2012) para delimitar teóricamente las movilizaciones 

sociales y los repertorios de la contienda.  

A partir de esto, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿En qué sentido se 

expresaron las tensiones entre las opiniones públicas dominantes y las opiniones movilizadas 

en las acciones contenciosas en Bolivia en ―Octubre Negro‖ en 2003 y el ―Gasolinazo‖ en 

2010? Así, se postulan los siguientes objetivos específicos: 

                                                                                                                                                                                     
de 2006 a 2009 (en la República de Bolivia); el segundo mandato fue de 2010 a 2014 (primero en el Estado 

Plurinacional de Bolivia) y en 2015 inició el tercer mandato (como segundo del Estado). 
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● Conocer las opiniones públicas dominantes en los medios de comunicación impresos 

La Razón y El Deber de Bolivia en relación a ―Octubre Negro‖ (2003) y ―Gasolinazo‖ 

(2010). 

● Reconocer los procesos y acciones contenciosas en los denominados ―Octubre Negro‖ 

y ―Gasolinazo‖ en Bolivia en 2003 y 2010, respectivamente. 

● Dar cuenta de las opiniones movilizadas que se construyen a partir de las acciones 

contenciosas en Bolivia en ―Octubre Negro‖ (2003) y ―Gasolinazo‖ (2010). 

● Determinar las convergencias y divergencias entre las acciones contenciosas ―Octubre 

Negro‖ (2003) y ―Gasolinazo‖ (2010) en Bolivia. 

 

1. Metodología 

Esta tesis se presenta como un estudio comparativo entre la opinión pública dominante y las 

opiniones movilizadas. Para el primer caso, se tomó en cuenta el rol de los medios de 

comunicación de acuerdo a su postura política, expresada en la sección exclusiva para 

columnas de opinión y editoriales. En tanto, para estudiar las opiniones movilizadas se 

delimitó el análisis a la participación de las organizaciones sociales ya establecidas. 

Para el estudio, se escogió el método comparativo como forma de control de acuerdo a la 

definición de Sartori: ―…parangonar sirve para controlar —verificar o falsificar— si una 

generalización (regularidad) se corresponde con los casos a los cuales se aplica‖ (Sartori 

1994, 31). A partir de esto, se compararon los dos tipos de opinión pública, los conflictos 

sociales y los dos periódicos seleccionados que cumplen con la condición de tener 

características similares y diferentes que permitan su comparación, de acuerdo con la 

propuesta de Sartori:  

…comparar implica asimilar y diferenciar en los límites. Si dos entidades son iguales en todo, 

en todas sus características, es como si fuesen la misma entidad, y todo termina ahí. A la 

inversa, si dos entidades son diferentes en todo, entonces es inútil compararlas, y del mismo 

modo todo concluye aquí. Las comparaciones que sensatamente nos interesan se llevan a cabo 

entre entidades que poseen atributos en parte compartidos (similares) y en parte no compartidos 

(y declarados no comparables) (Sartori 1994, 35). 

De esta manera, se compararon los dos tipos de opinión pública: dominante y opiniones 

movilizadas; los hechos de los dos conflictos sociales seleccionados: ―Octubre Negro‖ y el 

―Gasolinazo‖ y la información editorial y de opinión de los periódicos La Razón y El Deber. 
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En cuanto a los conflictos, ―Octubre Negro‖ y el ―Gasolinazo‖ se asemejan en que son 

conflictos que movilizaron al país, pero en contextos sociopolíticos muy diferentes. En este 

estudio, se le dio mayor énfasis a ―Octubre Negro‖ por la magnitud de este conflicto, mientras 

que el segundo caso funcionó como caso de control. 

La estrategia metodológica del presente estudio combina dos perspectivas complementarias: 

en primera instancia, se escogió realizar un análisis de contenido de las notas de opinión y 

editoriales de los periódicos La Razón (La Paz) y El Deber (Santa Cruz). Se escogieron estos 

dos diarios por ser los de mayor tiraje a nivel nacional y por la postura política que tuvieron 

en ambos conflictos. El tiempo tomado en cuenta fue de los días que duró cada conflicto y un 

mes después, es decir, del 2 de septiembre al 30 de noviembre de 2003 para ―Octubre Negro‖ 

y del 26 de noviembre de 2010 al 31 enero de 2011 para el ―Gasolinazo‖; se decidió revisar 

las notas un mes después ya que en este tiempo se escribieron análisis en las columnas. A la 

par, con esta información, se hizo una matriz para conocer las atribuciones, acciones y 

denominaciones con los que los autores se referían a los actores movilizados. Además, se 

realizó un mapeo de los autores del total de notas para dar cuenta si existen relaciones directas 

con la política. 

En segundo lugar, se realizaron entrevistas a dirigentes de organizaciones sociales que 

participaron en ―Octubre Negro‖, el ―Gasolinazo‖ o en ambos. De esta manera, se 

entrevistaron a 12 dirigentes sindicales de los sectores: campesinos, juntas vecinales, centrales 

obreras y universitarios; no fue posible hablar con transportistas, aunque se hizo el intento. Se 

identificaron a los principales actores mediante una revisión bibliográfica y hemerográfica 

previa en la que se delimitaron los sectores principales que se manifestaron en las calles. 

Para este estudio, se hizo énfasis en las manifestaciones callejeras que se dieron en el 

departamento de La Paz, por la relevancia política que juega la ciudad de La Paz al ser Sede 

de Gobierno. De manera complementaria, se realizó un mapeo de los dirigentes entrevistados 

para conocer si existen vínculos políticos. 

2. Estructura de la tesis 

El contenido de la tesis se ha organizado de la siguiente manera. En el primer capítulo se 

describe el marco teórico partiendo de la propuesta teórica de Bourdieu sobre los campos, 

haciendo énfasis en el campo político, de acuerdo a la relación de este con los medios de 

comunicación. Posteriormente, se desarrollan los conceptos de opinión pública dominante y 
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opiniones movilizadas desde las reflexiones de Bourdieu y Champagne. De acuerdo a la 

propuesta teórica se abordan los conceptos de acciones contenciosas y repertorios de la 

contienda desde la perspectiva de Tilly, Tarrow y McAdams. 

En el segundo capítulo se describe el contexto de Bolivia haciendo un recorrido cronológico 

de acuerdo a las gestiones presidenciales. Se hace un recuento breve del inicio del voto 

universal, la época de dictaduras y posterior reposición de la democracia, resaltando la 

importancia que asumieron partidos políticos que fueron protagonistas en los conflictos 

analizados. Luego, se hace hincapié en la situación política y social de principios del siglo 

XXI para dar cuenta del contexto para que se dé ―Octubre Negro‖ (2003) y cómo fue la 

transición al ―Gasolinazo‖ (2010), en lo cual sobresale el cambio de corriente política que 

tuvo el país, así como la configuración de una nueva Constitución Política del Estado (2009) 

y, con esto, la refundación del estado. Además, se describen las características de los dos 

periódicos: La Razón (La Paz) y El Deber (Santa Cruz), así como las particularidades de cada 

ciudad dónde se imprimen los diarios. Por último, se especifica la dinámica que tiene la 

ciudad de El Alto y La Paz, que es donde se centra geográficamente este estudio. 

Los siguientes capítulos contienen el análisis de resultados de los datos obtenidos de acuerdo 

a los objetivos específicos englobados en los conceptos de: opinión pública dominante 

(capítulo tercero) y opiniones movilizadas (capítulo cuatro). De esta manera, en el capítulo 

tres se busca responder al primer objetivo específico mediante el análisis de contenido de las 

columnas de opinión y editoriales a partir de la sistematización de los datos obtenidos de la 

revisión hemerográfica. En el último capítulo se realiza un análisis cualitativo que busca 

responder los objetivos específicos dos y tres, de acuerdo a la movilización de ambos 

conflictos, esto a partir de las entrevistas a los actores involucrados. Valga la aclaración que el 

cuarto objetivo específico se lo aborda a lo largo de todo el trabajo ya que se refiere a la 

comparación entre los dos conflictos seleccionados. A partir de los principales resultados, en 

las conclusiones se realiza la comparación entre ambos conceptos teóricos para dar cuenta del 

objetivo general sobre la tensión que existe entre ambos tipos de opiniones.   
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Capítulo 1 

Marco teórico 

 

Esta tesis se inscribe en los estudios de la Opinión Pública desde una perspectiva crítica 

propuesta por Bourdieu (1980) y retomada por Champagne (2002) respecto a los conceptos de 

―opinión pública dominante‖ y ―opiniones movilizadas‖. Ambos conceptos se enmarcan en la 

teoría general bourdiana de los campos sociales y, específicamente, en el campo político 

donde se establece una lucha de poderes entre los profesionales (políticos, periodistas 

especializados, analistas de encuestas, etc.) y los profanos (ciudadanos con el poder de 

sufragar). En este estudio, se entenderá que los profesionales son quienes producen la opinión 

pública dominante y los medios de comunicación masiva la difunden; mientras que son los 

profanos los que se manifiestan en busca de un cambio en la política. Las manifestaciones se 

las analiza a partir del concepto de acciones contenciosas (Tarrow 2012) que funciona como 

mecanismo de interpelación al Estado para un cambio estructural, elementos que se enmarcan 

en la definición de conflicto político de Tilly (1998). 

1. Campo político: relación entre profesionales y profanos 

Como punto de partida, se define brevemente la teoría de los campos sociales de Bourdieu. 

Cada campo social puede ser entendido como un microcosmos en el que existen leyes 

específicas o nomos. Estas leyes son exclusiva de cada campo y le otorgan la cualidad de 

autónomo en relación a los otros microscosmos: 

La evolución de las sociedades tiende a hacer aparecer universos (que yo llamo campos) con 

leyes propias, autónomos. Las leyes fundamentales son a menudo tautologías (...). Tenemos así 

unos universos sociales regidos por una ley fundamental, un nomos independiente del de los 

demás universos, que son auto–nomos, que valoran lo que en ellos se hace, los envites que en 

ellos hay en juego, según unos principios y criterios irreductibles a los de los demás universos 

(Bourdieu 1997b, 149). 

Bourdieu ve al campo como un juego en el que existe un capital en disputa que varía en cada 

caso. En los campos existen agentes e instituciones que buscan obtener este capital que, en 

términos generales, Bourdieu reconoce cuatro tipos de capitales: económico, social, cultural y 

simbólico. Esta lucha es la parte central de los campos ya que se pelea por determinar las 

relaciones de poder, ya sea para perpetuar la dominación de los que tradicionalmente la 

manejan o para los que buscan cambiar las estructuras de dominación. 
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En cuanto a los agentes, Bourdieu define la existencia de estos dentro de un campo de 

acuerdo a quienes puedan producir un cambio en la estructura del mismo, así, el autor afirma 

que ―se reconoce la presencia o la existencia de un agente dentro de un campo por el hecho de 

que transforma el estado del campo (o que cambian muchas cosas si lo retiramos)‖ (Bourdieu 

2001, 17). 

Para esta investigación se delimitó estudiar las tensiones de la opinión pública dominante y 

las opiniones movilizadas desde el concepto teórico de campo político, como un microcosmos 

específico dentro del macrocosmos social. Bourdieu aclara que los límites del campo político 

está determinado entre la relación entre los profanos y los profesionales:  

Primeramente, [el campo político] expresa la brecha entre la reacción anticipada del público 

mayoritario, de los profanos, y la explicación de los profesionales. Y en segundo lugar, el hecho 

de que ciertos acontecimientos encuentren un sentido únicamente en el interior del mundo de 

los profesionales, que llamo campo político (Bourdieu 2001, 33).  

En esta lógica, los profanos son todas las personas que forman parte del macrocosmos pero no 

del campo político, más allá de si estén o no interesados en la política. Mientras que los 

profesionales utilizan los medios de comunicación como una herramienta para conseguir 

mayor reputación, inmerso en el capital político, y será esta reputación lo que se luche dentro 

el campo político, 

...se trata de un capital reputacional ligado a la notoriedad, al hecho de ser conocido y 

reconocido, notable
1
, de donde resulta el importante papel de la televisión, que introdujo algo 

extraordinario, ya que aquella gente que no era conocida más que por las reuniones electorales 

en los predios escolares, no tiene ya nada que ver con esos viceministros cuyo rostro es 

conocido por todos siempre que sean lo suficientemente poderosos en su partido para salir en la 

televisión (Bourdieu 2001, 20). 

Los profesionales, para disputar el capital de la reputación, deben conocer la forma de ser 

político (savoir-faire) a riesgo de ser excluidos por los demás integrantes del campo. Este 

savoir-faire también gira en torno a que los profesionales creen que hablar de política les 

compete solo a los políticos, dan a entender que ésta les pertenece (Bourdieu 2000). Al mismo 

tiempo, existen condiciones sociales que ayudan a que algunas personas puedan acceder de 

                                                           
1
 Énfasis del autor, al igual que en posteriores citas que tengan cursivas. 
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manera más directa al campo político, siendo el tiempo libre y la educación las condiciones 

más importantes:  

Hay pues condiciones sociales de posibilidad de acceso a este microcosmos, como, por ejemplo, 

el tiempo libre: la primera acumulación de capital político es el caso de gente dotada de un 

excedente económico que le permite distraerse de las actividades productivas, lo que le permite 

ponerse en posición de portavoz. Más allá del tiempo libre, hay ese otro factor que es la 

educación (Bourdieu 2001, 12). 

Los profesionales, con estas condiciones a su favor, se invisten dentro del campo político, 

asumiendo las reglas de juego. Esto equivale a que los profesionales se someten a la lucha por 

el capital político que se compone de la reputación. Dentro este campo la reputación será 

relevante en tanto el profesional se hace conocido y puede perpetuar en el cargo. Dicho de 

otra manera, necesita de reconocimiento y buena reputación para que los profanos voten por 

este. Sin embargo, al ingresar a la lucha por este capital, también se encuentra vulnerable de 

que se desata un escándalo, lo que puede ocasionar el cese de apoyo: ―como todos los 

campos, hay acumulación de fuerza, de capital político, es decir, de reputación (lo que hace 

que hombres políticos sean particularmente vulnerables al escándalo)‖ (Bourdieu 2001, 37). 

El escándalo pone a los profesionales a merced de elementos que pueden estar relacionados 

con otros campos, como el mediático, por ejemplo. La permanencia del lugar privilegiado en 

el campo político puede verse vulnerada por un escándalo y ocasionar una sanción social: 

―aquel que ingresa en la política se compromete tácitamente a prohibirse ciertos actos 

incompatibles con su investidura, bajo pena de escándalo‖ (Bourdieu 2001, 11). Esto puede 

tener como efecto la pérdida de los votos de los profanos, por lo que el campo político no 

puede autonomizarse por completo porque necesita de los profanos. 

Esta dependencia de los profesionales sobre los profanos, que diferencia al campo político de 

los otros, se basa en la búsqueda (e incluso lucha) por tener el apoyo de los profanos para 

poder hablar por ellos:  

El campo político es, pues, el terreno de una competencia por el poder, que se realiza por 

intermedio de una competencia por los profanos o, mejor, por el monopolio del derecho a hablar 

y a actuar en nombre de una parte más o menos extendida de profanos (Bourdieu 2001, 88).  
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Además, existen profanos que buscan ser agentes que logren algún tipo de transformación del 

campo político, aunque no tengan la fuerza política como los profesionales. Así, existen 

profanos interesados en un cambio en el espacio político y son quienes han entrado en la pelea 

por los límites del campo político: ―Hoy en día, uno de los juegos políticos es precisamente la 

lucha sobre las fronteras del campo político‖ (Bourdieu 2001, 26). 

El campo político puede variar de acuerdo a los procesos históricos y sociales de cada país, lo 

que determina las reglas del juego y definirá la relación de fuerzas que exista entre los 

profesionales y los profanos. De esta manera, para esta investigación se consideró comparar 

dos procesos sociales y políticos con la intención de situarlos en la lucha de los límites del 

campo político con relación a las opiniones vertidas en el espacio público. Esta idea se basa 

en la propuesta base de Bourdieu (2001) sobre que: ―el campo político descansa sobre una 

brecha entre profanos y profesionales‖ (11). 

1.1. El rol de los medios de comunicación en el campo político 

El campo político se relaciona con el campo periodístico logrando una vinculación más fuerte 

de la que se esperara: ―Yo creo que es lo más importante: en este juego en el cual participan 

evidentemente hombres políticos, los diputados, etc., pero también periodistas, comentaristas 

políticos, sondeadores de opinión, etc.‖ (Bourdieu 2001, 33). Con el tiempo, esta relación 

entre campos ha generado que los periodistas tengan mucho poder dentro del campo político, 

más que el que los profesionales quisieran; así, el acceso al espacio público está controlado 

por partidos políticos pero también por los periodistas:  

El acceso al espacio público es controlado casi completamente por los periodistas. Uno de los 

mayores problemas hoy en día es el acceso al espacio público de los artistas, de los 

investigadores, de los sabios, de los escritores..., fuera de las vías controladas por los partidos y 

los periodistas (Bourdieu 2001, 27). 

En este sentido, el rol que los medios de comunicación asumen en el campo político es de 

continua interrelación. Champagne (1999) habla del medio periodístico-político como una 

unidad: ―la lógica de las relaciones que se instauraron entre los actores políticos, los 

periodistas y los especialistas de la ‗opinión pública‘ llegó a tal punto que, políticamente, es 

muy difícil actuar al margen de los medios o, a fortiori, contra ellos‖ (Champagne 1999a, 60). 

La aparición de medios de comunicación ocasionó que políticos que eran conocidos 

únicamente por mítines y reuniones privadas, sean reconocidos a niveles masivos, dándoles 
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mayor presencia donde antes no llegaban: ―Todos estos fenómenos de enclaustramiento del 

campo político sobre sí mismo han sido agravados extrañamente por la televisión y por la 

intervención de periodistas‖ (Bourdieu 2001, 34). De esta manera, los medios de 

comunicación asumieron un nuevo rol, generando una interrelación de ambos campos. Estos 

procesos han hecho que los periodistas se especialicen en temas de política y que se preparen 

en busca de escándalos, por lo que también serán los periodistas especializados los que 

entrevisten a los políticos: ―Los periodistas políticos, en particular, conocen mejor lo que pasa 

dentro del microcosmos político que los problemas de los cuales debe en principio ocuparse el 

microcosmos político‖ (Bourdieu 2001, 34). 

Los periodistas, con la especialización en política, se convierten en gate keepers (porteros o 

guardianes) quienes determinan qué tiene relevancia política e importancia para entrar al 

campo político, tanto en el ámbito mediático como en el espacio público: 

Los periodistas –habría que decir el campo periodístico, con sus competencias, sus luchas, sus 

jerarquías, sus conflictos por el monopolio de la información, etc.- son determinantes en la 

determinación de la importancia política. Actualmente, si yo incluyo a los periodistas dentro del 

campo político, es porque son, como dicen los anglosajones, los gate keepers, los porteros, que 

controlan grandemente la entrada dentro del campo político (Bourdieu 2001, 36). 

A la vez, los periodistas toman el rol de agentes dentro el campo político, capaces de alterar el 

microcosmos sin necesidad de ser profesionales de la política; así, con la especialización, los 

periodistas pasaron de ser observadores de la política a agentes: ―Y los periodistas que se 

piensan como observadores del campo político son de hecho agentes del campo político –

habría que englobar también a los sondeadores de opinión-, por las preguntas que plantean y 

por las preguntas que no plantean‖ (Bourdieu 2001, 35). Continuando esta idea, serán los 

periodistas los que consideren quienes ingresan al campo político: ―el acceso al espacio 

público está controlado casi completamente por los periodistas‖ (Bourdieu 2001, 27).  

Los periodistas y los medios de comunicación tienen la ventaja del monopolio de la difusión 

lo que ayuda a que se pueda dar una ―mediocracia‖. Ellos deciden lo que se transmite dando 

mayor poder al campo periodístico sobre el político: ―es un hecho social muy importante el 

que actualmente uno ya no pueda acceder al espacio público sino por medio del periodismo. 

Hay que escribir en los periódicos, salir en la televisión, hacer tribunas, libros. Hay una 

extraordinaria concentración del poder en los medios de difusión‖ (Bourdieu 2001, 28).  
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De esta manera, la investigación analiza el rol que juegan los medios de comunicación al dar 

prioridad a ciertos temas sobre otros en relación a la asignación de espacio para columnas de 

opinión. Asimismo, se ve la postura política de los periódicos analizados en relación a los dos 

conflictos, sirviendo de gate keepers sobre los temas y, sobre todo, en cuanto al abordaje 

político que tienen las notas de opinión. 

1.2. Doble dependencia del periodismo: el mercado y la política 

El periodismo está inmerso en una interrelación entre el mercado y la política, a lo que 

Champagne (1998) denomina la doble dependencia. Los medios de naturaleza privada 

dependen directamente del mercado, con la venta de publicidad para su subsistencia, además 

de la venta de los ejemplares en el caso de los periódicos; en cambio, los medios de naturaleza 

pública dependen del sostenimiento del gobierno.  

El periodismo se relaciona con el mercado en tanto depende de la audiencia para subsistir, 

porque sin público no venden espacios para la publicidad y sin publicidad, el medio puede ser 

sancionado: ―...el campo periodístico está permanentemente sometido a la prueba de los 

veredictos del mercado, a través de la sanción, directa, de la clientela o, indirecta, de los 

índices de audiencia‖ (Bourdieu 1997a, 106).  

Para este estudio se delimita el análisis a la prensa escrita ya que: ―La prensa [escrita] 

contribuye cada vez más a determinar el valor de las cosas en política‖ (Champagne 2002, 

67), siendo el medio masivo principal en definir la agenda política. En relación a la prensa 

escrita, Champagne afirma que es una empresa inmersa en la lógica del mercado en que prima 

la competencia por ver qué periódico publica antes una noticia: ―El periódico se ha convertido 

en una empresa y la información se encuentra así dentro de la lógica dominante de producción 

del campo periodístico, una lógica principalmente caracterizada por la intensidad de la 

competencia y por una creciente rapidez en la elaboración de la información‖ (Champagne 

1998, 243).  

La información publicada en los periódicos estará sujeta a lo que los periodistas creen que 

atrae a los compradores, para asegurar el interés en los públicos y lograr vender más 

ejemplares y poder seguir existiendo. Caso contrario corren el riesgo de no venderse, lo que 

significa que el diario desaparezca, a lo que Champagne llama censura económica: ―La 

censura económica, esa censura que lleva a seleccionar los temas en función de las 
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expectativas, reales o percibidas, del público y que por lo tanto tiene que ver con la venta de 

los periódicos, es una censura más fuerte y mucho más implacable‖ (Champagne 1998, 241).  

En los periódicos existen espacios exclusivos para que los profesionales plasmen su opinión 

en busca del reconocimiento y, a la vez, dar a conocer lo que consideran la opinión pública. A 

esta forma de entender la opinión pública que es publicada en medios masivos se la denomina 

para este estudio como opinión pública dominante. 

2. Opinión pública dominante: filosofía liberal, sondeo y medios 

Los agentes del campo político están habilitados para hacerse visibles en los medios de 

comunicación y para hablar a nombre de los profanos; este privilegio da mayor posibilidad a 

los profesionales de ser notables. Los profesionales dicen ser electos por la ciudadanía para 

representarlos y dar a conocer las preferencias de la población, por lo que ellos se consideran 

portadores de la opinión pública:  

En otras palabras, la ‗opinión pública‘ es una ideología profesional. Es la opinión que tienen 

sobre la política grupos sociales restringidos cuya profesión es producir opiniones y que buscan 

entrar en el juego político modificándolo y transfigurando sus opiniones de élites letradas en 

opinión universal, intemporal y anónima con valor político (Champagne 2002, 47). 

Champagne (2005) afirma que la opinión pública, para que sea entendida como tal, debe tocar 

temas políticos. Además, el autor asegura que entender a la opinión pública como tal viene 

desde una concepción política y no científica:  

El rápido vistazo a la evolución de la noción de opinión pública esbozada anteriormente nos 

permite reconocer la ausencia de una definición de ‗opinión pública‘ en sí misma, ya que es una 

noción que pertenece a la metafísica política y no a la ciencia y que surge de las luchas entre 

diversos agentes y fuerzas que pugnan por imponer la definición que mejor se ajusta a sus 

intereses específicos (Champagne 2005, 121). 

A la opinión pública se la consideró desde un inicio como perteneciente a la clase ilustrada, a 

quienes se consideraba aptos para opinar, además de los privilegios de saber leer y escribir 

que se volvió prescindible cuando apareció la prensa escrita. Esto se relaciona a la idea de que 

las personas que publican columnas de opinión en los diarios son las competentes para 

hacerlos:  
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El problema esencial que se les planteará de manera muy concreta a los revolucionarios —y que 

aún hoy en día sigue planteándose— es el de la designación de personas competentes para 

expresar la ‗opinión pública‘. Lo que pasa es que parafraseando una expresión famosa, la 

‗opinión pública‘ se ha convertido en una noción demasiado seria políticamente para que se 

quede en manos del pueblo (Champagne 2002, 49). 

Esta visión de la opinión pública ilustrada permanece hoy en día (Champagne 2002, 47) y se 

presentar como una opinión universalizadora que representa a los ciudadanos pero que, 

realmente, forma parte de una minoría: ―...la opinión pública es la opinión de los que son 

dignos de tener una opinión. Hay una especie de definición censitaria de la opinión pública 

como opinión ilustrada, como opinión digna de ese nombre‖ (Bourdieu 1990, 1). En este 

sentido, se entenderá a la opinión pública ilustrada como la opinión expresada por las élites, 

quienes son, además, los dueños de los medios de producción y difusión: ―La ‗opinión 

pública‘ es entonces una especie de máquina de guerra ideológica amañada, durante el siglo 

XVIII, por las élites intelectuales y por el clero para legitimar sus propias reivindicaciones en 

el campo político…‖ (Champagne 2001, 46).  

2.1. Un voto, una persona, una opinión 

Desde la filosofía liberal, los profanos tienen el sufragio como herramienta para participar en 

el campo político. Según esta perspectiva, la votación es la vía adecuada para que la población 

dé su opinión, sin embargo las decisiones políticas son competencia de los profesionales que 

llegan al gobierno. Así, la acción política es vista como una cuestión individual que se 

visibiliza en el voto y que se realiza en una cabina de manera secreta y personal; la sumatoria 

de todos los votos definirá a los nuevos representantes.  

Dentro los estudios de opinión pública, los institutos estadounidenses comenzaron a 

cuantificar la opinión mediante técnicas estadísticas que buscaban imitar al sufragio. De esta 

manera, se comenzó a realizar encuestas y sondeos de opinión para conocer la posición 

política de las personas: ―Si hoy en día ya casi no se cuestiona su existencia [de la opinión 

pública] ni tampoco los medios más apropiados para medirla, es porque los institutos de 

sondeos han elaborado, en los últimos treinta años, una técnica y un savoir-faire 

aparentemente indiscutibles para aprehenderla de una manera que se presenta a la vez como 

objetiva y precisa‖ (Champagne 2002, 41). El sondeo aparece como técnica en los años 30 

pero se popularizó con la llegada de los debates políticos a los medios de comunicación, sobre 

todo con la aparición de la televisión (Champagne 2005). 
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Así, el sondeo funciona como un eterno sufragio que contempla la noción de ―un voto, una 

persona, una opinión‖, donde los institutos especializados de sondeos esperan que las 

personas den su opinión cada vez que se lo pidan. Esto convierte al sondeo en una 

herramienta que ―...reduce los grupo a una serie destotalizadora de individuos cuya ‗opinión‘ 

no será más que una agregación estadística de opiniones individuales individualmente 

expresadas‖ (Bourdieu 2005, 73), al igual que en la democracia liberal con el sufragio. 

Esta opinión no es equivalente al prejuicio o creencia popular que se tenga sobre cualquier 

tema, ya que las preguntas diseñadas por los institutos de opinión pública son políticas: ―La 

opinión digna de entrar en política no tiene entonces nada que ver con la opinión-prejuicio. 

Supone que haya una discusión previa (‗asunto objeto de deliberación‘) en una ‗asamblea‘ 

cuyos miembros van a votar públicamente, y por tanto van a asumir su opinión ante todos 

(‗sufragios‘) para que pueda establecerse una mayoría‖ (Champagne 2002, 52). Aunque esta 

pretendida deliberación tampoco se da en el espacio destinado para el debate político. 

Los sondeos y encuestas se han convertido en indispensables en el campo político ya que 

mostraría a grandes rasgos la opinión de la gente mediante la sumatoria de cada respuesta. 

Esta técnica se basa en la agregación:  

La lógica de la agregación, que está en el centro del pensamiento estadístico y también 

económico, supone unas condiciones de validez que implican al mismo tiempo unos límites. Se 

impone siempre que los grupos se reducen al estado de agregados, a un conjunto de elementos 

yuxtapuestos, agregados, aglomerados, que coexisten, a1 igual que los individuos presentes en 

un momento dado en la sala de espera de una estación de tren, como partes extra partes, como 

los granos de un montón de arena... (Bourdieu 2005, 74). 

El resultado de estos cuestionarios concluirán en una tendencia que será interpretada por 

profesionales que ya tienen el capital político para hacerlo: ―si los publicistas o los 

especialistas en marketing político se han vuelto importantes en política, como también los 

sondeadores y sus sondeos de ‗opinión pública‘, es porque han contribuido a crear un nuevo 

juego político en el que sus servicios y su competencia específica se han hecho 

indispensables‖ (Champagne 2002, 33). 

Por otro lado, las preguntas son, así como las respuestas cerradas, es decir, las preguntas que 

tienen las respuestas predeterminadas agrupadas en un número delimitado de opciones para 
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responder
2
, son previamente elaboradas por especialistas que plantean lo que ellos consideran 

que es el interés público en términos cotidianos que los profanos puedan entender. Así, lo que 

los sondeos reflejan es la posición de las personas que forman parte del campo político: ―Los 

sondeos dicen a menudo más del inconsciente político de los que plantean las preguntas que 

de los encuestados y, lejos de aportar una visión científica, es decir desmistificada y 

desmistificadora, sobre la ‗opinión pública‘ contribuyen, con frecuencia, a reforzar las 

creencias‖ (Champagne 2002, 36). 

Así, para el trabajo de investigación se considera a los sondeos y encuestas de opinión como 

instituciones que aportan a la construcción de la opinión pública dominante de acuerdo a la 

problemática de cada conflicto y de lo que los profesionales consideran como de interés 

común. A la vez, se toma como elemento importante el considerar las ―no respuestas‖ que no 

se las considera como respuestas válidas en los resultados de la agregación de opiniones. 

2.2. La difusión de la opinión pública 

Los resultados de los sondeos públicos
3
 son transmitidos por los medios de comunicación, 

quienes tienen el monopolio de los instrumentos de la difusión (Bourdieu 1997). Si los 

resultados se publican en los periódicos, se entenderá que la información es más relevante, 

esto también dependerá del prestigio que tenga el medio. Además, se considera la imposición 

de los medios en relación a lo que los periódicos determinan como tema que puede ser 

considerado como relevante incluso desde la selección de qué columnas de opinión se 

publicarán:  

La información importante (y por lo tanto, la información dominante) es la que considera como 

tal el conjunto de los órganos de prensa [escrita] y que, al mismo tiempo, es retomada por los 

diarios [televisivos] más importantes. Algunos de ellos tienen en este sentido un poder de 

imposición mayor que otros en el campo periodístico (Champagne 1998, 253).  

Los profesionales del campo político y los periodistas especializados serán los que comenten 

los resultados de las encuestas, dando una lectura de acuerdo a lo que ellos consideren 

importante: ―Los profesionales de la política intentan, por todos los medios disponibles y 

admitidos en este espacio de juego, imponer su punto de vista a la mayoría, o buscan por lo 

                                                           
2
 En caso de que las preguntas no tengan respuestas cerradas, se las agrega a ciertas categorías determinadas al 

momento de la sistematización para poder cuantificarlas. 
3
 Existen encuestas y sondeos de opinión que son privados que son realizados por partidos políticos para conocer 

normalmente la intención de voto en vistas de elecciones (Champagne 2002). 
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menos reapropiarse de la visión del mundo social que ellos creen ser la de la mayoría de los 

ciudadanos‖ (Champagne 2002, 19-20). De esta manera, los medios por los que se difundirá 

una opinión determinarán quién es apto para publicar, considerando la posición política tanto 

del medio como del profesional. 

En este trabajo de investigación se busca determinar la participación en las notas de opinión 

de los profesionales y de los periódicos mediante columnas de opinión de acuerdo a la 

posición política que asumen. En este sentido, los medios de comunicación juegan un rol 

importante al ser quienes determinan qué profesionales pueden publicar y sobre qué temas se 

hablará. Dentro esta delimitación, se verá la relación de acuerdo a las movilizaciones y a los 

conflictos. Aquí vale la pena resaltar la importancia de la ―no respuesta‖ o, en este caso, la 

falta de notas relacionadas al tema, lo que también genera más información para el análisis y 

el poder de definir temas por parte de los medios. 

3. Opiniones colectivas 

Una vez definida la opinión pública dominante, Bourdieu critica la visión liberar para, luego, 

proponer una alternativa. De esta manera, esta tesis busca definir y exponer las críticas en 

relación a este primer modelo de opinión pública para luego rescatar un concepto marginado 

de Bourdieu el de las opiniones movilizadas como otro tipo de opinión pública. 

Así, Bourdieu (1980) plantea una crítica a la perspectiva liberal de la opinión pública 

partiendo por el rechazo a la agregación de opiniones individuales y de su relación con la 

ciencia: 

La encuesta de opinión es, en el estado actual, un instrumento de acción política; su función más 

importante consiste, quizá, en imponer la ilusión de que existe una opinión pública como 

sumatoria puramente aditiva de opiniones individuales; en imponer la idea de que existe algo 

que será como la media de las opiniones o la opinión media. La ‗opinión publica‘ que aparece 

en las primeras páginas de los periódicos en forma de porcentajes (el 60% de los franceses están 

a favor de...), esta opinión publica es un simple y puro artefacto cuya función es disimular que 

el estado de la opinión en un momento dado es un sistema de fuerzas, de tensiones, y que no hay 

nada más inadecuado para representar el estado de la opinión que un porcentaje (Bourdieu 1980, 

222) 

A partir de esta crítica general, se deslindan tres supuestos que son rechazados por Bourdieu 

sobre la implementación de las encuestas: 
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● Al utilizar la forma aleatoria para recolectar información, se asume que todos los 

individuos en edad de votar tienen opiniones sobre temas políticos y que, además, son 

apreciaciones personales, sin influencia externa. Además, no se toman en cuenta las 

―no respuesta‖, las cuales pueden dar más información que los mismos propios 

válidos. Esta consideración se basa en la principal crítica del traspaso de la estadística 

como ciencia a ser una herramienta política a partir de los sondeos de opinión y 

entrevistas. 

● Las preguntas y respuestas que se proporcionan son cerradas y categorizadas en mira 

de lo que los institutos de sondeos esperan encontrar. Esta consideración, como ya se 

comentó anteriormente, deriva en que los institutos de sondeos definen los temas que 

toman como relevantes para la población y delimitan las respuestas según las opciones 

que ellos mismos definieron, por lo que no deja campo para que las personas 

encuestadas puedan ni siquiera proporcionar una respuesta. 

● Todas las opiniones recolectadas tienen el mismo peso social, sin tener en cuenta las 

estructuras sociales que pueden determinar las respuestas. Esto tiene que ver con la 

teoría general de Bourdieu en que señala la constante lucha de poder entre unos y 

otros.  

Desde estos tres supuestos, esta perspectiva rechaza ver a la opinión pública como un 

artefacto utilitario para el campo político: ―Bourdieu mostraba que los institutos no medían 

realmente la ‗opinión pública‘ sino que fabricaban artefactos y se entregaban a una especie de 

‗ejercicio ilegal‘ de la ciencia‖ (Champagne 2002, 14). Además, Bourdieu rechaza la 

agregación de opiniones individuales que se asemeja a la democracia directa y parlamentaria 

donde se escogen representantes legales (diputados):  

…la encuesta de opinión trata a la opinión pública como una simple suma de opiniones 

individuales, recogidas en una situación que, en el fondo, es la de la cabina electoral, donde el 

individuo va furtivamente a expresar en aislamiento una opinión aislada (Bourdieu 1980, 229). 

En este sentido, dentro la dinámica del campo político, los gobernantes preferirán que los 

ciudadanos se expresaron de forma individual porque se mantiene el orden y el control en la 

sociedad, así, se permite que las autoridades permanezcan en el lugar privilegiado del juego 

político: ―El modo de producción atomístico y agregativo querido por la visión liberal es 

favorable a los dominantes que tienen interés en el dejar-hacer y pueden contentarse con 
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estrategias individuales (de reproducción) porque el orden social, la estructura, juega en su 

favor‖ (Bourdieu 2001, 47-48). 

3.1. Opiniones movilizadas 

Bourdieu propone que existen las opiniones movilizadas que se generan de forma colectiva 

sin la injerencia de institutos de sondeos de opinión ni especialistas. Así, el autor asegura que 

―En las situaciones reales, las opiniones son fuerzas y las relaciones entre opiniones son 

conflictos de fuerza entre los grupos‖ (Bourdieu 1980, 229). Desde este punto de vista, en esta 

tesis se analiza el concepto de opiniones movilizadas como la forma colectiva de producción 

de opiniones por parte de las personas que no tienen el privilegio de acceder ni al campo 

político ni al mediático. Bourdieu concibe a las opiniones movilizadas como construcciones 

colectivas, pues ―sólo pueden existir estrategias eficaces si son colectivas y si, por 

consiguiente, suponen estrategias de construcción de la opinión colectiva y de su expresión 

(...) por el trabajo colectivo de búsqueda de la opinión común‖ (Bourdieu 2001, 47-48). Esta 

construcción colectiva necesita de apoyo social para tener presencia, por lo que se organizan 

grupos sociales que apoyen la misma causa, mediante la conformación de sindicatos, 

organizaciones, etc. principalmente en el proceso de difusión.  

Desde esta perspectiva, se considera que la función del sufragio no logra cubrir las 

necesidades de demandas de la población, al igual que el trabajo de los delegados elegidos, 

por lo que la gente acude a otras técnicas para dar a conocer su postura en el juego político: 

―[Bourdieu] mostraba que la ‗opinión pública‘ eficaz, es decir las fuerzas que tenían entonces 

una influencia efectiva en las instancias políticas dirigentes, era principalmente la de los 

grupos de presión que podían movilizarse espontáneamente para responder, por ejemplo, a 

una encuesta por prensa‖ (Champagne 2002, 15).  

Las opiniones movilizadas manifiestan una lucha de fuerzas en el espacio público, en donde 

se da una pelea al borde del campo político, entre profesionales y profanos: ―La política es 

una lucha por ideas pero por un tipo de ideas totalmente particular, las ideas-fuerza, ideas que 

dan fuerza funcionando como fuerza de movilización‖ (Bourdieu 2001, 19). Estas opiniones 

que son fuerza representan los intereses comunes que parten desde una organización: "he 

dicho que existe, por una parte, opiniones constituidas, movilizadas, de grupos de presión 

movilizados en torno a un sistema de intereses explícitamente formulados..." (Bourdieu 1980, 

232). La fuerza de estos grupos organizados radica justamente en que movilizan una demanda 

u opinión común: "en realidad, actúan en función de estas fuerzas de opinión realmente 
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constituidas que sólo se manifiestan a su percepción en la medida en que tienen fuerza y en 

que tienen fuerza porque están movilizadas" (Bourdieu 1980, 230), esta fuerza también puede 

ser utilizada para los lobbies políticos, esto dependerá de la eficacia de la respuesta a sus 

demandas. 

Una de las expresiones de opinión movilizada es la manifestación en las calles o ―el poder de 

las calles‖ (Champagne 2002, 56) que se contrapone a la votación como una vía de expresión 

de la ciudadanía que deriva en la delegación de diputados y otros cargos que lleva a ciertas 

personas como representantes para los temas que les afectan a la población en general. Se 

puede afirmar que la manifestación es una forma de opinión, la cual no se la puede medir 

como se pretende hacer desde la filosofía liberal:  

La medición hubiera sido relativamente simple si los ciudadanos se hubieran expresado 

solamente mediante las elecciones, puesto que se hubiera podido reducir únicamente a la 

opinión parlamentaria. Pero, desde muy temprano, el poder de los representantes ha sido 

cuestionado o, en todo caso, en política, se ha visto confrontado a la competencia de otra forma, 

más directa, de expresión de la opinión popular, la que se manifiesta en la calle (Champagne 

2002, 56). 

La manifestación ha ido cambiando con el tiempo y también se fue adecuando a los contextos 

específicos. Así, se ve que ―La técnica de la manifestación se ha afinado para convertirse en 

una expresión igualmente ‗apropiada‘ de las opiniones‖ (Champagne 2002, 72). Según esta 

perspectiva, se puede entender a la manifestación como una especie de referendo de los temas 

que le interesa a la gente sin la aparente injerencia de institutos especializados o expertos de la 

política que planteen sus necesidades y por lo que debería ser respetada dentro el espacio 

público: ―La manifestación es, por consiguiente y según los sindicatos, una especie de 

referendo que el Estado debería reglamentar, como ocurre en Gran Bretaña, y no reprimir‖ 

(Champagne 2002, 73). 

Para los profesionales, el manifestarse en las calles no es adecuado en tanto se considera que 

la participación de los profanos en el campo político es el sufragio, lo que resultaría que los 

representantes institucionales serían los adecuados para resolver (y opinar) sobre las 

demandas de los profanos. Según Champagne esto se vio desde la instauración del sufragio 

universal en mediados del siglo XX, sin embargo esta situación no ha cambiado:  
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La clase dominante no ve la necesidad de que las clases populares tengan derecho a hacer 

manifestaciones, ya que el sufragio universal (masculino) que acaba de ser instaurado se 

considera como un medio suficiente de expresión política ‗de las masas‘, hasta ese entonces 

excluidas de la vida política (Champagne 2001, 59). 

Las manifestaciones buscan exponer demandas de acuerdo a sus necesidades, más allá de lo 

que los políticos profesionales plantean en las instituciones designadas para el debate de la 

política. De esta manera, en esta tesis se plantea analizar las demandas específicas que las 

organizaciones sociales asumieron para dar a conocer su punto de viste de acuerdo a lo que no 

consideraban óptimo. 

3.2. El portavoz 

En cada organización social se designa una persona que fungirá como portavoz, a quien se le 

reconozca como cabeza del grupo y será la palabra autorizada: ―Por oposición a la palabra 

individual, como grito, protesta, la palabra del portavoz es una palabra autorizada que debe su 

autoridad al hecho de que quien la enuncia está legitimado por el grupo que le autoriza a 

hablar en su nombre‖ (Bourdieu 2005, 76).De esta manera, el portavoz existe gracias a la 

organización y él le presta su voz a la misma para que tenga existencia pública, teniendo una 

palabra autorizada por todo el colectivo social 

Para que un portavoz tenga legitimidad, debe, por un lado, ser la voz autorizada de la 

manifestación y, por el otro, tener la capacidad de movilizar a las personas. Es decir, que las 

personas que lo designaron deben ser capaces de acatar el llamado a salir a las calles cuando 

el portavoz lo haga, evidentemente cuando él haya visto que es oportuno:  

Una de las funciones de la manifestación es manifestar el grupo que autoriza el portavoz 

autorizado. Y un portavoz autorizado puede mostrar la fuerza de la cual sostiene su autoridad 

llamando al grupo a movilizarse y movilizándolo efectivamente, llevándolo pues a manifestarse 

(de ahí la importancia que reviste el número de manifestantes)‖ (Bourdieu 2001, 45).  

En este apartado se rescata la figura del portavoz como la persona legítima para hablar a 

nombre de varias organizaciones sociales que tienen el poder de convocatoria para las 

movilizaciones. A la vez, en este estudio se plantea especificar el rol del portavoz como una 

voz autorizada para hablar a nombre del grupo movilizado. 
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3.3. Eficacia política la manifestación y los medios de comunicación 

La manifestación se crea, entonces, esperando convertirse en agente de cambio del campo 

político, llevando sus demandas compartidas al espacio público intentando una 

transformación de la situación cuando permanece un problema político a pesar de que existan 

representantes desde las elecciones. En otras palabras, buscan existencia política para que se 

cambie una situación que no la considera adecuada: 

Los miembros de un grupo hasta ese momento unidos por un acuerdo tácito fundado sobre una 

connivencia, como dice Weber, una complicidad profunda en el sufrimiento o en el malestar 

inexpresado, a veces vergonzante (como en el caso de las poblaciones simbólicamente 

estigmatizadas), acceden a la existencia pública y a la eficacia política a través de palabras o 

conductas simbólicas de las que el ejemplo privilegiado es la manifestación (Bourdieu 2005, 

76). 

Sin embargo, para que exista un verdadero cambio en su propia realidad, se necesita fuerza 

política que se encuentra en el campo político; esta fuerza política es la que logra implementar 

políticas públicas con las que se pueden cambiar una situación de crisis. Es por esto que se 

necesita que exista una relación entre profanos y profesionales que ayuden a que una demanda 

sea visibilizada y tenga el efecto que esperan los grupos sociales. Empero, los actores 

movilizados necesitan hacerse escuchar en el campo político aunque no terminen de 

pertenecer a este: ―Cuando se quiere decir algo al campo político, se pueden poner bombas 

como los anarquistas del siglo pasado, se pueden hacer huelgas o manifestaciones. Pero se 

necesita fuerza política para producir manifestaciones políticas visibles‖ (Bourdieu 2001, 25). 

De esta manera, los grupos sociales ponen en práctica tácticas para efectivizar la 

manifestación y ser escuchados por los agentes políticos.  

También, el contexto en el que se dé una manifestación será estratégico, ya que ayuda a su 

visibilización. Así, el lugar de la movilización podrá ayudar a que sea más efectiva, si se 

ubica en una ciudad que sea centro político de un país, como el ejemplo que Champagne da 

sobre la capital de Francia:  

Si bien hay manifestaciones en toda Francia, se desfila sobre todo en París por la ‗excesiva 

politización‘ de la capital y por el impacto que tales manifestaciones tienen casi siempre en la 

prensa parisina, la cual expresa en gran parte la ‗opinión pública‘ nacional, por lo menos a ojos 

de la clase política: todos los grupos sociales quieren manifestar en París para tener mayores 

repercusiones políticas (Champagne 2002, 76). 
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Por otro lado, los periodistas se han encargado de ser quienes definen qué entre en el espacio 

político y qué no, como se comentó ya, hasta cierto punto ellos deciden a qué eventos darles 

existencia. Los medios de comunicación les dan visibilizan a los conflictos que consideren 

relevantes, están en sus manos la existencia de los conflictos en los periódicos y diarios: ―...ya 

que los periodistas que dan cuenta del ‗acontecimiento‘ contribuye en gran medida a darle 

existencia política, es decir, simplemente, darle existencia‖ (Champagne 2002, 13).  

Dependerá del medio la importancia que se le asigna a ciertos sectores movilizados y, 

también, del interés que le brinden los periodistas sobre el tema o si consideran que es 

relevante (Champagne 1999), por lo que los sectores movilizados asumirán estrategias 

determinadas para llamar la atención de los medios y ser escuchados en las instituciones del 

campo político. Así, las medidas de presión que se asuman buscarán que sean exitosas para 

que sea transmitida y difundida por los medios:  

Por otro lado, la preocupación casi excesiva por una buena presentación de los 

manifestantes, que querían evitar incidentes con el fin de que su ‗demostración saliera bien‘, 

dirigía la atención hacia otros actores que participaban también en el juego político, en 

particular hacia esos observadores privilegiados que son los periodistas de la prensa escrita, 

de la radio y de la televisión (Champagne 2002, 12). 

4. Acciones contenciosas y repertorios de la contienda 

Desde la propuesta de Champagne, las opiniones movilizadas se hacen presentes mediante 

manifestaciones en el espacio público, lo que desde la sociología política se conoce como una 

forma de acción colectiva. Sin embargo, no toda acción colectiva remite a una movilización 

social; así, Tilly, Tarrow y McAdam (2005) en la teoría de repertorios de la contienda 

especifican las propiedades de la acción contenciosa inmersa en el conflicto político. 

Entonces, para este estudio se tomarán en cuenta los siguientes conceptos: acción colectiva 

contenciosa, demanda social, conflicto político y repertorios de la contienda inmersos en esta 

perspectiva teórica. 

 

4.1. Acciones contenciosas 

Para esta investigación, se utilizó la conceptualización de acciones contenciosas a partir de la 

definición de conflicto político que propone Tilly. El autor afirma que para que exista un 

conflicto político, este debe ser público, visible y colectivo expresado en el espacio público. 

Para este estudio se delimitó estudiar el conflicto de acuerdo con el concepto de Tilly (1998): 
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El conflicto político incluye todas las ocasiones 1) en las que algún grupo de personas realiza 

reivindicaciones colectivas públicas visibles sobre otros actores (reivindicaciones que si se 

cumpliesen afectarían los intereses de estos últimos) y 2) en las que al menos una de las partes 

afectadas por reivindicaciones, incluyendo terceras partes, es un gobierno. Por lo tanto, el 

conflicto político abarca revoluciones, rebeliones, guerras, conflictos étnicos, movimientos 

sociales, genocidio, campañas electorales, la mayoría de las huelgas y cierres patronales, 

parodias públicas, incautaciones colectivas de mercancías, y muchas otras formas de interacción 

(Tilly 1998, 30). 

En este sentido, el actor movilizado tendrá una demanda social sobre un tema en específico 

que dará a conocer al gobierno de turno, quien participará al menos de manera indirecta, ya 

que las autoridades tienen la capacidad legal de alterar las reglas del juego mediante políticas 

públicas. Así, Tarrow afirma que la acción contenciosa aparece cuando no es atendida una 

exigencia por parte de las autoridades correspondientes y cuando los estamentos 

institucionales burocráticos no abastecen para satisfacer una demanda: ―La acción colectiva se 

pone de manifiesto cuando los ciudadanos corrientes —con frecuencia en alianza con 

ciudadanos más influyentes y con cambios en el ambiente general— unen sus fuerzas para 

enfrentarse a las élites, a las autoridades y a sus antagonistas sociales‖ (Tarrow 2012, 31). 

Según la teoría de Tarrow, existen oportunidades políticas que posibilitan que se dé una 

manifestación. En este sentido, un grupo social se movilizará cuando vea que las condiciones 

sociales son óptimas para manifestarse, cuando, además, ven que es posible que exista una 

transformación: ―La acción política colectiva surge cuando se dan las oportunidades políticas
4
 

para la intervención de agentes sociales que normalmente carecen de ellas‖ (Tarrow 2012, 

32).  

De esta manera, los actores sociales aprenden a gestionar tanto las oportunidades políticas 

como los recursos con los que cuentan. Además, en este proceso dependerá mucho lo que los 

grupos sociales aprendieron que es más efectivo de experiencias pasadas. Tarrow especifica 

que la acción colectiva remite a un proceso de aprendizaje, es decir que cuando se vio que una 

forma de protesta funcionó o es viable se la repite en otros momentos ―…las nuevas formas 

de protesta se difunden rápidamente y se convierten en modulares‖ (Tarrow 2012, 30). Las 

protestas tienen una estructura que se la puede aplicar a otro espacio. Así, si un movimiento 

                                                           
4
 Tarrow se refiere a las condiciones que existen para que se dé (o no) una acción contenciosa con determinadas 

características. 
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social vio que un mecanismo de protesta fue funcional pero sin embargo ya no son 

escuchados por las autoridades, buscarán cambiar de estrategia.  

Para este estudio se vincula las manifestaciones sociales con la idea de la organización 

colectiva socializada, como afirma Tarrow (2012: 68): ―lo mismo que sucede con los ritos 

religiosos o las celebraciones cívicas, la acción política colectiva no se origina en la cabeza de 

sus organizadores, sino que se inscribe culturalmente y se comunica socialmente‖. En síntesis, 

se utiliza esta teoría de la acción contenciosa partiendo de la idea que una demanda 

colectivamente organizada y socializada se manifestará en opiniones movilizadas.  

4.2. Repertorios de la contienda 

Desde esta perspectiva teórica, se analiza a la acción contenciosa desde el marco analítico de 

los repertorios de la contienda. Según McAdam junto a Tilly y Tarrow, se entenderá a los 

repertorios como una metáfora de los guiones teatrales: ―Tomamos prestada una metáfora 

teatral —repertorio— para transmitir la idea de que los participantes en las reivindicaciones 

públicas adoptan unos guiones que ya han escenificado anteriormente, o por lo menos los han 

observado‖ (McAdam, Tilly y Tarrow 2005, 152).  

Dentro los elementos que están presentes en los repertorios, estos autores delimitan tres 

componentes: actores, identidad y acciones políticas. Junto a esto, cabe recalcar el papel que 

se le asigna al estado como parte implicada en los repertorios al menos de manera indirecta 

pero permanente: ―cuando las personas efectúan reivindicaciones públicas sobre la base de 

dicha identidad, reivindicaciones con respecto a las cuales los gobiernos son, bien objetos, 

bien terceras partes‖ (McAdam, Tilly y Tarrow 2005, 148). 

Estos repertorios llegan a ser heredados por los grupos sociales movilizados, así, se los 

entiende como formas ya convencionales de protesta social que la gente y el control político 

ya conocen y saben cómo actuar en caso de que exista una acción contenciosa: 

Aunque, estrictamente, los repertorios pertenecen a cada par de identidades, por conveniencia, a 

menudo los generalizamos a una población, a un periodo y/o a un lugar, y hablamos, por 

ejemplo, del repertorio contencioso predominante entre los activistas religiosos de la India en la 

década de 1990 (McAdam, Tilly y Tarrow 2005, 153).  
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Al conocer estas formas ya casi predeterminadas se busca optimizar la protesta, siguiendo con 

el ejemplo de los obreros: ―La lógica de estas innovaciones en el repertorio huelguístico era 

intentar producir el máximo desorden con el mínimo gasto de recursos‖ (Tarrow 2002, 121). 

Los elementos con los que juegan los actores sociales giran simultáneamente entorno a las 

habilidades de los miembros de la población y a las formas culturales de la población (Tarrow 

2002). A partir de esto, se plantean los diferentes repertorios para cada sector de la población, 

aunque no existe una exclusividad en estos. Además, todo dependerá de la demanda por la 

que se produce la protesta, ya que ―el cambio de objeto es importante porque los repertorios 

residen en las relaciones sociales, no en los actores o en las identidades individuales‖ 

(McAdam, Tilly y Tarrow. 2005, 160), de esta manera se entenderá que en cada conflicto 

analizado se utilicen diferentes repertorios de acuerdo a las condiciones que existía en ese 

momento.  

Tarrow (2002) habla de la innovación de las protestas sociales de acuerdo al uso constante de 

los guiones ya heredados y que poco a poco van perdiendo efectividad. En este sentido, hace 

referencia de la improvisación para generar mayor efectividad con las movilizaciones: 

De hecho, las actuaciones estereotipadas suelen perder eficacia, de la misma manera que un 

discurso maquinal pierde relevancia. Reducen la ventaja estratégica de los actores, socavan la 

pretendida convicción de los manifestantes y disminuyen la notoriedad del acontecimiento. 

Como consecuencia, la innovación a pequeña escala modifica los repertorios continuamente, 

sobre todo cuando uno u otro conjunto de participantes descubre que hay una nueva táctica, un 

nuevo mensaje o una nueva presentación de uno mismo que ofrece recompensas que sus 

predecesores no ofrecían (McAdam, Tilly y Tarrow 2005, 153).  

Sin embargo, estas acciones muchas veces se las considera (o incluso se tornan) en violentas: 

―Por repertorio heredado entendemos la presencia y la frecuencia relativa de las formas 

convencionales de acción colectiva en oposición al uso de la confrontación y la violencia‖ 

(Tarrow 2002, 112). 

5. Estado del arte 

En este apartado se hace referencia a algunos trabajos recientes cuyos temas están 

relacionados a la presente investigación y que ayudaron a delimitar el problema. La mayoría 

de los estudios que se encontraron se enfocan en estudiar los movimientos sociales desde el 

campo político, tal es el caso de García Yapur y García Orellana (2010) y Zegada et. al. 
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(2011) que ubican su estudio en Bolivia y, si bien son estudios que se abordan desde la 

Sociología Política, son útiles en tanto analizan el cambio de las reglas de juego en la primera 

década del siglo XXI. De estos textos se rescata la adecuación de la teoría bourdiana en el 

contexto boliviano: viendo a los movimientos sociales como elementales y su relación con la 

política actual de Bolivia, más allá de la democracia representativa. Por su parte, Cruz (2014) 

aborda la relación del campo político con una manifestación de la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el gobierno nacional y los medios privados 

de Ecuador. Si bien en este estudio el autor utiliza las teorías de los frames y la Agenda 

Setting, las cuales no se abordan en esta tesis, es destacable la interrelación con la 

Comunicación, lo que ayuda a seguir delimitando la relación entre estos tres actores, 

presentes en esta investigación. En cuanto a la metodología, Cruz (2014) realiza un análisis de 

discurso de la prensa privada sobre la portada, noticias, columnas de opinión, caricaturas 

políticas, entre otros elementos de la prensa en relación a la Agenda setting y la relación con 

el gobierno.  

Adentrándose al tema específico de la opinión pública, está Shoai (2015), quien utiliza el 

concepto de ―opiniones movilizadas‖ a partir de la noción de ―opinión pública internacional‖. 

En cuanto a la metodología, el autor hace un análisis de artículos periodísticos en donde se 

mencione a la ―opinión pública internacional‖; en este punto hay que considerar que no se 

trata de una investigación en comunicación, por lo que el análisis tiene otro enfoque que no 

aporta en este estudio propiamente. Los estudios de Shoai (2015) y Cruz (2014) tienen en 

común que revisaron prensa escrita para estudiar la noción de opinión pública, que es una de 

las cuestiones que se rescata en esta tesis. 

Costas (2005), por su parte, utiliza el análisis de discurso para estudiar el campo político y los 

conflictos sociales a partir de la entrevista a los principales dirigentes de ―Octubre Negro‖, 

este estudio identifica a los principales autores y proporciona información previa para 

entender. Sin embargo, el estudio se limita a entrevistar a los dirigentes movilizados y no se 

consulta a otros actores, aunque están identificados; lo que limita el estudio solo a una parte 

de los actores. 

Asimismo, existen investigaciones que buscan explicar los dos conflictos seleccionados a 

partir de propuestas teóricas tales como Ticona (2007) de dónde se rescata el término aymara 

de thakhi o democracia barrial, referente a la coyuntura de la ciudad de El Alto. En este 

sentido, también se revisó a Chamani (2011), Mamani (2007 y 2003), entre otros, que aportan 
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estudios sociológicos a los conflictos sociales, sobre todo situados en la ciudad de El Alto y 

con mayor énfasis en ―Octubre Negro‖. Estos textos permiten situar los estudios de las 

acciones contenciosas en el lugar específico de El Alto, lo que aporta en contextualizar con 

precisión el problema de investigación. A partir de esto, se pretende acentuar en la opinión 

pública, lo que no fue tomado en cuenta por los intelectuales aymaras. 

Otros estudios sobre opinión pública se basan en relacionar a las movilizaciones con la 

opinión pública desde los sondeos de opinión. Si bien esta tesis propone una lectura crítica de 

esta noción de opinión pública, es importante rescatar la importancia de los avances que 

existen en el tema, tal es el caso del estudio de Escobedo (2003) quien habla sobre el 

autodenominado Grupo Oaxaca. Por su parte, Cheresky (2006) hace un estudio sobre la 

opinión pública en las elecciones en América Latina. Lo que hace interesante a este texto es 

que el autor ve la presión de la ―movilización de la opinión pública‖ en los procesos políticos. 

La investigación se hace por medio del uso de encuestas, por lo que la metodología no aporta 

mucho a la tesis. Charry (2011), en el estudio que hace del gaitanismo en Colombia, habla de 

la generación de opinión desde los medios de comunicación, desde la escuela estadounidense. 

El razonamiento que utiliza el autor comienza por pensar a la movilización como una 

patología social. Lo que llama la atención de este artículo, es que se considera que el rol de 

los medios de comunicación es el de formar la opinión pública. Esto determina a partir de la 

teoría de los frames, al igual que Cruz, lo que da pistas por dónde fue la investigación en los 

últimos años, lo que le da a la presente tesis un enfoque innovador.  

Andrade (2009) analiza los movimientos sociales en rechazo a temas ambientales de Perú y 

Ecuador en relación a cómo ellos buscan formar la opinión pública para pedir al estado 

políticas públicas que eviten la explotación de gas y petróleo. Este estudio utiliza la teoría de 

Habermas para delimitar la formación de opinión pública, sin embargo considera a las 

manifestaciones como un paso para lograr esta opinión, lo que se critica desde la perspectiva 

bourdiana. 

Por último, Rojas (2015) hace una recopilación de casi 15 años sistematización que brinda 

una mirada global de la situación política y social de la acción contenciosa en Bolivia. Si bien 

existen varios textos que escriben sobre los conflictos sociales en Bolivia, la mayoría son 

anecdóticos, siendo que este libro proporciona y aporta a la investigación al dar una mirada 

minuciosa de los conflictos a ser estudiados en esta tesis, sobre todo el caso del ―Gasolinazo‖, 

que no es muy analizado, en parte por ser más reciente. Sin embargo el enfoque teórico que 
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utiliza no es relevante en este caso, además por ser un análisis más bien sociológico y 

orientado a la transformación de conflictos. Dentro del contexto y análisis de la primera 

década del siglo XXI, se puede rescatar el uso de ―ciclo rebelde‖ (2000 – 2005) que autores 

como Errejón (2012), Restrepo (2016), Espasandín e Iglesias (2007), entre otros, utilizan este 

término para delimitar el tiempo en el que se dieron las mayores revueltas populares desde la 

vuelta a la democracia, en este tiempo se encuentra ―Octubre Negro‖, por lo que esto da luces 

para pensar a conflictos como el ―Gasolinazo‖ que sale de esta serie de manifestaciones.
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Capítulo 2 

Contexto socio-político 

Este capítulo consta de tres partes: la descripción de la historia política de Bolivia desde la 

llegada del voto universal en 1952 y la situación en que se encontraba el país para la primera 

década del siglo XXI; la segunda parte, se describe el contexto social de las dos ciudades 

donde se editan los periódicos analizados: La Razón (La Paz) y El Deber (Santa Cruz), así 

como, por último, se describe cuál fue la situación y configuración de ambos medios tanto en 

el año 2003 como en el 2010. Con esta categorización pretendemos dar un panorama bastante 

completo de la realidad boliviana social y política de los dos conflictos sociales analizados en 

esta tesis: ―Octubre Negro‖ (2003) y el ―Gasolinazo‖ (2010) y la cobertura mediática de los 

hechos. 

1. Contexto político 

1.1.  Antecedentes  

El voto calificado se mantuvo en Bolivia hasta mediados del siglo XX, donde solo hombres 

mayores de edad, alfabetos y con propiedad privada podían sufragar; por lo que los 

presidentes eran elegidos por una minoría de la población. Este era el escenario para las 

elecciones de 1951, cuando Víctor Paz Estenssoro
1
 ganó las elecciones con al MNR. En ese 

momento, Mamerto Urriolagoitia, quien aún era el presidente constitucional de la República, 

se negó a cederle el mandato a Paz Estenssoro y le entrega el puesto a Hugo Ballivián con el 

autogolpe llamado ―Mamertazo‖
2
 (Mesa 2009). Para ese momento, Paz Estenssoro se exilia 

en Buenos Aires. 

Casi un año después de este suceso, estalló una revuelta ciudadana conocida luego como la 

―Revolución Nacional‖ o ―Revolución del 52‖. Entre el 9 y el 11 de abril de 1952 la 

población se enfrentó con las Fuerzas Armadas de Bolivia (FFAA) logrando una victoria 

comandada por Hernán Siles Zuazo (candidato a vicepresidente del electo MNR) y Juan 

Lechín Oquendo (representante de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de 

Bolivia, FSTMB). Tras la victoria, se proclama a Paz Estenssoro como presidente en 

coordinación con los mineros, aliados en ese momento. Este hecho histórico significó el paso 

                                                           
1
 Víctor Paz Estenssoro fue cuatro veces presidente (1952-1956; 1960-1964; 1964-1964; 1985-1989) y es el la 

persona que más veces se presentó en procesos electorales: ocho veces candidato por el MNR. El MNR fue 

creado en 1941 con miras revolucionaras. 
2
 El llamado ―Mamertazo‖ fue la estrategia del presidente Urriolagoitia de dar un autogolpe de estado a la cabeza 

de Hugo Ballivián para instaurar una dictadura y, así, evitar la posesión de Paz Estenssoro en el poder. 
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del país del liberalismo al nacionalismo
3
 junto a cuatro principales reformas: Reforma 

Agraria
4
 (2 de agosto de 1953), voto universal (21 de julio 1952), Reforma Educativa (1955) 

y nacionalización de minas (31 de octubre de 1952) con la creación de la Corporación Minera 

de Bolivia (COMIBOL) (Mesa 2009).  

En medio de esta coyuntura, se crea 16 de abril de 1952, una semana después de la revuelta 

social, la Central Obrera Boliviana (COB) presidida por Juan Lechín Oquendo. Esta 

organización alberga a mineros, fabriles, magisterios, trabajadores de salud, entre otros 

sectores sindicalizados. En esta época, el poder y la economía se concentraron en la zona 

minera de Bolivia: La Paz, Oruro y Potosí. También en este tiempo, se comienza a potenciar 

el desarrollo productivo en el Oriente boliviano, sobre todo en la ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra: ―Santa Cruz responde a la Revolución de 1952 con anhelos de modernidad y progreso. 

Se involucran intelectuales, caudillos y el pueblo en masa. En tierras cruceñas la revolución 

tiene especiales matices, pues se conservan los modos de producción‖. (Gandarillas 2003, 1).  

1.1.1. Entre dictaduras y democracias 

En 1964, el país entró en una fase de dictaduras que duró 19 años con continuos golpes de 

estado y traspaso de poder entre militares con un total de 24 gobiernos en ese tiempo (muchos 

de estos duraron pocos días o algunas horas). De estos, resaltan dos dictadores que vale la 

pena especificar: Hugo Bánzer Suárez (1971-1978) y Luis García Meza Tejada (1980-1981). 

En el primer caso, con Bánzer se vivió el gobierno de facto más largo sin cambio de poder, en 

esta gestión el presidente firmó el Plan Cóndor
5
 y puso en práctica el lema ―orden, paz y 

trabajo‖; esta lógica represiva ocasionó la muerte y desaparición de muchas personas, entre 

otros hechos. A causa de esto, Bánzer creó el partido político Acción Democrática 

Nacionalista (ADN) en 1978 para poder optar al congreso y evitar se instauren juicios de 

responsabilidades (Mesa 2009). En el vaivén de retomar la democracia o mantener las 

dictaduras, se crea la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

(CSUTCB) en 1979.  

                                                           
3
 Chamani explica que existieron cuatro etapas del estado Boliviano hasta 2009: el republicano, el liberal, el 

nacionalista (desde 1952) y el neoliberal (desde 1985) (Chamani 2011). 
4
 La Ley Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) instruyó la redistribución de la tierra a los campesinos 

mediante la parcelación de los latifundios, las haciendas desaparecieron junto con la servidumbre y el pongueaje; 

esta medida tendría consecuencias en años posteriores por la división a herederos. 
5
 Para los años 70 en Sudamérica se dio un ascenso de gobiernos dictatoriales apoyados por Estados Unidos, en 

plena Guerra Fría, en contra de la tendencia de gobiernos socialistas. El Plan Cóndor se da en este contexto, los 

presidentes de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia firmaron un documento que promovía la 

prevención mediante violencia en contra de acciones subversivas. 
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El segundo caso importante de resaltar es la dictadura más represiva y violenta que hubo en 

Bolivia: en el año 1980 asumió de presidente Luis García Meza Tejada (1980-1981) mediante 

un golpe de estado tras una crisis política con un empate en las últimas elecciones (Unidad 

Democrática y Popular, UDP
6
 35,9% y Movimiento Nacionalista Revolucionario – Histórico, 

MNR-H 35,8%, una diferencia de 1512 votos, Mesa 2009) y el interinato de dos presidentes 

por sucesión constitucional. Tras la renuncia de García Meza (por presión sobre todo 

internacional), se dio una transición a la democracia en medio de una crisis económica que 

llevaba la inflación a niveles muy elevados.  

En este contexto y considerando la decadencia de la economía nacional, se propuso validar las 

elecciones de 1980 y que el Congreso instaurado en ese año escogiera al presidente por 

coalición de votos para lograr la mayoría absoluta. Por lo que se eligió a Hernán Siles Zuazo 

como presidente el 10 de octubre de 1982, denominado día de la democracia boliviana. De 

esta manera, Bolivia se convirtió en el primer país en retornar a la democracia en la región 

que estaba en plena dictadura: ―El pueblo boliviano logró ser el primero de la región en luchar 

y conquistar la democracia y dio la pauta para el cambio regional‖ (Cajías 2012, 15).
7
 

Sin embargo, este proceso no fue tan tranquilo como se esperaba. Siles Zuazo en un discurso 

público anunció que solucionaría la crisis económica en 100 días. Pero, la situación empeoró. 

En 1985 se llegó a una hiperinflación del 8256,00% (Mesa 2009), las políticas que se hicieron 

no dieron resultado y la sociedad civil no paraba de protestar, se llegó al punto que el mismo 

presidente entró en huelga de hambre en demanda de dejarlo trabajar. Con la intermediación 

de la Iglesia Católica, se dio un diálogo entre las principales fuerzas políticas y el presidente 

Siles Zuazo aceptó acortar su gestión para dar paso a nuevas elecciones en 1985. 

1.1.2. “Bolivia se nos muere” 

En las elecciones de 1985 se dio como ganador a Bánzer (ADN 32,8%) y como segundo lugar 

a Paz Estenssoro (MNR 30,3%); sin embargo, el congreso determinó que el presidente sea el 

segundo. El 29 de agosto de 1985, apenas 23 días de la posesión, el presidente firma el DS 

21060, que daría fin a la hiperinflación y comenzaría la época neoliberal. Uno de los 

                                                           
6
 La sigla UDP era la alianza izquierdista del llamado Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda 

(MNR-I) con el candidato a la presidencia Hernán Siles Zuazo, junto al MIR participó con Jaime Paz Zamora 

como vicepresidente. Además, como aliados menores estaban el Partido Comunista de Bolivia (PCB), el 

Movimiento Popular de Liberación Nacional (MPLN), entre otros. Para ese entonces, el MNR estaba 

completamente dividido, por lo que se crearon varias siglas paralelas. 
7
 En este contexto, la injerencia de Estados Unidos era evidente, el retorno a la democracia se dio luego del 

cambio de gobierno del presidente Reagan a Carter. 
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principales ideólogos de ese Decreto fue el ministro de Planeamiento y Coordinación 

(Economía): Gonzalo Sánchez de Lozada
8
, quien ya había sido senador por el MNR. 

El DS 21060 instauró: la capitalización (privatización) en contraposición al capitalismo de 

Estado (Mesa 2009), el paso a la liberación del mercado bajo la norma de la oferta y la 

demanda, la creación de una nueva moneda: del Peso Boliviano al Boliviano, entre otras 

medidas radicales y de aplicación inmediata. Esta solución trajo consigo consecuencias: la 

más importante se la denominó ―relocalización‖ que, en sí, era una ola de despidos que se dio 

en varios sectores asalariados a nivel nacional. Para 1986, la COMIBOL estuvo a punto de 

entrar en quiebra
9
, lo que generó la relocalización de 23000 mineros del occidente boliviano. 

En rechazo a la pérdida de los empleos, los mineros realizaron una marcha por la carretera 

desde Oruro hasta La Paz, a la cual denominaron ―Marcha por la vida‖. Las FFAA detuvieron 

el paso de los marchistas en la ciudad de El Alto, a pocos kilómetros de la plaza principal de 

La Paz, los mineros tuvieron que retornar sobre sus pasos. Esta situación hizo que existiera 

mucha migración hacia los valles y llanos del país, así como la creación de trabajos 

informales al por mayor. 

1.1.3. Megacoaliciones o partidocracia 

A partir de 1989 aparecen las llamadas ―Megacoaliciones‖ que se daban entre varios partidos 

políticos para poder llegar a la mayoría absoluta. En las elecciones de ese año, Gonzalo 

Sánchez de Lozada (MNR) ganó la votación con un poco más de 20%, seguido por Bánzer 

(ADN) con un porcentaje similar y, en tercer lugar, Jaime Paz Zamora del Movimiento 

Izquierdista Revolucionario (MIR); dando una suerte de triple empate (Mesa 1989). El 

congreso nacional dio como ganador a Paz Zamora tras el apoyo que le brindó Bánzer (ADN)
 

10
 y Carlos Palenque de Conciencia de Patria (CONDEPA). En esta gestión se dio la Primera 

Marcha ―Indígena Por el territorio y la Dignidad‖, fue la primera vez que se veían a indígenas 

de tierras bajas en La Paz. 

                                                           
8
 Sánchez de Lozada es un empresario boliviano dueño de varias minas en el occidente del país. Estudió y vivió 

gran parte de su vida en Estados Unidos por lo que tiene un dejo anglosajón cuando habla castellano. Se lo 

conoce popularmente como ―Goni‖ 
9
 La demanda de la minería a nivel internacional cayeron drásticamente, las exportaciones de estaño, sobre todo, 

se encontraban en el piso luego de tiempos de bonanza. Esto, además, de las medidas económicas en el país. En 

1985, COMIBOL tenía cerca de 30000 trabajadores. 
10

 Esta coalición fue polémica, ya que Bánzer, en la época que fue dictador persiguió y asesinó a varios 

militantes del MIR, incluso Jaime Paz Zamora fue uno de los asediados. A este pacto lo conocen como ―cruzar 

los ríos de sangre‖. 
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Paz Zamora estuvo en el poder hasta 1993, momento en que pasó el mando a Gonzalo 

Sánchez de Lozada, quien organizó una coalición entre el MNR, el Movimiento 

Revolucionario Túpac Katari de Liberación (MRTKL), la Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y 

el Movimiento Bolivia Libre (MBL). En esta gestión, Goni continuó con la aplicación del DS 

21060 mediante paquetes de normas denominadas ―Plan de todos‖ que hacía hincapié, sobre 

todo, en el proceso de la privatización de empresas del estado como la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE), Lloyd 

Aéreo Boliviano (LAB), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Empresa 

Nacional de Electricidad de Bolivia (ENDE), principalmente. Dentro de las leyes que más le 

aplaudieron estuvieron la de Participación Popular que dividió al país en más de 300 

municipios y descentralizó el poder. Esta ley, también permitió que asociaciones civiles 

puedan participar de elecciones tanto municipales como gubernamentales sin la necesidad de 

pertenecer a un partido político específico.  

En la elección de 1997, un dictador llega a ser presidente democráticamente: Bánzer (ADN) 

mediante la coalición de varios partidos, tras alcanzar poco más de 20%. La gestión del 

presidente se adelantó un año debido a su enfermedad, por lo que le sucedió Jorge Quiroga 

Ramírez (ADN). En este tiempo, se dieron dos conflictos importantes: la ―Guerra del Agua‖ 

(2000)
11

 y la ―Guerra de la coca‖ (2001)
12

 ambas en el departamento de Cochabamba. En esta 

gestión, aparece un nuevo diputado cocalero electo con más del 70%: Evo Morales Ayma que 

representaba al Movimiento Al Socialismo– Instrumento Político para la Soberanía de los 

pueblos (MAS-IPSP)
13

 y a las Seis Federaciones del Trópico (Chapare, Cochabamba). 

                                                           
11

 La ―Guerra del Agua‖ se dio tras el rechazo de la población cochabambina de la privatización de la empresa 

que se encargaba de la distribución de agua potable a la ciudad y municipios aledaños, ―Aguas del Tunari‖, 

perteneciente a la transnacional Bechtel. De este hecho, se registró la muerte de un joven de 17 años y varios 

heridos. Para esta lucha se creó la llamada ―Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida‖, presidida por Óscar 

Olivera. Luego de estos hechos, el presidente Bánzer abolió el contrato y se creó Servicio Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Cochabamba (SEMAPA) (Gómez 2012). 
12

 En el gobierno de Bánzer se dio la mayor erradicación de hoja de coca excedentaria, sobre todo en el Chapare, 

Cochabamba, con la ayuda de agentes estadounidenses; quienes ingresaron al país luego de la aprobación de la 

ley 1008 en el gobierno de Paz Estenssoro (1985-1989). 
13

 El MAS nace oficialmente en 1987 por una facción de la Falange Socialista de Bolivia (FSB). Para las 

elecciones de 1997, cocaleros del trópico de Cochabamba junto a otros aliados indígenas, crean el Instrumento 

Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), sin embargo no pudieron inscribirse como partido político, por 

lo que necesitaban una sigla ya establecida; es así que ―la personería jurídica del MAS fue obsequiada por su 

anterior titular a Evo Morales y sus seguidores‖ (Córdova 2010, 175). De esta manera, el 23 de julio de 1997 se 

funda oficialmente el MAS-IPSP, quienes participan en las elecciones de ese año. Para más detalles sobre el 

contexto en el que se conforma el MAS-IPSP consultar el libro de Zuazo (2009). 
* Este fue el lema de las elecciones de 2002. 
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1.1.4. Goni: “¡Sí se puede!”* 

En 2002, cuando la tendencia neoliberal seguía vigente, Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR) 

ganó las elecciones con el 22,46% de los votos, seguido por Evo Morales (MAS) que sacó 

20.99%, en contra de todo pronóstico, y Manfred Reyes Villa (Nueva Fuerza Republicana, 

NFR) obtuvo el tercer lugar con el 20,91% (Costas 2005). Tras estos resultados tan próximos, 

el Congreso posesionó a Sánchez de Lozada como presidente mediante la coalición con seis 

de los nueve partidos que alcanzaron puestos congresales (Costas 2005). Así, los principales 

aliados fueron el MIR y el NFR, en ese orden. 

Para febrero de 2003, Sánchez de Lozada mantuvo la tendencia de políticas neoliberales 

(continuando con su anterior gobierno) y dio el anuncio de un proyecto de ley para crear un 

nuevo impuesto del 12.5% al salario, lo que generó un motín por parte de policías que 

pertenecían al Grupo Especial de Seguridad (GES). Esto derivó en que el 12 y 13 de este mes 

en un enfrentamiento de fuego cruzado entre policías y militares en la plaza Murillo (donde se 

encuentra el Palacio de Gobierno) con un saldo de entre 30 a 40 muertos
14

 por arma de fuego 

y decenas de heridos entre militares, policías y civiles (Ticona 2007). A la par, la sociedad en 

medio de protestas quemó la Vicepresidencia, varias instituciones y sedes de partidos 

políticos. El resultado de este episodio fue que el Presidente diera un paso al costado: ―las 

protestas acaecidas en La Paz consiguieron la modificación del proyecto de ley financial de 

ese año, que incluía impuestos a los salarios‖ (Córdova 2010, 185). Esta revuelta se la 

denominó ―Impuestazo‖ y Galeano lo retrata como una victoria: 

Hace unos meses, otra explosión popular, en toda Bolivia, venció nada menos que al Fondo 

Monetario Internacional (FMI). El Fondo vendió cara su derrota, cobró más de treinta vidas 

asesinadas por las llamadas fuerzas del orden, pero el pueblo cumplió su hazaña. El gobierno no 

tuvo más remedio que anular el impuestos los salarios, que el Fondo había mandado aplicar 

(Galeano sf, 2). 

La gestión presidencial de Goni duró poco más de un año luego de los conflictos sociales que 

llevaron a la renuncia del presidente. El conflicto social que llevó a esta determinación fue la 

llamada ―Guerra del Gas‖ o también conocido como ―Octubre Negro‖. Este mandato se 

caracterizó por el uso excesivo de violencia: ―en este periodo se desnudan las relaciones de 

poder prevalecientes: la violencia estatal es empleada repetidamente, con resultados 

                                                           
14

 El número de muertes varía según cada fuente: 31 (Padilla 2012), 33 (Chamani 2011), 40 (Ticona 2007), etc. 
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ominosos, sobre todo durante el año 2003, particularmente en la crisis de octubre, conocida 

como la ‗guerra del gas‘‖ (Córdova 2010, 182). 

1.2. “Octubre negro”  

Los hechos de octubre no fueron casuales, ni se dieron de forma espontánea. Fue el cúmulo de 

la crisis social y política: 

Octubre de 2003 comenzó en septiembre, en Warisata, y en ‗febrero negro‘ de ese año; pero 

también en abril de 2000 con la ‗guerra del agua‘; o con las movilizaciones campesinas por 

tierra, agua y coca. Octubre probablemente comenzó cuando los indígenas de tierras bajas 

marcharon en 1990 por dignidad, tierra y territorio… (Padilla 2013, 43). 

Luego de los hechos fatales de febrero de 2003, la Iglesia Católica intentó suscribir un 

documento entre los principales partidos políticos (MNR, MIR, NFR y MAS) para buscar la 

gobernabilidad en Bolivia, como ya lo habría hecho en el año 2001. El convenio llamado ―Por 

el Reencuentro de los bolivianos‖
15

 inició el 27 de mayo en medio de un tiempo de tregua. 

Los temas principales que se tocaron fueron: exportación del gas natural, Asamblea 

Constituyente, capitalización de empresas y erradicación de la hoja de coca. En septiembre, 

los diálogos no prosperaron, los partidos del oficialismo y los empresarios de Santa Cruz 

responsabilizaron a Evo Morales (MAS) por el posible fracaso del ―Reencuentro‖, ya que este 

último no estaba de acuerdo con las propuestas del documento. 

La crisis política se vivía también en el Congreso Nacional. El vicepresidente Mesa, quien era 

el presidente del congreso, fue aislado por los partidos políticos en medio del proceso de 

designación de puestos del Defensor del Pueblo y del Tribunal Constitucional. En este 

momento, existe un evidente ―cuoteo‖ entre los partidos aliados, lo que es rechazado sobre 

todo cuando Iván Zegada (acusado de tener vínculos con el MNR) es elegido como Defensor 

del Pueblo, lo que genera la renuncia de cuatro defensores departamentales (Potosí, 

Chuquisaca, Santa Cruz y Cochabamba). Por este mismo motivo, la UCS se desvincula de la 

coalición incluso antes que haya movilizaciones generales; por su parte, la NFR plantea salir 

de la alianza si no se sigue con lo acordado sobre la asignación de puestos para su partido. 

En las organizaciones sociales (principalmente del occidente del país) ya había un rechazo de 

la intención del gobierno sobre la exportación del gas natural. Mientras tanto, los sectores del 

                                                           
15

 Posteriormente se lo denominará ―Reencuentro‖. 
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oriente y sur (lo que luego se conoció como la ―Media Luna‖) demandaban la exportación del 

recurso natural con miras al desarrollo de la región. Incluso sectores sociales en la ciudad de 

Tarija (sur de Bolivia) realizaron marchas en demanda de la concreción de la salida del gas, 

indistintamente del puerto o país que se escoja. En esos días, en Bolivia se vivía una evidente 

separación de las regiones, se hablaba de ―dos Bolivias‖ una productiva y otra bloqueadora. 

En las calles, la crisis se agravaba.
16

 Varias organizaciones sociales se movilizaban con 

demandas particulares en las ciudades de El Alto y La Paz, y en el departamento de La Paz, 

en general: 

● Campesinos de las 20 provincias del departamento de La Paz enmarcados en la 

CSUTCB y la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La 

Paz – ―Túpac Katari‖ (FDUTCLP-TK) iniciaron movilizaciones el 2 de septiembre 

con una marcha y algunos bloqueos, posteriormente, el 8 de este mes inician una 

huelga de hambre de 2000 persona en la Radio San Gabriel (El Alto). Estas 

manifestaciones fueron dirigidas por Felipe Quispe Huanca, el ―Mallku‖
17

, y 

demandaban la liberación de Edwin Huampo, quien fue aprehendido acusado por el 

linchamiento de dos supuestos ladrones de ganado en la comunidad de Cota-Cota (La 

Paz) por la justicia comunitaria. A la vez, demandan al gobierno el cumplimiento de 

varios acuerdos suscritos en: Pucarani, Achacachi, Isla del Sol, Amaguaya, etc. 

(comunidades del departamento de La Paz); en total sumaban 72 demandas (Quispe 

2013). 

● Los estudiantes, administrativos y docentes de la Universidad Pública de El Alto 

(UPEA) se encontraban en pie de lucha en demanda de la modificación de la Ley 2115 

sobre autonomías universitarias para desvincularse directamente de la Universidad 

Mayor de San Andrés (UMSA, La Paz). Su demanda inició años atrás, pero se 

intensificó en septiembre y octubre de 2003
18

. 
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 Para ver la cronología completa de las movilizaciones de ―Octubre Negro‖, revisar el Anexo 1. 
17

 Felipe ―Mallku‖ Quispe Huanca entró a la lucha política desde la década de los 90 cuando lideró el Ejército 

Guerrillero Túpac Katari (EGTK) y fue detenido en 1992 en el gobierno de Paz Zamora (Gómez 2012). El 

Mallku fue diputado en 2002-2004 del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) y, a la vez, era el Secretario 

Ejecutivo de la CSUTCB desde 1998 (Quispe 2013). Mallku es una palabra aymara que quiere decir cóndor; a 

los líderes principales se les dice Mallku o, incluso, jach’a Mallku (gran cóndor). 
18

 El presidente Carlos Mesa atiende su pedido y declara a la UPEA autónoma el 12 de noviembre de 2003, 

independiente de la UMSA (La Paz). 
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● La Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) junto con la Central Obrera Regional 

(COR) de El Alto rechazan los formularios Maya y Paya
19

 impulsados por la alcaldía 

de El Alto para compra y venta de inmuebles, ya que consideraban que este trámite 

ocasionaría que los impuestos se incrementen con el tiempo. 

● Los rentistas de La Paz demandaban mejores condiciones al gobierno nacional. 

● Los cocaleros (colonizadores)
20

 de los Yungas de La Paz rechazaban la erradicación 

forzosa de la hoja de coca en esta zona. 

Cada sector tenía su(s) propia(s) demandas, pero todos coincidieron en el rechazo a las 

llamadas ―cinco leyes malditas‖: 1) el proyecto de venta de gas a Estados Unidos por puertos 

chilenos, 2) la Ley de Seguridad Ciudadana
21

, 3) la participación de Bolivia en el Acuerdo de 

Libre Comercio de las Américas (ALCA), 4) Código Tributario y 5) Proyecto de ley de áreas 

protegidas. 

El proyecto de la venta del gas a Estados Unidos (más México, posiblemente) se oficializó en 

septiembre de 2003. La empresa encargada de este ―negocio del siglo‖ (Jorge Berindoague, 

ministro de Economía en El Deber, 28 de septiembre de 2003) era Pacific LNG que contaba 

con capital estadounidense. Las autoridades anunciaron que existían dos opciones para la 

salida marítima del hidrocarburo: Chile y Perú, sin embargo, luego se supo que el gobierno ya 

había decidido exportar por Chile porque representaba menor costo. Los sectores sociales 

rechazaron la exportación por un puerto chileno,
22

 ya que consideraba que este país se 

enriquecería a costa del hidrocarburo boliviano. A la vez, se unieron en contra de la 

exportación del gas, demandando la industrialización del mismo para los bolivianos, antes que 

pensar en exportarlo a otros países y se beneficien transnacionales.  

La CSUTCB inicia un bloqueo general e indefinido en el Altiplano paceño dejando aisladas a 

varias poblaciones, luego de no alcanzar ningún acuerdo con el gobierno. Entre estas 

comunidades bloqueadas se encontraba Sorata (La Paz), donde miles de turistas quedan 
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 Uno y dos, en aymara. 
20

 Los colonizadores, luego llamados Interculturales, son campesinos del occidente migrantes en busca de tierras 

para cultivar. Se los relaciona mucho con el cultivo de coca en las regiones cálidas de La Paz y Cochabamba, 

sobre todo. 
21

 Ley de Seguridad Ciudadana daba hasta 8 años de cárcel a quienes obstruyeran los servicios públicos, se hizo 

énfasis en el bloqueo de carreteras. Los empresarios cruceños aplaudieron esta medida y pidieron que el 

gobierno la haga cumplir. Esta ley también afectaba a la administración municipal del alumbrado público, por lo 

que las alcaldías también la rechazaban. 
22

 Este rechazo se da también por la memoria de la Guerra del Pacífico (1879) en que Bolivia perdió su salida al 

océano Pacífico a manos de las tropas chilenas, dejando al país mediterráneo. 



38 
 

varados tras una fiesta religiosa. Esta localidad se volvió importante porque cinco días 

después de iniciado el bloqueo las fuerzas del orden ingresaron en un convoy para rescatar a 

los turistas, tal como lo dijo el entonces ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín: ―Las 

fuerzas armadas reciben órdenes del Presidente de la República y cuando éste así lo disponga 

estarán preparadas para defender la Constitución Política del Estado (CPE), la seguridad 

interna, la democracia y el desarrollo‖ (La Razón 12 de septiembre de 2003, A19). 

A la salida del operativo, cuando pasaron por Warisata (La Paz) se produjo una emboscada 

por parte de los campesinos (Quispe 2013) y un posterior fuego cruzado con los militares, con 

el saldo de seis muertos. Este sería el inicio de la ―Guerra del Gas‖. 

Imagen 2.1. Inicio “Guerra del Gas” 

 

 Fuente: El Deber, 20 de septiembre de 2003 

La CSUTCB anunció que no dialogaría con el gobierno: ―No se puede negociar con los 

muertos, tampoco de su sangre derramada‖ (Quispe 2013, 63); en cambio, masificó las 

medidas de presión cercando a la ciudad de La Paz para evitar que productos agrícolas lleguen 

como ocurrió con el histórico cerco de Túpac Katari en 1781 (Quispe 2013, 9). A finales de 

septiembre se dio el primer pedido de renuncia del presidente. 

Se intensificaron las medidas de presión: La ciudad de El Alto ingresó en un paro general e 

indefinido. Al grito de ―El Alto de pie nunca de rodillas‖ alteños mantuvieron las protestas 

con constantes enfrentamientos con las fuerzas del orden. Los vecinos de esta ciudad 

utilizaron pasarelas peatonales, vagones de tren y lo que encontraron para mantener el 

bloqueo en todos los distritos. Los manifestantes organizaron varias marchas que descendían 
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a La Paz. La plaza San Francisco se convirtió en el epicentro de las protestas que buscan 

presionan al Presidente.  

El oficialismo, por su parte, firmó el ―Reencuentro‖ para apaciguar los ánimos, pero no lo 

logró. En cambio, se incrementaron los pedidos de renuncia del primer mandatario, a lo que el 

presidente Sánchez de Lozada anunció que no renunciaría, pese a las movilizaciones. 

Además, desvirtúa la posibilidad de hacer consultas populares sobre el destino de la venta del 

gas a Norteamérica. En cambio, se ordenó la militarización de El Alto a la que la consideró 

―ciudad rebelde‖, con esta acción comienzan a sumar los muertos. 

Imagen 2.2. El Alto militarizado 

 

Fuente: Página Siete (Peñaranda, et. al. 2012, 120) 

 

El 12 y 13 de octubre se vivieron las jornadas más violentas: tras los intentos del gobierno de 

abastecer a La Paz de gasolina, se registraron enfrentamientos de vecinos con militares con el 

saldo de más de 50 muertos por impacto de bala. Ya no hubo opción a ningún diálogo, los 

sectores movilizados unieron sus voces y pidieron lo mismo: Fuera Goni. 

Por su parte, el Presidente anunció la suspensión del proyecto de exportación del gas hasta 

diciembre de ese año tras consulta y debate con la población, ya era tarde. El vicepresidente 

Mesa se alejó de Goni por los muertos, mas no del gobierno. También renunciaron cuatro 

ministros (3 del NFR y 1 del MIR) y el vocero de la presidencia. El alcalde de El Alto, José 
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Luis Paredes (MIR), se pliega al pedido de renuncia del presidente; el Movimiento Indígena 

Pachakuti (MIP) y el MAS llaman a la ciudadanía a ―sacar‖ a Sánchez de Lozada. 

El presidente recalcó que no renunciará y pidió respeto a la democracia. El gobierno acusó de 

un intento de golpe de estado perpetrado por Evo Morales.
23

 Estados Unidos, la Organización 

de Estados Americanos (OEA, quien se ofrece a mediar el conflicto), 16 países, empresarios 

cruceños y las FFAA reiteraron su apoyo a Sánchez de Lozada y pidieron respeto a la 

Constitución Política del Estado (CPE) y a la institucionalidad política. El MIR (principal 

fuerza aliada) respaldó al presidente, aunque este apoyo se concentró en Paz Zamora más que 

del movimiento en sí; por su parte, el NFR aún no definía una postura y puso condiciones 

para su apoyo. 

La crisis fue general: marchas y movilizaciones se hicieron sentir a nivel nacional. En Santa 

Cruz las protestas se concentraron en el área rural; la orden de Sánchez de Lozada es evitar 

que Santa Cruz de la Sierra se uniera a las medidas de presión. Por lo que se propusieron tres 

vías para solucionar el conflicto: sucesión constitucional de presidente (que asuma Mesa), 

diálogo o estado de sitio. Además, la coalición (MNR, MIR y NFR) propuso: referéndum por 

la exportación del gas (por departamento), Constituyente y revisión de la Ley de 

Hidrocarburos; pero no la renuncia del presidente, para preservar la democracia. El embajador 

de Estados Unidos en Bolivia, David Greenlee, se reunió con Goni y ratificó su apoyo al 

Presidente. Desde inicios del conflicto, Greenlee comentó que su país se encontraba 

preocupado por la situación conflictiva en Bolivia, incluso llegó a pedir garantías para las 

inversiones estadounidenses en territorio boliviano. 

Piquetes de huelga de hambre comenzaron en todo el país, llegaron a registrarse 46, los 

protagonizaron políticos, intelectuales, activistas, entre muchos otros. Además, continuaba la 

multitudinaria huelga de hambre de la CSUTCB en El Alto. El presidente fue perdiendo el 

apoyo de sus aliados: el 16 de octubre a medianoche, las FFAA dejaron pasar a 58 camiones 
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 Evo Morales en este tiempo estuvo de viaje en Libia, Ginebra (Suiza) y Venezuela, no participó activamente 

en las protestas, a pesar de las acusaciones del gobierno de Sánchez de Lozada: ―En esta Rebelión de la Nación 

Aymara, ¿dónde estaba Evo Morales Ayma? Para que sepa la nueva generación. Evo se ha esfumado de las 

jornadas de septiembre y octubre de 2003. No está presente, no fue el actor de ese episodio, no ha movido ni un 

dedo, ni una piedra, ni un palo. Más bien al ver la convulsión social, se asustó y salió apresurado, pisando 

cadáveres y charcos de sangre. Llegó hasta el aeropuerto internacional de El Alto y se fue sin importarle los 

enfrentamientos sangrientos de los aymaras, de la ciudad Tupak Katari (El Alto). Más ha preferido estar feliz en 

Libia, junto a su amo Muammar Al-Gaddafi. Luego se ha movido a Ginebra y después llega a Caracas- 

Venezuela, para encontrarse con Hugo Chávez Frías‖ (Quispe 2013, 17). 
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con cientos de mineros de Huanuni (Oruro), por lo que se dio por hecho el retiro del apoyo de 

los militares. 

El 17 de octubre se alejaron los últimos apoyos al presidente, Reyes Villa se deslinda del 

presidente en horas de la mañana. Paz Zamora fue el último que estuvo junto al Presidente, 

tanto de compañía como de apoyo político. Goni, finalmente, renunció. Mientras las 

organizaciones sociales protestaban en el centro paceño, Sánchez de Lozada fugó hacia el 

colegio militar para abordar un helicóptero hasta Santa Cruz donde embarca un avión 

comercial a Miami (Estados Unidos) junto a su familia y los ministros Carlos Sánchez 

Berzaín (Defensa) y Javier Torres Goitia (Salud). 

En La Paz, el aún vicepresidente Carlos Mesa convocó al Congreso para sesionar sobre la 

renuncia de Goni. Por medio de una carta dirigida a la sala plena, Sánchez de Lozada puso a 

disposición su cargo a pesar de que consideraba que:  

…la democracia está bajo asedio de grupos corporativos políticos y sindicales que no creen en 

ella y que la utilizan según su conveniencia, todo esto configura un cuadro de sedición que con 

el pretexto de la exportación del gas natural ha violado la esencia de la democracia…
24

 

El resultado de este conflicto fue más de 70 muertos
25

 y 400 heridos por armas de fuego. En 

21 años de democracia: ―Entre el 10 y el 17 de octubre, el Gobierno de la coalición, 

conformada por el MNR, MIR, NFR y UCS, protagonizó la mayor masacre de la era 

democrática…‖ (Gómez 2012, 95). 

En La Paz se festejó la renuncia del presidente, se cantó el himno Nacional a gritos en las 

calles, reinó una especie de calma. En otras ciudades también se festejó: Cochabamba, Sucre 

y Potosí. Sin embargo, tanto en Santa Cruz como en Tarija hubo preocupación. Esta última 

ciudad, rechazó la posibilidad de un referéndum vinculante sobre la exportación del gas. 

Gonzalo Sánchez de Lozada estuvo en el poder en total 14 meses y 10 días en su segunda 

gestión, tiempo suficiente para sobrepasar la cifra de muertos de las dictaduras: 

                                                           
24

 Carta de renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, 17 de octubre de 2003. 
25

 El dato varía según la fuente: Cifras oficiales: según la Defensoría del Pueblo: 59 muertos, 411 heridos y 276 

detenidos; según la Fiscalía: 51 muertos y 88 heridos; según la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de 

Bolivia (APDHB): 81 muertos y más de 200 heridos. Según el registro de La Razón: 71 muertos. 
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Durante sus 14 meses de gobierno murieron 115 personas por efectos de la represión: seis 

jubilados muertos al chocar el bus en el que fueron forzados a subir para detener una marcha de 

protesta; 33 en febrero de 2002, por enfrentamientos entre policías y militares; 67 entre 

septiembre y octubre, casi todos alteños, y otros nueve por diversos motivos. 

El gobierno de Sánchez de Lozada mató, en promedio, cada mes, a más personas que las 

dictaduras militares (Peñaranda 2013, 11). 

Imagen 2.3. Caricatura: Goni renuncia 

 

  Fuente: El Deber, 18 de octubre de 2003 

Por su parte, Carlos Mesa Gisbert fue nombrado Presidente Constitucional de la República 

tras la aprobación de la renuncia por 97 votos contra 30. Mesa no cuenta con poder político 

real, aunque el MIR, ADN, MAS lo apoyaron en un principio; el MNR se declaró oposición.  

Goni apareció en los medios extranjeros unos días después. El ex presidente declaró sobre el 

país diciendo que: ―Bolivia es más importante que los muertos que han habido‖ (El Deber, 26 

de octubre de 2003). A la vez, responsabilizó a Evo Morales y al MAS de haber sido los 

partícipes de su renuncia forzosa (Costas 2005). La defensa judicial de Sánchez de Lozada 

pidió enjuiciar a Evo Morales y a siete dirigentes por efectuar un golpe narco-sindicalista. 

El 14 de octubre de 2004, con dos tercios del congreso nacional, se autorizó el inicio del 

juicio de responsabilidades a Gonzalo Sánchez de Lozada y a su gabinete ministerial 

(Contreras 2004). Fueron 17 imputados formalmente, de los cuales 11 actualmente mantienen 

el status de refugiados en Estados Unidos, Perú y España (Landeros 2011). 

1.3. Tiempo de transición e ingreso al Estado Plurinacional de Bolivia 

Luego de una tregua de 90 días, la situación en el país no se tranquilizó con el ascenso de 

Mesa al poder, las movilizaciones y las demandas se reformularon en la conocida ―Agenda de 

octubre‖ que partía de las organizaciones sociales para presionar a los gobernantes (Contreras 
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2004). Los principales puntos de la agenda eran: hacer un referéndum vinculante sobre el gas, 

la nacionalización del gas (cambio de la Ley de Hidrocarburos), convocar a una Asamblea 

Constituyente y refundar un nuevo Estado (Gómez 2012). 

La crisis política y social pudo más y Mesa renunció a la presidencia en junio de 2005 tras 

otra serie de movilizaciones sociales. Luego de aceptar la renuncia de Mesa y de evitar que 

los presidentes de las cámaras de senadores y diputados fueran posesionados, Eduardo 

Rodríguez Veltzé, presidente de la Corte Suprema de Justicia, fue nombrado Presidente 

Constitucional Interino por seis meses con la labor de llamar a elecciones generales. 

Los comicios se realizaron el 18 de diciembre de 2005, dando como ganador a Evo Morales 

(MAS) con el 53,72%. Con este hecho se inicia un nuevo ciclo político lejos de los partidos 

tradicionales y las coaliciones: ―porque aquí los indígenas de ‗siempre‘ ganaban en el 

escenario de las movilizaciones y levantamientos sociales, ahora ganan también en el 

escenario electoral‖ (Mamani 2007, 72). Este primer mandato tuvo el respaldo del ―Pacto de 

Unidad‖ que reunía a varias organizaciones sociales indígenas y campesinas, entre las que se 

encontraban: Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), 

Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB),
26

 CSUTCB, 

Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y Confederación Nacional de 

Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia - ―Bartolina Sisa‖ (CNMCIOB-BS). 

En enero de 2006 fue posesionado Morales, quien se distancia de la tendencia neoliberal, mas 

no acaban los conflictos sociales. En la primera gestión del MAS (2006-2009) se realizó la 

Asamblea Constituyente, incluida en la ―Agenda de Octubre‖. El 22 de enero de 2009 se 

promulgó la nueva CPE, entendiéndose como una refundación de la patria: la República de 

Bolivia dejaba de existir y daba paso al Estado Plurinacional de Bolivia.  

En las primeras elecciones como Estado Plurinacional, Evo Morales obtiene 64,22% 

(Peñaranda 2012) de los votos válidos. A inicios de la segunda gestión de Morales (2009-

2014) se vive una etapa de estabilidad, si bien hay conflictos, estos son pequeños y 

esporádicos. La mayoría de los conflictos se originaron dentro las organizaciones por 

divisiones internas y no tanto con el gobierno. Fue una etapa en que se incrementaron los 
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 La CSCIB contempla a las personas migrantes del altiplano boliviano que fueron a tierras tropicales en busca 

de tierras, antes de los conocía como ―colonos‖, ahora se los llama ―interculturales‖. La gran mayoría se dedican 

a plantaciones de la hoja de coca. 
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juicios a alcaldes de partidos opositores al gobierno, incluso el gobernador de Tarija (Mario 

Cossío) consiguió asilo político en Paraguay. 

Sin embargo, dos conflictos sociales resaltaron en esta gestión por movilizar al país en su 

conjunto y que marcaron el incremento de la conflictividad en el país: la VIII marcha de los 

indígenas de tierras bajas en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure 

(TIPNIS)
27

 y el denominado ―Gasolinazo‖. 

1.4.  El “Gasolinazo” 

El 26 de diciembre de 2010 a las 13:15, el vicepresidente Álvaro García Linera, como 

presidente en ejercicio, emitió el DS 748
28

, el cual dispuso la suspensión de la subvención a 

los hidrocarburos, incrementando los costos entre 22 y 99%. Se implementó el Impuesto 

Específico a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) y ocasionó que la gasolina especial 

pase de costar de 3,74 Bs a 6,47 Bs; la gasolina premium de 4,79 Bs a 7,51 Bs; el diésel de 

3,72 a 6,80 (82%), entre los combustibles más utilizados. Sin embargo, se congeló el precio 

del Gal Natural Vehicular (GNV). El gobierno aseguró que la ―nivelación de los 

hidrocarburos‖ (como lo denominó) se dio para evitar el contrabando de hidrocarburos, dar 

más incentivo a petroleras para la inversión y el ahorro de los 380 millones dólares que la 

subvención significaba para Bolivia.  

A nivel nacional iniciaron las medidas de presión rechazando el DS demandando la 

derogación inmediata.
 29

 Nuevamente la ciudad de La Paz se conviertió en centro de marchas 

y protestas, se comienzó a escuchar pedidos de la renuncia del presidente Morales (quien se 

encontraba en Venezuela cuando se decreta el 748). Se anunciaron marchas desde varias 

ciudades hacia la Sede de Gobierno, mientras que en los surtidores de gasolina se realizaron 

largas filas de vehículos que temían que haya especulación de gasolina. 

Los vecinos de las ciudades arrasaron con alimentos de mercados y supermercados. Frente a 

esta situación se comenzó a temer por escasez. En los mercados existía especulación y se 
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 La primera marcha de los indígenas de tierras bajas, ubicados en la amazonía boliviana, se dio en 1990 cuando 

Jaime Paz Zamora se encontraba en el poder. Ya para el año 2011 se realiza la VIII marcha desde el TIPNIS, en 

el departamento de Beni, hasta la ciudad de La Paz. En medio de la marcha, en la localidad de Chaparina, se 

produce una represión por parte de policías en contra de los movilizados, lo que generó la reacción de la gente en 

contra el gobierno. El resultado de este conflicto fue la aprobación de la Ley 180 que declaraba al TIPNIS como 

intangible, sin embargo esto cambió en el siguiente año. Para el 2012 se realizó la IX marcha de pueblos 

indígenas de tierras bajas, pero no tuvo mayores repercusiones. 
28

 Para ver el DS 748 completo, revisar el Anexo 2. 
29

 Para ver la cronología extensa de las movilizaciones del ―Gasolinazo‖, revisar el Anexo 3. 
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cerraron varios puestos de venta; los panificadores encarecieron el pan duplicando su precio. 

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) comenzó a atender 24 horas 

para poder lidiar con la demanda, incluso ellos se vieron obligados a incrementar los precios 

de productos. 

Las protestas vecinales y de varios sectores sociales rebasaron a los dirigentes, se dijo que era 

una protesta del pueblo, casi espontánea. Se dieron movilizaciones, pacíficas y violentas, en 

todos los departamentos: se realizaron paros de actividades, bloqueos caminos, marchas con 

enfrentamientos e, incluso, se quema una bandera de Venezuela. Hubo un cúmulo de 

amenazas: varios sectores alistaron movilizaciones desde el 3 de enero de 2011, considerando 

las fiestas de fin de año. 

Imagen 2.4. Caricatura: Evo y el “Gasolinazo” 

 

    Fuente: Al-Azar (La Razón, 2 de enero de 2011) 

Por su parte, los transportistas fueron quienes más se pronunciaron al respecto: incrementaron 

el pasaje en 66% en Santa Cruz, en 100% en La Paz y en las demás ciudades el incremento 

osciló en ese porcentaje. Este sector alegaba que se trató de un ―tarifazo pactado‖ con el 

gobierno; la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes 

(ATT) apruebó el incremento de pasajes urbanos e interdepartamentales en 30% (Resolución 
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0584) y rechaza el ―tarifazo‖ de los transportistas. Para evitar esta especulación, el gobierno 

dispouso autos de las FFAA para el traslado urbano y vuelos solidarios para el flujo entre 

ciudades. 

El transporte pesado que realizaba viajes internacionales
30

 también anunció el incremento del 

precio del flete de la movilidad, aunque la ATT y el gobierno no lo aprobaran. Los 

transportistas alegaron que, de lo contrario, no tendrían ganancias. De esta manera se dió paso 

al incremento del 60% de alquiler de los vehículos. A este anuncio, la Cámara de Industria, 

Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) declaró que el DS 748 tuvo un gran 

impacto social y fue un duro golpe a la economía, por lo que la consideraron una medida 

política e inoportuna. 

Por su parte, el Gobierno anunció que el incremento salarial se realizaría en febrero y no 

mayo como se acostumbra. También se instruyó horario continuo para la administración 

pública y se impulsó la conversión de los autos a GNV. Además, se exhortó a las alcaldías 

que controlaran los precios para evitar especulación, incluso el ministro de Economía, Luis 

Arce Catacora, animó a la población regatear los precios altos. 

Imagen 2.5. Primera protesta a nivel nacional 

 

  Fuente: La Razón, 31 de diciembre de 2010, Portada 

                                                           
30

 El alquiler de los camiones de transporte pesado se da mucho por parte de los empresarios desde Santa Cruz y 

cruzando el eje troncal (Santa Cruz, Cochabamba y La Paz) hacia los puertos de Chile y Perú, para las 

exportaciones internacionales. 
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Evo Morales, en un mensaje televisado, anunció los siguientes paliativos (DS 758) para 

sobrellevar la denominada ―nivelación‖: incremento del salario mínimo nacional en 20%; las 

FFAA, Salud, Educación y Policía recibirán un incremento salarial de 20% desde el 2011; 

seguro agrícola; doble aguinaldo para el sector público; compra de soya nacional a precio 

internacional; más 300 mil dólares para aguas rurales; créditos para compra de motores a gas; 

un fondo de 20 millones de dólares de apoyo para no asalariados; congelamiento del precio de 

los servicios básicos; el incremento del Bono Juancito Pinto
31

 de 200 Bs a 300 Bs; las FFAA 

harían pan y lo venderían a 40 ctvs. y asignarían un monto de 500 mil dólares para riesgos. 

A pesar de las medidas anunciadas, los sectores sociales las rechazaron porque consideraron 

que solo beneficiaba a ciertos sectores, por lo que mantuvieron las medidas de presión y los 

anuncios de intensificar las protestas en enero de 2011. Morales defendió la medida y tuvo 

apoyo de los sectores que se mantenían en el ―Pacto por Unidad‖: colonizadores, la 

CNMCIOB-BS y la CSUTCB, quienes pidieron un diálogo con los sectores movilizados y 

más medidas paliativas. Estos sectores consideraron que Evo hizo lo correcto.  

En este tiempo, se expandió el rumor de un posible ―corralito‖ bancario, lo que generó que los 

ahorristas saquen 200 millones de dólares de las entidades bancarias, sobre todo en La Paz. A 

la vez, la Asamblea Legislativa
32

 se encontraba en receso hasta el 4 de enero de 2011, por lo 

que no pudo gestionar ninguna posible salida institucionalista al asunto. Por su parte, el 

gobierno instruyó a la bancada del MAS ir a sus comunidades a explicar el DS 748 y publicó 

en los medios masivos páginas solicitadas explicando los beneficios de la medida. 

Cinco días después del anuncio de la aplicación del DS, a las 22:38 del 31 de diciembre de 

2010, en el mensaje de Año Nuevo del presidente a la población boliviana, Evo Morales 

anunció la abrogación del DS 748. Esta derogación se hizo junto a las 12 medidas paliativas y 

se instruyó que los costos volvieran a los anteriores, todo quedaba sin efecto. El Mandatario 

informó que la medida fue tomada tras escuchar a los sectores y en este afán de ―mandar 

obedeciendo al pueblo‖ (Rojas 2015, 66).  

Tras este retroceso, se mantuvieron las medidas de creación del Seguro agrícola, el impulso a 

la conversión de los autos a GNV y el congelamiento de las tarifas de los servicios básicos 

                                                           
31

 El Bono Juancito Pinto es un bono social de Bs. 200 que se les da a los estudiantes de escuela y colegio, se 

creó para evitar la deserción escolar. 
32

 Antiguo Congreso Nacional, desde el a nueva CPE, se cambió de nombre al Órgano Legislativo. 
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pero con otras condiciones. No obstante, los sectores que iban a ser beneficiados con las 

medidas paliativas demandaron mantener estos beneficios a pesar de la derogación y los 

sectores que se movilizaron en un inicio pidieron el cambio de ministros, sobre todo de los 

ministros de Economía e Hidrocarburos. 

Imagen 2.6. Declaración de Evo: los bloqueos afectan 

 

Fuente: El Deber, 2 de enero de 2011 

La medida trajo consigo repercusiones, sobre todo en los precios de los productos y servicios 

que no volvieron a los iniciales: se incrementó arbitrariamente el precio del pan, los 

transportistas comenzaron a exigir un incremento de pasajes, los productos mantuvieron el 

precio de especulación, etc. Por su parte, el gobierno comunicó que de todas maneras, con el 

tiempo, se quitaría la subvención pero de manera paulatina y no de shock. 

2. Contexto de las ciudades donde se imprimen los periódicos 

Bolivia, en 2003, se encontraba dividida en dos facciones: por un lado el occidente (La Paz, 

Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca) y el Oriente (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), 

estos últimos se denominaron la ―Media Luna‖. La principal división se dio por considerar a 

una ―Bolivia que bloquea‖ y una ―Bolivia que trabaja‖ (Padilla 2013, 48), respectivamente. 

Este escenario cambió un poco para la época del conflicto del ―Gasolinazo‖: se mantuvo esta 

dualidad entre las ―dos Bolivias‖, pero con un crecimiento económico importante que alteró 

un poco la realidad de los habitantes de cada ciudad, sobre todo del altiplano. 
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En este segmento, se describen las características que tienen las ciudades de El Alto (La Paz) 

y Santa Cruz de la Sierra para dar cuenta de la situación social de las ciudades en donde se 

producen los dos periódicos elegidos: La Razón y El Deber. Además, se da cuenta de los 

lugares de dónde son los autores que escribieron las columnas de opinión y, también, de la 

principal ciudad de donde son las organizaciones sociales movilizadas. 

2.1. La “Bolivia que bloquea”: El Alto  

La ciudad de La Paz se encuentra en el occidente de Bolivia, es la Sede de Gobierno y cuenta 

con un millón de habitantes. Colindante, está la ciudad de El Alto, a 4150 msnm, esta urbe 

cuenta con más de un millón de habitantes y fue creada el 26 de septiembre de 1988 por el 

presidente Paz Estenssoro mediante Ley Nº 1014. Está ubicada en la entrada a La Paz y 

conecta con la mayoría de las rutas nacionales e internacionales, lo que le da una posición 

estratégica con relación a la hoyada paceña. 

Esta ciudad, que es la más joven de Bolivia, fue habitada desde los años sesenta y considerada 

un barrio periférico de La Paz. El Alto fue (y aún es) el lugar de llegada de migrantes del área 

rural, de los cuales la mayoría son aymaras,
33

 aunque también conviven personas de otras 

nacionalidades (indígenas, mestizos y extranjeros). Los alteños, en un inicio, iban a trabajar a 

la ciudad de La Paz y se consideraba a esta primera como una ciudad-dormitorio.  

El Alto cuenta con 14 distritos organizados en barrios, cada uno de estos barrios tienen una 

representación sindical específica que se reúne en la sede social de la FEJUVE de El Alto. El 

nivel de organización que se tiene en esta urbe es una especie de microgobiernos barriales con 

rotación de mando, este modelo fue denominado como: democracia barrial o thakhi
34

 (Ticona 

2007). Este sistema funciona tanto para convocar a movilizaciones como para exigir obras a 

las autoridades municipales, departamentales y gubernamentales. Esta situación se vivió 

fuertemente en la revuelta de ―Octubre Negro‖, haciendo rotación de personas en los piquetes 

de bloqueos de caminos, así como con la dotación de víveres. 

Con los años, el comercio y el desarrollo industrial empezaron a tomar fuerza dando una 

estabilidad económica en esta ciudad, aunque no es una realidad homogénea. El comercio 

                                                           
33

 El aymara es una lengua prehispánica que su escritura fue castellanizada, por lo que en algunos autores los 

escriben con ―y‖ y otros con ―i‖, indistintamente. 
34

 Palabra aymara que significa literalmente ―senda o camino‖, se utiliza este término para definir la democracia 

barrial y su sistema rotativo del mando. 
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directo con países de Asia,
35

 así como empresas de transportistas que viajan hacia puertos 

chilenos son algunos de los empleos fructíferos que emprendieron los habitantes de esta 

ciudad, lo que dio inicio a lo que muchos denominaron la ―nueva burguesía aymara‖: 

El Alto hoy funciona como puerto seco, con enormes intercambios comerciales, miles de 

talleres, algunas grandes industrias; la ciudad se alimenta también de nuevos capitales en la 

minería cooperativa y del intenso comercio con los países asiáticos. Gracias a una insólita 

estabilidad económica y la presencia de un presidente aymara, El Alto hoy se ha transformado: 

ya no es solamente la ciudad-dormitorio de antaño. De hecho, vive un auge económico, en ella 

reside un asombroso porcentaje de población joven y es la cuna de una clase emergente, 

económica y culturalmente, la llamada ‗nueva burguesía aymara‘ (Andreoli y D‘andrea 2014, 

14). 

A pesar de que la gente ya vive en El Alto durante varios años, ―muchos conservan sus 

derechos sobre la tierra en sus comunidades rurales, a donde regresan en épocas de siembra, 

cosecha y festividades, cumpliendo con sus deberes comunitarios. Esto mantiene una relación 

fuerte entre el campo y la ciudad…‖ (Andreoli y D‘andrea 2014, 18). Lo que permite que se 

conserve parte de la tradición rural que se traspasa a la ciudad sobre todo en festividades 

como Todo Santos o San Juan. 

2.2. La “Bolivia que trabaja”: Santa Cruz 

Santa Cruz de la Sierra es la ciudad más poblada de Bolivia y es también la ciudad donde se 

encuentra el centro económico del país. Fue fundada el 26 de febrero de 1561 por Ñuflo de 

Chávez, se encuentra en los llanos bolivianos a 400 msnm. Es una ciudad planificada 

construida en anillos, con grandes extensiones de terrenos. De esta manera, se convirtió en 

uno de los lugares con mayor crecimiento demográfico por la migración de familias enteras 

desde el occidente del país. 

En sus inicios, Santa Cruz fue excluida de la historia boliviana: ―Siempre tratando de 

involucrarse en la política nacional, el departamento era marginado del poder y del 

desarrollo‖ (Gandarilla 2003, 1). En épocas del MNR, luego de la Revolución del 52, se 

incentivó el crecimiento de esta ciudad mediante propaganda que refería a un lugar propicio 

para el desarrollo del país. Sin embargo, el desarrollo de esta ciudad se daría muchos años 

después, ya que según Gandarillas (2003):  

                                                           
35

 En El Alto hay clases para aprender chino mandarín, incluso comerciantes de esta urbe hablan aymara, 

castellano y mandarín. 
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En 1971, la política nacional continúa como nació desde 1825. El caos altoperuano frena las 

aspiraciones de desarrollo cruceño y los departamentos orientales comienzan a repensar la 

autonomía, esta vez se montaba un movimiento con influencia política internacional que 

garantizaría su soberanía (Gandarillas 2003, 1) 

La búsqueda por la autonomía de Santa Cruz fue una demanda constante de los principales 

sectores sociales: CAINCO, Comité Cívico Pro Santa Cruz y empresarios privados. Este 

anhelo lleva siglos en la mente de los cruceños: 

La intelectualidad ligada al movimiento autonomista emplea los mismos términos que los 

intelectuales de los pueblos andinos: ‗exclusión‘, ‗colonialismo interno‘, entre otros, y arma, al 

igual que aquellos, un pasado dilatado de lucha constante y sostenida, no de quinientos años de 

resistencia sino de ‗400 años de lucha autonomista cruceña (Gandarilla 2003; Antelo s/f)‘ 

(Córdova 2010, 192). 

En este contexto se crearon los movimientos autonomistas como el Movimiento Nación 

Camba (2001) y la Unión Juvenil Cruceñista, que tienen el objetivo de hacer respetar la 

identidad y aspiración cruceña. De esta manera, estos grupos, junto con cívicos y empresarios, 

siempre rechazaron la intención de ―bolivianizar‖ Santa Cruz, como anunciaron varios 

presidentes, sobre todo por el rechazo constante hacia el centralismo del poder en la Sede de 

Gobierno. 

Imagen 2.7. Caricatura: altiplanización de Santa Cruz 

 

 Fuente: El Deber, 20 de septiembre de 2003 

De tal manera, en 2003 se oficializó el pedido de autonomía: ―El 26 de febrero del 2003, por 

primera vez el Presidente del Comité Pro Santa Cruz plantea al país la necesidad de establecer 
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un sistema nacional de Autonomías‖ (Gandarillas 2003, 1), en medio de los conflictos de la 

segunda gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada. Así, en los hechos de ―Octubre Negro‖, su 

mayor participación fue la de proponer la refundación de Bolivia con base en el sistema de 

autonomías. De esta manera, el Comité Cívico Pro Santa Cruz proclama el 17 de octubre (al 

cabo de la renuncia de Sánchez de Lozada y dar por concluido ―Octubre Negro‖):  

Bolivia ha vivido momentos de crisis profunda producto de una frustración derivada de un 

sistema de gobierno centralista, inoperante y corrupto que se arrastra desde la fundación de la 

República y que no ha dado respuesta a un pueblo que permanece en la miseria, el atraso y la 

injusticia social (…). 

La situación emergente de la crisis política y social obliga a los actores del sistema político, a 

abrirse a las demandas de la sociedad civil planteando la refundación de Bolivia a través de una 

nueva estructura política, económica y administrativa. De no darse este cambio, dudamos de la 

permanencia de Santa Cruz en la actual estructura de país.
36

 

3. Los periódicos: La Razón y El Deber 

La prensa escrita boliviana, siendo el medio que se dedica exclusivamente a brindar 

información, ha centrado su información en temas políticos y, sobre todo, referentes al centro 

político: la ciudad de La Paz. De esta manera, Peñaranda (1998) clasifica al periodismo 

boliviano como monotemático: ―por lo general la prensa tiene predilección por la información 

proveniente de las instituciones, por las noticias surgidas en los poderes del Estado‖ (22-23). 

Así, se dice que la información se concentra en el ―triángulo de la Plaza Murillo: Palacio, 

Parlamento y Cancillería‖ (Peñaranda 1998, 24), aunque los informantes sean de otras 

ciudades al interior de Bolivia. 

Los periódicos de Bolivia, en su mayoría, pertenecen a inversionistas privados y están 

dirigidos a un público específico: las élites,  

En Bolivia, todos los diarios están destinados a las élites. Las alrededor de 100 mil personas 

que compran periódicos diariamente en las ciudades del Eje pertenecen al pequeño sector de la 

población interesado en la política y la economía. En el país no existe un sólo periódico cuyo 

público objetivo sea la clase media o media baja. A diferencia de otros países, en los que la 

prensa tiene sectores de llegada más estratificados, en Bolivia los diarios son sólo para quienes 

pertenecen a la clase alta. (Peñaranda 1998, 24-25) 

                                                           
36

 Comunicado del Comité Cívico Pro Santa Cruz denominado "Por una nueva República", publicado el 17 de 

octubre de 2003. 
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De esta gama de medios privados, resaltan dos: La Razón (La Paz) y El Deber (Santa Cruz), 

ya que llegaron a tener mayor tiraje con relación a otros periódicos (Peñaranda 1998) como 

por la importancia que llegaron a tener en el país. Si bien son dos diarios regionales, su 

alcance es nivel nacional. 

El Deber es un periódico privado con inversión familiar que han mantenido los directores en 

el transcurso del tiempo.
37

 Además, la línea editorial tampoco ha sufrido cambios de 2003 a 

2010. Este diario es el más importante de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y presta mucha 

atención a los hechos noticiosos regionales y, sobre todo, de la sociedad cruceña reconocida. 

La Razón, por su parte, fue un diario de principios del siglo que fue cerrado en época de la 

dictadura y reabierto en 1990, poco después del retorno a la democracia. Su principal 

accionista fue Raúl Garafulic, quien llegó a ser embajador de Bolivia en España en la época 

de Bánzer y director de Televisión Boliviana por invitación del militar. Es un diario que se 

posesionó en la prensa nacional con el mecanismo de disponer la mayor cantidad de espacio a 

la publicidad (58.5%) de todo el periódico (Peñaranda 1998). Para la segunda presidencia de 

Evo Morales, este medio fue vendido a algunos grupos de empresarios amigos del gobierno 

de turno, convirtiendo a este como un medio ―paraestatal‖: ―[Peñaranda (2014)] explica que la 

publicación (…) concluye que los medios citados se constituyen en ‗paraestatales‘ –entidades 

privadas que funcionan como gubernamentales sin serlo– existiendo direccionamientos 

informativos y editoriales‖.
38

 Esta situación se vivió en varios medios de comunicación por 

parte del gobierno: ―Además, a través de la cooptación y la compra directa, controla también a 

varios de los más importantes medios de comunicación, sean periódicos, radios o canales de 

TV‖ (Peñaranda 2013, 13).
 39

                                                           
37

 Para ver el staff de directores y editores de El Deber y La Razón, revisar el Anexo 4. 
38

 ―Una investigación concluye que ―Vice‖ controla 4 medios‖. Erbol, 18 de marzo de 2014, 

http://www.erbol.com.bo/noticia/social/18032014/una_investigacion_concluye_que_vice_controla_4_medios 
39

 La investigación de Peñaranda (2014) concluye que los medios cooptados son: las redes de TV nacionales 

ATB y PAT, los canales regionales Full TV y Abya Yala y el diario La Razón. 
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Capítulo 3 

Análisis: Opinión pública dominante 

En este capítulo se presenta el análisis realizado a la opinión pública dominante reflejada en 

las editoriales y columnas de opinión publicadas en los diarios El Deber y La Razón de 

Bolivia sobre los conflictos ‖Octubre Negro‖ y ‖Gasolinazo‖ de acuerdo a la siguiente 

delimitación de tiempo: 

● Fechas de análisis en ―Octubre Negro‖: 2 de septiembre al 30 de noviembre de 2003.  

● Fechas de análisis en ―Gasolinazo‖: 26 de diciembre de 2010 al 31 de enero de 2011. 

En total se revisaron 127 días de los dos periódicos, por lo que se revisaron más de 2000 

columnas de opinión y editoriales, de las cuales se tomaron en cuenta 188 en el caso de 

―Octubre Negro‖ y 30 en cuanto al ―Gasolinazo‖ de acuerdo a los siguientes parámetros: la 

nota tenía que hablar, al menos de forma parcial, de las manifestaciones relacionadas al 

conflicto respectivo. En el caso de ―Octubre Negro‖, se seleccionaron 92 notas pertenecientes 

a La Razón y 96 de El Deber; mientras que del ―Gasolinazo‖ se tomaron en cuenta 12 notas 

de La Razón y 18 de El Deber. Esto dio como total 218 publicaciones entre los dos conflictos, 

lo que representa cerca de un 13% de la cobertura en 2003 y 5% en 2010, de las notas 

publicadas que fueron tomadas en cuenta para el estudio, estos porcentajes aportan en el 

estudio para mostrar las pocas publicaciones que hicieron alusión a las movilizaciones. 

En esta selección de notas, se discriminaron publicaciones que se enfocan a insultar (o 

halagar) tanto a dirigentes sindicales como al gobierno central y no se hablara de las 

manifestaciones. También se encontraron que muchos autores se preocuparon por explicar las 

bondades del gas y su posible exportación (en caso de 2003) o en deslegitimar el 

―Gasolinazo‖ (2010) con argumentos económicos que invisibilizaron a los sectores 

movilizados. En las publicaciones que se excluyeron se enfocaron bastante en dar 

explicaciones en números y con un lenguaje bastante técnico sobre los alcances que tendría ya 

sea la exportación de gas natural a industrias estadounidenses o del daño que la suspensión de 

la subversión de los hidrocarburos ocasiona a las empresas, sobre todo las cruceñas. Por lo 

que se trabajó únicamente con las notas que hablaran de las movilizaciones, como ya se 

explicó, de acuerdo a la siguiente tabla de relación de notas por periódico:  
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Tabla 3.1. Cantidad de notas tomadas en cuenta por periódico y autoría (total)
1
 

  La Razón El Deber Total 

Voz institucional (editorial y 

subeditoriales) 

39 24 63 

37,5% 21,1% 28,9% 

Columna de opinión 
65 90 155 

62,5% 78,9% 71,1% 

Total 
104 114 218 

100,0% 100,0% 100,0% 

Es importante resaltar que el periódico La Razón cuenta con un editorial, tres subeditoriales 

(Subeditorial, Nota del día y Altímetro) y normalmente cinco columnas de colaboradores 

invitados, con excepción de los días del 10 al 17 de octubre del conflicto de ―Octubre Negro‖ 

que redujeron hojas por la falta de papel, por lo que pasaron a ser tres columnistas cada día 

esa semana. Mientras que El Deber cuenta con un editorial, un subeditorial y normalmente 

cinco columnas de opinión. Por lo que La Razón tiene mayor espacio para dar a conocer su 

postura institucional, como se puede apreciar en la Tabla 3.1. 

En cuanto a la frecuencia de las notas de opinión, se pudo ver que en 2003 la publicación de 

columnas y editoriales que hacían referencia a las movilizaciones se incrementó en la semana 

crítica de mayor conflictividad (10 al 17 de octubre), mientras que la misma disminuye luego 

de la renuncia de Sánchez de Lozada. Mientras que en el caso del ―Gasolinazo‖, la mayor 

cantidad de notas se registraron los días posteriores a la abrogación del DS 748 junto al 

análisis posterior de las repercusiones económicas tanto del DS como de las movilizaciones. 

En este caso en particular hay que considerar que para que se publique una nota, se los 

columnistas envían al periódico con algunos días de anticipación, al ser tan corto el tiempo de 

las movilizaciones, varias notas estuvieron a destiempo, además que al ser fin de año, los 

espacios estaban destinados a otros temas, es decir, el conflicto tomó por sorpresa también a 

los autores. 

A partir de la información obtenida de las notas de opinión, se realizaron dos técnicas 

complementarias para el análisis de este capítulo. La primera fue hacer una mapeo de todos 

los autores que publicaron que llegaron a ser 73, esto ayudó a ver si existían vínculos 

políticos, además se buscaron relaciones con el campo político. La segunda técnica fue la 

creación de una matriz en donde se detallaron las denominaciones, acciones y atributos que se 

                                                           
1
 Todas las tablas que aparecen en este capítulo fueron elaborados a partir de los datos obtenidos en la revisión 

hemerográfica de las columnas de opinión y editoriales de los periódicos La Razón y El Deber de acuerdo a la 

delimitación de tiempo del estudio, los datos iniciales fueron trabajados en el programa SPSS. 



56 
 

explicitaban en las columnas de opinión y editoriales de acuerdo a las manifestaciones 

sociales. Este dinámica se repitió para encontrar las principales denominaciones, acciones y 

atributos de los protagonistas principales de las notas, a quienes se los consideraron como 

responsables de las movilizaciones en ambas acciones contenciosas. 

1. Posición de los periódicos: Las dos Bolivias 

Los diarios analizados son empresas privadas que están sujetos a la llamada censura 

económica, por lo que se considera que los contenidos están predeterminados por el público 

objetivo, el mismo que puede comprar un periódico, incluso los días de conflicto en que 

existía escasez de alimentos. A la par, los periódicos buscan otorgar las columnas de opinión 

a personas influyentes para que puedan dar su punto de vista, es por eso que se invita a 

intelectuales o profesionales en los temas predominantes para que publiquen en el medio, en 

otras palabras, no cualquier lector puede publicar su opinión. Además, estos profesionales 

invitados tienen el privilegio (hasta el derecho) de poder interpretar encuestas y eventos 

sociales aunque no sean parte de ningún sector social determinado. Incluso autores como el 

propio editorial se dicen poseer la opinión de los lectores al considerarlos ―la mayoría‖. Otro 

punto interesante es que el lenguaje utilizado es sumamente rebuscado, con una búsqueda de 

precisión de conceptos, lo que hace que estos textos tampoco sean accesibles a todos los 

públicos. 

En 2003, los periódicos analizados reflejaban la idea de las ―dos Bolivias‖, como se dio 

cuenta en el contexto. El periódico de Santa Cruz de la Sierra se basa en el progreso y el 

crecimiento económico, mientras que el de La Paz se enfoca en temas políticos, tomando en 

cuenta que esta ciudad es el centro político del país. Así, La Razón se enfoca en reflejar la 

preocupación política y el temor que expresan los autores de que los conflictos hagan que se 

deba volver a la época de dictaduras, como se pudo ver que el 72% de las notas que aluden a 

la democracia son de este medio. A esto hay que agregar la idea de ver a las movilizaciones 

como violentas, a lo que se considera la idea de toque de queda y demás medidas de época 

dictatorial. 

En cambio, las preocupaciones que predominan en El Deber en 2003 fueron el perjuicio que 

representan los bloqueos de carreteras para la exportación de productos cruceños y el deseo de 

la refundación del país. Estos dos puntos se ven reflejados en que las principales propuestas 

de los columnistas y editoriales en este medio cruceño tanto porque solo en este diario se pide 

la refundación (no aparece este pedido en La Razón) como una demanda histórica, como por 
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el pedido de represalias legales a los bloqueadores que pertenecen a la región occidental del 

país, lo que ocasiona que las exportaciones desde Santa Cruz se vean truncadas por no poder 

exportar a tiempo sus productos.
2
Esta posición reflejada en las notas de opinión muestra una 

cuestión de racismo y regionalismo al considerar que los responsables del daño económico 

son aymaras y quechuas. Se los llama aymaras y quechuas urbanizados, belicosos 

campesinos, delincuentes disfrazados de campesinos, irracionales, falta de instrucción, 

hostiles, sectores que no son verdaderamente empobrecidos, entre otras denominaciones.  

Esta visión belicosa de los movilizados se contrapone al presunto progreso económico que 

ostentan y dan a conocer los personajes de los departamentos de Santa Cruz y Tarija, que son 

dónde se encuentran las reservas de gas natural y son quienes consideran que la venta de este 

producto serviría para mejorar la calidad de vida de estos dos departamentos, principalmente, 

y del país. Esto da pie para criticar a los movilizados, ya que se ve a los que se oponen a la 

venta del hidrocarburo como absurdo y una falta de información. 

En tanto, en 2010, el tema principal se centró en lo económico, lo que se refleja en el tono de 

las columnas de opinión publicadas en ambos medios. También se pudo ver que, por lo corto 

que fue el conflicto, parecería que no dio tiempo para escribir al respecto o, en todo caso, que 

no se visibilizó a las manifestaciones. Además, muchas publicaciones estaban enfocadas a 

hablar del balance anual y se las expectativas de Año Nuevo.  

En el caso de las editoriales de La Razón se trata el tema del ―Gasolinazo‖ con tono positivo, 

visto como algo necesario, pero se critica la forma de medida de shock que fue utilizada para 

implementar la ―nivelación‖, ya que de este medio, si bien empezó a hablar del conflicto antes 

que El Deber, no hace referencia a las movilizaciones.  

Como ya se aclaró, las notas que se tomaron en cuenta para el análisis del ―Gasolinazo‖ 

representan cerca del 5% de las publicaciones de opinión del tiempo delimitado para el 

estudio. Esto muestra la invisibilización de las manifestaciones en cada caso, lo que llama la 

atención fue la poca cobertura, desde la sección de opinión, a las movilizaciones. Además, la 

mayoría de las notas referentes a las manifestaciones se abstienen de utilizar un tono sea 

favorable o desfavorable. Incluso se vio que la existencia de las manifestaciones fue vista 

                                                           
2
 Los empresarios de Santa Cruz exportan su mercadería por puertos del océano Pacífico y para llegar a estos, se 

tiene que atravesar el eje troncal Santa Cruz – Cochabamba – La Paz, si se bloquea en alguno de estos puntos, el 

costo de transporte y entrega sube cada día. 
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como lógicas por la medida denominada antipopular, por lo que se ve a las marchas y demás 

medidas con un tinte utilitario para que el gobierno retroceda en la medida económica. 

En este caso, luego de pasado el conflicto, se intensifican las columnas de opinión que hablan 

del tema y analizan las movilizaciones. Lo interesante en este conflicto es que, una vez 

derogado el DS 748, se analizan los perjuicios sociales y económicos que esta promulgación y 

posterior abrogación dejó al país. 

2. En tiempos de democracia (liberal) 

El campo político en Bolivia se enmarca en la democracia liberal, entendiendo que existe un 

proceso electoral en que cada ciudadano mayor de edad tiene el derecho de elegir a sus 

gobernantes, por lo que estos delegados (tanto presidente como legisladores) serán los 

encargados de administrar el país. En este contexto, la democracia boliviana fue restaurada en 

1982, es decir 21 años antes de ―Octubre Negro‖, por lo que se la considera como un régimen 

aún en vías de consolidarse. Este es uno de los principales temas que se aborda en las 

columnas y editoriales: el miedo a volver a las dictaduras. 

En este sentido, los autores asignan al Legislativo como el lugar adecuado de deliberación, 

donde diputados y senadores son los representantes del pueblo y son los personajes idóneos 

para tratar los problemas sociales, políticos y económicos que afectan a la población. Por tal 

motivo, los columnistas consideran que no existirían motivos para demandar al gobierno fuera 

de esta figura institucional. Sin embargo, en septiembre y octubre de 2003 el Congreso estaba 

enfocado en repartir los puestos del Defensor del Pueblo y Tribunales entre los partidos de la 

coalición dejando de lado otros temas, por lo que se tardó en llevar a este estamento el debate 

sobre el conflicto político. En el caso del ―Gasolinazo‖ en 2010, la Asamblea
3
 se encontraba 

en receso hasta la primera semana de enero de 2011, por lo que nunca se debatió el DS 748. 

Este rol que se le es atribuido al Legislativo se ve en las propuestas que los autores plantean 

para resolver la crisis, ya que el 16,7% de las propuestas de 2003 indican que este tema debe 

ser tratado por los profesionales del campo político con la participación de los que consideran 

legítimos representantes. Además, los autores rescatan que este conflicto se resolvió de 

manera democrática al seguir la lógica constitucional al posesionar al vicepresidente. En 

                                                           
3
 A partir de la configuración de la nueva CPE se cambió de denominar Congreso o Parlamento al poder 

Legislativo a llamarla Asamblea Legislativa Plurinacional. En ambos casos existen las dos cámaras: diputados y 

senadores. 
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2010, la propuesta de llevar la crisis a una discusión política representa el 21,4% de las 

propuestas de solución, encontrándose en el mismo lugar que otras dos propuestas. 

Así, desde esta perspectiva, los profesionales de la política serán los capacitados y autorizados 

para debatir estos temas conflictivos e, incluso, existe un lugar físico determinado para este 

objetivo. La calle no es lugar para debatir la política, ni los profanos son los que deberían 

hacerlo y, en caso de protestar, no llegará a ser vinculante en la política formal. Estos últimos 

poseen el sufragio como herramienta de dar a conocer su posición sobre la política. Cuanto 

mucho los profanos podrán responder a sondeos para dar a conocer su opinión sobre temas 

políticos de interés general. La acción política de los profanos es individual y se refleja en el 

voto, de acuerdo a la visión liberal de ―una persona, un voto, una opinión‖. Esto se refleja en 

las posiciones de los autores sobre que se respete la democracia y que el reproche sea 

mediante el voto castigo a los partidos políticos que perjudican el libre tránsito. Así, se 

considera que la organización social que proteste en las calles será opositor a la democracia, 

más que del régimen que gobierne.  

En 2003, se consideró que la coalición gobernante era un gobierno débil ya que Sánchez de 

Lozada tuvo que hacer pactos con otros tres partidos para tener la mayoría en el Parlamento, 

además de que la principal fuerza de oposición obtuvo el segundo lugar en las elecciones. 

Mientras que para el 2010, Evo Morales estaba en su segundo mandato y ganó las elecciones 

con más del 60% de los votos y el MAS tenía la mayoría de representantes en ambas cámaras 

de la Asamblea, la oposición era mínima. Además, se debe que considerar los pactos que 

existían en ese momento entre el gobierno y los indígenas originarios campesinos mediante el 

llamado ―Pacto de Unidad‖, así como la división de varias organizaciones sociales con un 

evidente debilitamiento. 

3. Los profesionales 

Los medios de comunicación destinan un espacio exclusivo para abordar el género opinión, 

dando un lugar privilegiado de normalmente dos carillas a cada columnista invitado. Para 

esto, como ya se abordó brevemente, se invita a personas influyentes en el campo político y el 

mediático para que publiquen su opinión. A estas personas se las conoce como 

―profesionales‖ que están inmersos en ambos campos por su particularidad de 

interdependencia. 
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Estos llamados columnistas conocen el lenguaje y las reglas del campo político y son ellos los 

autorizados para dar a conocer lo que opinan sobre lo que acontece en el país. Así, se pueden 

permitir el insultar, halagar, educar, etc. sobre los temas de política, ya que ellos denominan a 

la forma de ser políticos y el lenguaje apropiado para expresarse, a diferencia de los profanos 

que no cuentan con el savoir-faire. Además, los autores delimitan de ―qué se puede hablar‖ en 

las columnas y qué no, por ejemplo en ver a una movilización como legítima, con esto se 

controla qué ingresa en el campo político. 

Así, aparecen 73 autores en 157 de las columnas de opinión, contando a ambos conflictos. En 

relación a los datos obtenidos, se pudo observar que el 87,7% de las columnas están firmadas 

por hombres, tal parece que el campo mediático-político sigue siendo predominantemente de 

este sexo. Además, el 77,5% de las publicaciones está concentrada en 24 personas, lo que 

representa el 32,9% de los autores; mientras que el restante 67,1% de los autores tienen solo 

una nota publicada. En el caso de los editoriales, estos concentran el 28% de las 

publicaciones. Entre los dos conflictos, sobresalen dos autores de concentran el 19,3% de 

todas las notas registradas: Mario Rueda Peña tiene el 7,3% y Alfonso Prudencio Claure 

(Paulovich) tiene el 11,9%.
4
  

A pesar de que exista una diferencia de siete años de un conflicto al otro, se repiten varios 

columnistas. De esta manera, de las notas tomadas en cuenta resaltan cinco autores que aún 

tenían un espacio en el medio en las columnas de opinión, sin embargo, se pudo ver que 

existían muchos otros que cumplían con esta relación entre los años, mas la nota de opinión 

no cumplía con la delimitación de esta investigación. Esto demuestra la concentración de la 

opinión a un reducido número de autores. Este reducido número de autores se agrupan en un 

determinado número de profesiones de las cuales sobresalen periodistas, abogados políticos y 

religiosos. Estas profesiones también presentan una concentración de publicaciones por gente 

preparada con carreras consideradas como las adecuadas para opinar sobre política.  

Además, cada medio de comunicación invitará a personajes que consideren adecuados para 

opinar, esta discriminación también se puede ver en la profesión que tenga el columnista. Así, 

como se puede ver en la Imagen 3.1, predominan los periodistas/comunicadores por encima 

de las otras carreras. Sobre todo, esto se hace evidente en El Deber en tanto existen más notas 

de periodistas que del mismo editorial. Como se puede ver en los resultados, la profesión de 

                                                           
4
 Para ver los porcentajes de publicación por autor, revisar el Anexo 5. 
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periodista es la que más se valora en las columnas de opinión ya que se los consideran los 

gate keepers del campo político. Incluso, dentro de los cargos a los que responden muchos se 

autodenominan como ―analistas políticos‖. También se pudo observar en la investigación del 

mapeo de los actores que varios políticos se consideran periodistas por escribir columnas de 

opinión asiduamente. 

Otro dato interesante es que La Razón le da la palabra a sacerdotes en segundo lugar luego de 

los periodistas, es decir que la opinión que los religiosos tengan sobre la política es aún más 

relevante que la de los mismos políticos. Mientras que para El Deber los abogados ocupan el 

segundo lugar a la par de la editorial del medio. Llama la atención que los que se consideran 

políticos, se encuentren con tan bajo porcentaje (5%) del total de las publicaciones.  

Imagen 3.1. Cargo de los profesionales de acuerdo al medio (total)
5
 

 
Fuente: El Deber y La Razón, sistematización de datos. 
 

3.1. Posición política  

El editorial y las columnas de opinión tienen una postura políticamente definida. Esto se 

puede ver con el cambio de posición de La Razón de un conflicto a otro, ya que al cambiar de 

                                                           
5
 Todos los gráficos que aparecen en este capítulo fueron elaborados a partir de los datos obtenidos en la revisión 

hemerográfica de las columnas de opinión y editoriales de los periódicos La Razón y El Deber de acuerdo a la 

delimitación de tiempo del estudio, los datos iniciales fueron trabajados en el programa SPSS. 
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dueño, cambia el tono y abordaje de las movilizaciones. Así, para 2003 se rechaza el 

conflicto, mientras que en 2010 se intenta justificar las medidas del gobierno e invisibilizar 

las manifestaciones. 

A la vez, se pudo ver en el mapeo de actores
6
 que el 24,5% de los autores tiene una relación 

directa con algún partido político. De este total de los autores, la mayoría de los personajes 

con posición política fuer militante de ADN, quienes concentran sus publicaciones en el 

conflicto ―Octubre Negro‖. Además, la concentración de la afiliación política se encuentra en 

el conflicto de 2003 y en algún caso se repite el autor en 2010. Lo que salta a la vista es que 

hay varios partidos que solo aparecen en 2003, esto se debe al cambio de reglas en el campo 

político de un conflicto al otro: muchos de los autores que estaban afiliados a ciertos partidos 

políticos, para las siguientes elecciones se aliaron a otros que eran nuevos o aglutinan varios, 

como se muestra con más detalle en el mapeo.  

En este tiempo de transición de un conflicto a otro, en el campo político los ―bandos‖ 

políticos entre oficialismo y oposición cambiaron de partidos. Así, en 2003, en la coalición en 

función de gobierno estaban el MNR, MIR, NFR y UCS, siendo los dos primeros los más 

fuertes y, sobre todo, con más historia política. Estando de oposición ADN y MAS, 

principalmente. Así, en la Tabla 3.2. se ve que quienes tenían mayor acceso a los medios en la 

época de ―Octubre Negro‖ fueron los asociados con partidos llamados tradicionales, con 

excepción de los dos autores que se afiliaron al MAS para elecciones posteriores al año 2002, 

o sea que para el 2003 no se decían militantes. 

Además, se pudo apreciar que tres autores que ya estaban posesionados en el medio, 

mantienen su columna de opinión a pesar del paso del tiempo. Estos son los únicos casos de 

que partidos políticos llamados tradicionales (ADN, MNR y MIR)
7
 sigan publicando en los 

periódicos. En cuanto al cambio de reglas, hay que considerar que para el ―Gasolinazo‖ 

(2010) los opositores ya son otros, estos partidos de los que se acaba de hablar ya no existen, 

es por eso que aparecen nuevos partidos como Poder Democrático Social (PODEMOS) que 

contaba con varias personalidades de ADN. 

Del total de notas publicadas, se pudo ver que el 33% pertenece a los escritores con una 

afiliación política declarada. Además, Rueda Peña y Paulovich concentran el 19,3% del total 

                                                           
6
 Para ver en extenso el mapeo de autores de las columnas de opinión, revisar el Anexo 6. 

7
 Valga la aclaración que ADN era un partido político de derecha y, si bien el MNR y el MIR iniciaron como 

partidos de izquierda, para el 2003 se figuraban dentro del paradigma neoliberal.  
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de las notas de opinión, estos dos autores continúan publicando para la segunda temporalidad, 

aunque no todas las publicaciones se las tomó en cuenta por la delimitación del estudio.  

Además, se vio que en 2010 los autores con militancia política declarada se concentran en El 

Deber, no hay ninguna publicación del ―Gasolinazo‖ que haya sido registrada de La Razón 

que pertenezca a un partido político. Como se puede ver en la Tabla 3.2, existen dos autores 

identificados con dos partidos políticos que publican en ambos conflictos y en ambos medios, 

pero en este caso, la diferencia se da en que para 2003 uno de los autores escribe en ambos 

periódicos y el otro columnista comienza a publicar en El Deber, que anteriormente no lo 

hacía. Esto da cuenta de la nueva línea editorial de La Razón que como se dijo en el contexto, 

cambió de dueños a unos afines al gobierno de turno. 

Tabla 3.2. Relación de la afiliación política con el periódico y el conflicto (total) 

Medio en el que escribe 
Conflicto 

―Octubre Negro‖ ―Gasolinazo" Ambos 

La 

Razón 

Afiliación 

política 

 

 

 

 

 

ADN 
2     

25,0%     

MNR 
2     

25,0%     

MIR 
2     

25,0%     

MAS 
1     

12,5%     

Partidos 

socialistas 

1     

12,5%     

Total 
8     

100,0%     

El Deber 

Afiliación 

política 

ADN 
2 0 0 

40,0% 0,0% 0,0% 

MAS 
1 0 0 

20,0% 0,0% 0,0% 

Partidos 

socialistas 

1 0 1 

20,0% 0,0% 100,0% 

Podemos 
0 1 0 

0,0% 50,0% 0,0% 

Santa Cruz 

Somos 

Todos 

1 1 0 

20,0% 50,0% 0,0% 

Total 
5 2 1 

100,0% 100,0% 100,0% 

Ambos 
Afiliación 

política 

ADN 
    1 

    50,0% 

MNR 
    1 

    50,0% 
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Total 
    2 

    100,0% 

Total 

Afiliación 

política 

ADN 
4 0 1 

30,8% 0,0% 33,3% 

MNR 
2 0 1 

15,4% 0,0% 33,3% 

MIR 
2 0 0 

15,4% 0,0% 0,0% 

MAS 
2 0 0 

15,4% 0,0% 0,0% 

Partidos 

socialistas 

2 0 1 

15,4% 0,0% 33,3% 

Podemos 
0 1 0 

0,0% 50,0% 0,0% 

Santa Cruz 

Somos 

Todos 

1 1 0 

7,7% 50,0% 0,0% 

Total 
13 2 3 

100,0% 100,0% 100,0% 

3.2. Los agentes y sus propuestas 

Los profesionales tienen la cualidad de ser agentes, por lo que tienen la autorización para 

alterar y/o cambiar el campo político. Así, ellos tienen la posibilidad de dar propuestas para 

solucionar la crisis, ya que conocen las reglas del juego. De esta manera, los autores tienen la 

voz y el espacio en los medios para proponer cambios; esto se puede ver en que el 58,7% de 

los autores propusieron una salida específica al conflicto respectivo. Da la casualidad que 

existe igual número de propuestas por periódico en cada conflicto, de las 128 notas con 

propuestas:  

Tabla 3.3. Cantidad de propuestas por periódico y conflicto (total) 

  

Periódico  

Total La Razón El Deber 

Conflicto 
―Octubre negro‖ 57 57 114 

―Gasolinazo‖ 7 7 14 

Total 64 64 128 

En el caso de ―Octubre Negro‖, el 60,6% de los profesionales plantearon propuestas para 

solucionar la crisis, mientras que en el ―Gasolinazo‖, solo el 46,7% propuso salidas. Ante 

esto, hay que considerar que la mayor cantidad de notas de opinión del último conflicto se 

dieron luego de la abrogación del DS 748, por lo que se propone solventar la nueva crisis 

económica que esta medida de shock provocó a la población.  
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Como se puede ver en la Imagen 3.2, en 2003 predomina el pedido de aplicar la ley contra los 

manifestantes desde los autores que publican en el periódico de El Deber, esto se da por lo ya 

comentado anteriormente sobre que la mayor preocupación del oriente boliviano es de 

preservar el orden para que el progreso económico continúe. Por su parte, desde La Razón, se 

pide que por la vía democrática desde el parlamento o el presidente se solucione la crisis, 

manteniendo la institucionalidad, como también se puede ver que los dos siguientes pedidos 

que predominan: instalación del diálogo y tregua social.  

Imagen 3.2. Propuestas con relación al periódico en el que se publica (2003) 

 
Fuente: El Deber y La Razón, sistematización de datos. 

Este intento de preservar la institucionalidad política desde el punto de vista del occidente del 

país se ve en que no se propone, en ninguna nota, la renuncia del presidente de la República, a 

diferencia de dos publicaciones impresas en El Deber. En este diario se pide la refundación 

del país, esto tiene que ver con la propuesta de los cívicos cruceños anunciada en días de 

―Octubre Negro‖ en que se rechaza la estructura política de ese momento. En general, se 

considera que, ya sea por la vía legal o por la institucional, es la forma ―correcta‖ de 

solucionar los malos entendidos del gobierno con organizaciones sociales, en contraste con la 
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movilización callejera que es vista más como perjuicio a la libre circulación. A la vez, no se la 

considera vinculante ni que favorezca al régimen. 

Por su parte, en 2010, como se comentaba, menos de la mitad de las publicaciones dan una 

propuesta. De este total, en El Deber se propone pedir diálogo y que el presidente o 

asambleístas resuelvan la crisis manteniendo las reglas de la institucionalidad y le 

democracia. En cambio, en La Razón se habla de resignarse a la medida impuesta por el 

gobierno, la implementación de más medidas paliativas económicas y consultar al pueblo, en 

ese orden de priorización. 

En términos generales, varios periodistas pasaron de ser observadores a ser agentes al 

proponer soluciones, esto se puede ver en tanto ocupan el segundo lugar de profesión que 

sugiere cambios. Incluso, las editoriales como voz oficial de los medios de comunicación 

proponen salidas a ambos momentos problemáticos en el 39,1% de las publicaciones que 

fueron tomadas en cuenta. Esto demuestra el papel de gate keepers y de su paso a agentes. 

4. Los profanos: minorías movilizadas 

Los profanos, al tener en sus manos el poder del sufragio, eligen a las personas que serían las 

idóneas (los profesionales) para gobernar al país y con el poder que los primeros les 

confirieron. Así, los profesionales que consiguen el apoyo popular, hablan por los profanos en 

esferas políticas y mediáticas, es por eso que tienen la posibilidad de publicar a nombre de las 

mayorías. En este sentido, estos personajes competentes también tienen la autorización para 

explicar las cuestiones técnicas del régimen político del que son parte. Ya que se considera 

que la política es muy seria para el pueblo y por eso delegan a los profesionales para que se 

encarguen. 

En el tiempo en que estalla el conflicto de ―Octubre Negro‖, pareciera que existe una 

necesidad casi total de explicar a los movilizados las bondades económicas de exportar el gas 

para el país. Por lo que se considera a los profanos ignorantes e ingenuos, como una masa de 

gente que sigue a su dirigente sin saber por qué se moviliza quienes no tendrían motivos para 

hacerlo porque desconocen la verdad de la venta del gas.  

De esta manera, existe una dicotomía entre quienes hablan de manera favorable de las 

movilizaciones y quienes hablan de manera desfavorable. Como se puede ver en la Imagen 

3.3, en el caso de ―Octubre Negro‖, la mayoría de los autores se expresan de manera 
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desfavorable. Mientras que en el ―Gasolinazo‖, el mayor porcentaje se posiciona en ninguno 

de los dos tonos hacia la movilización, ya que para este conflicto no se tomaron mucho en 

cuenta las movilizaciones, dando cuenta de la invisibilización que se comentó en otros puntos. 

Imagen 3.3. Tono de las movilizaciones de acuerdo al conflicto 

 
Fuente: El Deber y La Razón, sistematización de datos. 

A partir de esta gráfica, se ve que para ―Octubre Negro‖ las movilizaciones estaban mucho 

más politizadas que en el segundo conflicto, ya que se emiten mayores juicios favorable o no 

sobre los hechos sociales. Además, es evidente que los autores no ven favorables a las 

manifestaciones, en ninguno de los casos superan el 10% de una visión positiva. 

4.1. Violencia violenta que genera violencia 

A lo largo de la revisión de las notas de opinión, se pudo constatar la forma que tienen los 

autores y editoriales para denominar a las manifestaciones, sus atributos y sus acciones. De 

esta manera, se evidenció que en el caso de ―Octubre Negro‖ las movilizaciones están 

relacionadas con la ―violencia‖, hasta el punto de considerar este término como sinónimo de 

las manifestaciones. Así, se ve como contraria la idea de que ―la legítima protesta no es 

violenta‖, desprestigiando la misma. A esta noción de la marcha, se le suman otras palabras 

con la misma connotación de violencia, como: enfrentamiento, confrontación, muerte, crisis, 

anarquía, guerra y sangre, entre las principales. Con estos elementos se da a entender que las 
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manifestaciones de los hechos de octubre estuvieron inmersas en un ambiente de guerra por 

parte de las organizaciones sociales movilizadas. Incluso se llegó a denominarlas: 

―holocausto‖, ―hoguera‖, ―caldera del Diablo‖ y ―terroristas‖. 

Siguiendo con esta lógica, se vio que a estas manifestaciones se les asignó el atribuyo de ser 

―violentas‖, además de: radical, bronca, fratricida, fuerza, golpe y rabia. Se entiende, 

entonces, que todo lo que rodea a las movilizaciones es violento. Incluso, las acciones que 

relatan los autores son dirigidas hacia una generación de violencia: destruir, azotar, amenazar, 

dinamitar, bloquear, devastar, paralizan, etc. Esta reiteración, acentúa el hecho de ver a las 

jornadas de ―Octubre Negro‖ como desfavorable, parecería que no puede haber nada bueno en 

estos hechos, lo que se refuerza en tanto no existen apelaciones prósperas que se repitan. 

En las notas publicadas, aparece la idea de perjuicio que se hace evidente por cómo los 

autores y editoriales dan cuenta de las acciones de las manifestaciones en relación a Bolivia. 

Así, se asimila la destrucción del país de forma catastrófica: ―Asfixiando a Bolivia‖, ―Bolivia 

va a arder‖, ―Azotan al país‖, ―Incendiando al país‖ y ―Hundirán más a Bolivia‖. Se habla de 

cierta manera que da a entender que las movilizaciones van a destruir al país definitivamente. 

Lo que se puede resaltar es esta lógica de lo ―social‖, se atribuyen las movilizaciones, que 

tienden a ser violentas, a un sector definido bajo los parámetros de lo llamado ―popular‖. A lo 

que Mario Rueda Peña tiende a llamar ―minorías‖, esto con relación al porcentaje de votos 

formales que representan. Las mismas que se las cataloga como contrarias a la 

institucionalidad y que salen a las calles con la intención de perjudicar a los demás (que son la 

mayoría). 

Esta idea de las ―minorías movilizadas‖ se dió a raíz de que se haya institucionalizado la 

protesta mediante los partidos políticos MAS y MIP. Lo que dió paso a que los profesionales 

consideren a las manifestaciones sociales como un hecho político (por eso la predominancia 

del término en 2003) de unas minorías, porque según las elecciones de 2002, sumando el 

porcentaje de votos que obtuvieron el MAS y el MIP no llegaban ni el 25%; lo que 

demostraría que una minoría es la que apoya (o vota) a favor de estos partidos indígenas 

movilizados. En contraposición del otro 75% que estaría disperso en varios partidos, de al 

menos cuatro partidos que estaban en función de gobierno. Así las manifestaciones que 

realizaron se dieron en busca del beneficio político partidista de ciertos personajes que 

movilizan gente para el beneficio propio. 
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Además, estas denominadas ―minorías‖ se las agrupa como grupos sectoriales que 

demandaron con la excusa que es el rechazo a la exportación del gas. Se ve a esto como una 

acumulación de descontentos sectarios que se encubren en una demanda más grande que 

ayuda a aglutinar a estas minorías. Se entiende a la defensa del gas como un eje articulador 

pero no deja de ser un pretexto para desestabilizar al gobierno y/o perjudicar al progreso del 

país. 

Mientras que en el caso del ―Gasolinazo‖, prima la noción de ―protesta‖, seguido por 

―violencia‖, lo que da cuenta del tono ambiguo de las movilizaciones que tuvieron los autores. 

Eso se evidencia aún más al no existir una predominancia de algún término en relación a las 

acciones que le son designadas. En tanto los atributos de estas movilizaciones se bifurcan en 

dos sentidos: social-popular y violenta-furiosa, en ese orden; lo que demuestra nuevamente 

que resaltar la protesta social está por encima de considerar a estos hechos como violentas.  

Además, ya para esta época, existe un cambio de sentido en cómo se entendían a los 

―movimientos sociales‖, cambia la idea de que eran agresivos y en contra del orden. Son más 

bien los nuevos aliados, aunque no dejan de ser violentos, esto en relación al ya mencionado 

―Pacto de la Unidad‖ en que se vincula a los movimientos sociales directamente con el 

gobierno central, apoyando la idea que estos sectores que firmaron tal pacto son los 

verdaderos movimientos sociales, mientras que los que no suscribieron el acuerdo, son 

considerados opositores al ―Proceso de cambio‖
8
. Otro punto, es que el DS 748 fue rechazado 

también por los autores de las columnas de opinión, por lo que todo esfuerzo que se haga para 

abrogarlo será una herramienta más para su cometido. Resumiendo, no se habla en tonos tan 

negativos porque las manifestaciones les son útiles e, incluso, triunfantes, lo que se ve en las 

acciones que se le atribuyen: impidió, obligó, terminó, etc. 

4.2. Protagonistas 

En la revisión previa de los periódicos, se hicieron visibles varios personajes que participaron 

activamente de las movilizaciones callejeras que fueron rescatados por los periodistas. A la 

vez, varios de estos actores fueron nombrados en las columnas de opinión y editoriales como 

los principales protagonistas y/o responsables de las manifestaciones analizadas. Así, se 

seleccionaron los siguientes protagonistas tanto colectivos como particulares: 

 

                                                           
8
 Este es el slogan que mantuvo el MAS a lo largo de sus tres gestiones. 
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Tabla 3.4. Protagonistas analizados 

    “Octubre Negro” “Gasolinazo” 

Protagonist

as  

Particular

es 

Evo Morales 
Evo Morales, 

presidente 

Felipe Quispe "Mallku"   

Jaime Solares   

Presidente Sánchez de Lozada   

Carlos Mesa   

Colectivos  

Indígenas/ campesinos 
Gobierno de Evo 

Morales 

Organizaciones sociales/ 

sindicatos 

Organizaciones 

sociales/ sindicatos 

MAS   

MIP   

Gobierno de Sánchez de 

Lozada 
  

Partidos políticos   

COB   

Alteños   

Como se puede apreciar en la tabla, existe mayor cantidad de actores en el primer conflicto, se 

entiende por dos motivos: el evento fue más largo y existía una mayor dispersión de los 

actores. Además, valga la aclaración, sobre todo en el caso de ―Octubre Negro‖, existen 

muchos más actores que no fueron reconocidos en las notas de opinión o fueron agrupadas en 

la categoría de ―organizaciones sociales/ sindicatos‖ ya que no se los tomó como 

protagonistas independientes. 

4.2.1. “Octubre negro” 

En el caso de ―Octubre negro‖ se vio la importancia que se asignó a algunos actores inmersos 

en la política, quienes pasaron de profanos a la arena política mediante instrumentos políticos 

para acceder a las esferas de debate con poder vinculante. Sin embargo, no dejaron de ser 

portavoces de sus organizaciones, tal es el caso de Evo Morales (MAS-IPSP) y Felipe Quispe 

(MIP). Cabe recordar que para esa época, ambos eran diputados y contaban con los 

privilegios formales, además que eran considerados como la oposición al régimen, por lo que 

los medios le prestaban mayor atención a lo que dijeran. Principalmente a Evo Morales quien 

obtuvo el segundo lugar en las elecciones de 2002. 

Estos dos personajes son considerados por los autores como los principales responsables de 

los hechos de ―Octubre Negro‖ como se puede ver en la Imagen 3.4, donde se señala a Evo 

Morales como principal protagonista (20,7%) en las columnas de opinión y editoriales en 
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ambos medios y, sobre todo, en El Deber. Mientras que se considera a las organizaciones 

sociales y/o sindicatos como principales protagonistas colectivos (20,7%), este caso se 

evidencia principalmente en el periódico La Razón. 

Imagen 3.4. Protagonistas por medios (2003) 

 
Fuente: El Deber y La Razón, sistematización de datos. 

La asignación de responsabilidad que se le da a Morales se concentra en septiembre, esto se 

puede entender en tanto se reprocha a este actor por no firmar el ―Reencuentro‖, impulsado 

por la Iglesia Católica. Esto hace que se lo vea como principal protagonista desde inicios de 

las manifestaciones, lo que baja un poco para octubre. Es importante resaltar que en ningún 

momento se deja de verlo como responsable. Por su parte, la visión valorativa de las 

organizaciones sociales aparece con más fuerza en octubre, sobre todo en la semana del 10 al 

17 de octubre cuando se reportaron los muertos y manifestaciones extremas. 

Para enriquecer el estudio, se categorizó a un segundo protagonista si fuera el caso de que los 

autores lo consideraran pertinente. De esta manera, se pudo ver que el 43,6% de las notas 

registradas contemplaban un segundo protagonista de las movilizaciones. Así, en este punto 

sobresale el dirigente Felipe Quispe Mallku, siendo que como primer protagonista casi no es 

relevante. Además, en la mayoría de los casos aparece como segundo protagonista junto a 
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Evo Morales, así, el 38,5% de los casos cuando Morales es protagonista, también lo es el 

Mallku. En estos casos, se les da el mismo nivel de responsabilidad en los hechos. 

Imagen 3.5. Tono de los protagonistas (2003) 

 
Fuente: El Deber y La Razón, sistematización de datos. 

Para dar cuenta de esto, se realizó una matriz complementaria en la que se analizaron las 

denominaciones, atributos y acciones de los personajes más recurrentes en las notas. Estas 

apelaciones se agruparon para determinar las frecuencias y el tono con el que los autores se 

refieren a los protagonistas. De todos los autores, sobresalen los dos que más publican: 

Paulovich y Rueda Peña, quienes atribuyen la responsabilidad a Morales y al MAS, 

respectivamente. Esta posición de responsabilidad que se le asigna a Morales, se ve reflejada 

en el tono desfavorable con el que los autores y editoriales se refieren.  

Así, en términos generales, se habla de Evo Morales con tono desfavorable y con apelativos 

como: cocalero, líder, jefe, dirigente, opositor, agitador, entre lo más recurrente. Además de 

relacionarlo directamente con el MAS, a quienes se los denomina de igual manera. Lo que se 

destaca es la constante alusión a la hoja de coca y el rol de oposición que ocuparon. Se les 

atribuye la principal fuerza opositora, por el rechazo a firmar el Reencuentro. Se califica al 
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MAS como peligroso y protestón y a Morales como soberbio, pecador, indeciso, demencial, 

irresponsable y mezquino. Incluso en algún momento se le atribuye la responsabilidad 

llamándolo ―culpable‖ de los hechos, asimismo se le atribuye ―poder‖ y ―violencia‖, poder en 

tanto busca llegar al gobierno (con intento de tumbar el gobierno) y violencia con relación a 

los movilizados. Esto último relacionado a los términos: guerra, calle, enfrentamientos, 

movilizaciones, amenaza, convoca, protesta, etc., lo que da cuenta de que consideran a 

Morales como el artífice de las manifestaciones. Así como al MAS se le asignan las acciones 

de bloqueos, manipular, negar y organizar. De esta manera, se muestra al MAS como algo a 

partir de Morales y, además, como quienes organizaron las revueltas. 

Evo Morales también aparece como protagonista junto a Felipe Quispe, los autores y editorial 

del medio los asumen en un mismo nivel, como ya se comentaba, y se los denomina en plural 

como ―evos‖ y ―Mallkus‖, es decir, asimilan a los movilizados en relación a los dos líderes 

como si fuera una sola persona. Así, se invisibiliza a varios actores que se los reúne en una 

metonimia de los dos dirigentes. Además, a estos dos personajes se los califica como 

―caciques‖, esto se lo entiende como un atributo exclusivo de líderes indígenas, que los 

autores buscan resaltar. Junto a esto se les denomina: cabecillas, dirigentes, líderes, 

todopoderosos y bloqueadores. Entre los principales atributos, se los clasifica de anarquistas y 

autoritarios con relación a los grupos que dirigen. 

Esto da cuenta de cuál es la percepción de los líderes indígenas: fieros y feroces, que 

amenazan, bloquean y destruyen desde la oposición. Es decir, los autores los califican como 

algo contrario a lo que se puede denominar ―civilizado‖, incluso utilizan en algún momento el 

término ―barbarie‖. Esto se relaciona a la percepción de manifestación igual a violencia que se 

desarrolló anteriormente.  

La visión particular que se tiene de Felipe Quispe, Mallku, es de alguien aún más violento, en 

tanto se lo denomina imitador de Túpac Katari, caudillo, rebelde, caprichoso, peligroso, 

racista, separatista, delincuente, entre otros apelativos despectivos. Se ve al Mallku como un 

personaje sumamente agresivo, más que Evo Morales. Estas actitudes se las relaciona con su 

lugar de origen Achacachi (provincia Omasuyos, Departamento de La Paz) y con los aymaras. 

Así, las acciones que se le otorga tienen este tiente violento: bloquear, amenazar, castigar, 

imponer, movilizar, someter, entre otras.  
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Esto muestra la percepción que los autores tienen de los indígenas en general, ya que varias 

de estas características se les atribuyen también a los protagonistas inmersos en la categoría 

indígena/ campesino. Al parecer esta relación entre violencia y movilizaciones se les asocia a 

los aymaras y quechuas como algo inherente, se los llama: belicosos, delincuentes, radicales, 

verdugos, entre otros apelativos. Son quienes buscan la anarquía y la barbarie en contraste a la 

democracia institucional aunque participen junto a partidos políticos. Además de ser actores 

―ignorantes‖ que se movilizan sin saber por qué, se los denomina rebaño que siguen 

ciegamente a los dirigentes (a los caciques). Considerados irracionales, hostiles, agresivos, 

excluyentes, resentidos, etc. En términos generales, no existen ni denominaciones ni atributos 

que hablen de ellos de forma positiva. Incluso sus acciones se basan en: amenazar, bloquear, 

extorsionar, agredir, asaltar y perjudicar. Este último verbo es el que engloba todo lo anterior, 

en tanto se califica a los indígenas como los que perjudican el progreso del país, como se vio 

en los apelativos de las movilizaciones y en torno a la visión de país desde la concepción de 

―las dos Bolivias‖; y se el perjuicio a la institucionalización de la política como un grupo 

sumido en el caos y la anarquía. Como último detalle, a pesar que habían 2000 campesinos en 

huelga de hambre en la Radio San Gabriel por alrededor de un mes, este hecho no fue 

abordado, se comenta, más bien, que Felipe Quispe se encuentra en esta medida, mostrando al 

Mallku como su dirigente principal, pero no a las demás personas; además, en dos ocasiones 

se da cuenta de la huelga de hambre de la ex Defensora del Pueblo, Ana María Romero, 

incluso ella tiene acceso a los medios para dar su versión de los hechos mediante una columna 

de opinión. Esto muestra el lugar privilegiado que tienen unos sectores ante otros, es decir, 

cuando la clase media entra en el conflicto, se lo visibiliza rápidamente. 

Otro de los grupos analizados se encuentra el conglomerado de ―organizaciones sociales/ 

sindicatos‖ el cual se encuentra al mismo nivel que la figura de Evo Morales, sin embargo, 

esta categoría contempla varios sectores que se manifestaron de forma conjunta. Entonces, se 

los denomina como anarquistas, bloqueadores, manifestantes y marchistas, por lo que se los 

agrupa específicamente para las movilizaciones. El apelativo más utilizado es el de ―sectores‖ 

que esta palabra por sí misma no tendría sentido, sino es una forma de nombrar a esta 

agrupación de personas movilizadas. 

En esta misma línea, se los denomina como multitudes, masas, mayorías, populares, etc., lo 

que muestra una característica de esta categoría a la que se la enmarca bajo el apelativo de 

―pobres‖. Este grupo de organizaciones sociales se otorga los atributos de violentos, 
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anarquistas, resentidos, vociferantes, agresivos, entre otros relacionados a la agresividad. 

Además, se los localiza en el altiplano, es decir que estos pobres agresivos son del occidente 

del país. Las acciones que se les atribuyen son, también, relacionadas a la violencia: bloquear, 

destrozar, manifestar, amenazar, controlar, incendian, incitan, marchan, movilizan, 

perjudican, etc. Como se puede ver, se tiene la misma concepción que a los indígenas sobre el 

perjuicio que representan. 

Antes de hablar de la concepción que se tiene del gobierno central, se ve conveniente analizar 

brevemente dos protagonistas colectivos: los habitantes de El Alto y los comités cívicos de 

Santa Cruz y Tarija, ambos contemplados en categoría de organizaciones sociales. En el 

primer caso, se ve a los vecinos de El Alto como la unión entre campesinos y de sindicatos 

urbanos, es decir, se los contempla con apelativos similares: delincuentes, enemigos, 

movilizados, agresivos, combativos, entre otros relacionados a la violencia. Así como sus 

actitudes son de destrozar, protestar, ahogar, cercar, etc. ¿Qué es lo que los diferencia, 

entonces de las otras categorías ya descritas? Que estos son migrantes. La ciudad de El Alto 

es el resultado de la migración de varios campesinos, mineros y desempleados entre otras 

características que buscaron una mejor suerte en el área urbana y que construyeron desde 

mediados de los 60, como se explica en el contexto. Por lo que los autores contemplarán a los 

alteños con todos los apelativos y estigmas que tienen en contra de la gente del campo, sobre 

todo los aymaras. 

En cuanto a los comités cívicos, existen dos que se movilizan: el de Santa Cruz de la Sierra y 

el de Tarija. En ambos casos, se manifiestan en demanda de la exportación del gas, es decir lo 

contrario a los demás protagonistas. En estos casos, se ven como válidas las medidas 

asumidas, incluso de denomina como justas y legítimas las demandas de estos actores. Esto se 

puede entender en tanto la mayoría de los autores ven con buenos ojos a la exportación, por lo 

que manifestarse en apoyo a esto sería adecuado porque, además, el hidrocarburo está en estos 

dos territorios. En un par de ocasiones se ve desfavorable un episodio en que jóvenes que 

pertenecen a la Unión Juvenil Cruceñista junto a personas del Comité Pro Santa Cruz 

golpearon y vejaron a indígenas que marcharon en rechazo a la venta del gas, entonces, se 

repudia el acto agresivo, pero no se descalifica al sector. 

Ahora bien, tanto en relación a Gonzalo Sánchez de Lozada como de su gobierno, no existen 

apelativos reiterados para referirse a ellos, se los denomina simplemente ―gobierno‖ o 

―presidente‖, mientras que cuando se habla de los atributos de ellos la cosa cambia. A 
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Sánchez de Lozada se lo llama ―soberbio‖ como la principal característica y a su gobierno se 

lo denomina: incapaz, corrupto, débil, frágil y, nuevamente, soberbio. Esto tiene relación con 

la percepción de gobierno débil tras las elecciones y la megacoalición. En cuanto a las 

acciones, resaltan del gobierno las palabras evitar y gobernar, además se comienza a hablar 

del gobierno con recurrencia después del 20 de septiembre, cuando fue la emboscada de 

Warisata, lo que podría dar cuenta de estas apelaciones. Por último, al presidente se le asigna 

como primera acción el ―renunciar‖, pero, esta renuncia se la asimila a que fue obligada: ―Las 

muertes han obligado a renunciar‖, ―no renunciará, apoyando la institucionalidad‖, ―Evitar 

que la masacre continúe (…) renunció a su cargo‖. Como se puede ver, se habla del 

presidente como alguien obligado y en contra de lo que pretende: gobernar.  

El tono hacia Sánchez de Lozada es prioritariamente desfavorable, pero esto es porque la 

mayoría de los autores que tienen como protagonistas a él son los identificados con una 

ideología política contraria al régimen de 2003. Son estos columnistas los que se refieren a 

este como: asesino, arrogante, criminal, ciego, autoritario, déspota, etc. Mientras quienes lo 

defienden no lo ponen como protagonista de la columna de opinión o la editorial. 

4.2.2. “Gasolinazo” 

En el conflicto del ―Gasolinazo‖, el tono desfavorable viró hacia el gobierno central y el 

presidente, mientras que en el caso de los sectores movilizados predominó el tono ni 

favorable ni desfavorable, como se puede ver en la Imagen 3.6. Este último, en tanto apenas 

se nombró que existían personas movilizadas, por lo que no es de extrañar que no se les 

asigne un tono a sus protagonistas, como fue en las movilizaciones.  

A partir de esta gráfica y luego de conocer las denominaciones, atributos y acciones de estos 

protagonistas, se pudo evidenciar que a Evo Morales no se lo llama ―presidente‖, sino líder: 

―líder del MAS‖ y ―líder derrotado‖. Esto llama la atención en relación al anterior conflicto en 

que se dirigían a Sánchez de Lozada prioritariamente como ―presidente‖. A la vez, a Morales 

lo asocian a caída, derrotado y rendirse, todo en relación a la derogación del DS 748. Mientras 

que a su gobierno se lo califica como soberbio con mayor frecuencia, además se lo llama 

insensible, mentiroso, prepotente y terco. El nombramiento de Evo Morales y su gobierno 

como protagonistas de las notas de opinión se da al cabo de haber sido lanzado el DS y 

pasado casi un mes de los conflictos. 
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Imagen 3.6. Tono de los protagonistas (2010) 

 
Fuente: El Deber y La Razón, sistematización de datos. 

En tanto las organizaciones sociales fueron nombradas protagonistas de las columnas y 

editoriales en los primeros días de enero, poco después de la abrogación, cuando se da cuenta 

de su participación en este evento. En este conflicto, se ve que los movimientos sociales 

tradicionales no aparecen como tales, es más, los autores los denominan como algo general 

que aglutina a todas las personas movilizadas. Esto se puede entender a partir de que para ese 

momento existía una cooptación de dirigentes por parte del gobierno, así como una división 

de las organizaciones, como se da cuenta en el contexto. En este sentido, los columnistas y 

editoriales los nombran de manera general: gente, movimientos, sectores, población, pueblo, 

masas y se hace principal alusión a los alteños.  

Estos grupos que se pretendían estaban desmovilizados, salieron a las calles convirtiéndose en 

la primera movilización general en el gobierno de Evo Morales. Los autores rescatan esta 

situación primero aludiendo que los principales movilizados representaban un ―bastión‖ para 

el MAS, incluso los llaman ―desleales‖ por volcarse a las calles, lo que denota la concepción 

que se tiene del estrecho vínculo entre el gobierno central con los movimientos sociales. Esto 

también en el marco del ―Pacto de la Unidad‖, lo que llevó a considerar que ciertos grupos 

eran los llamados ―movimientos sociales‖ en el marco de la concepción gubernamental. Así, a 

partir de la nueva noción de estas organizaciones es que se consideran opositores a todo grupo 

que se haya movilizados en este conflicto, que ―reaccionó‖ al DS. 
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Desde la visión de los autores, a pesar del cambio de percepción de las organizaciones, se 

sigue viendo a las organizaciones sociales como agresivas, no tanto como en ―Octubre 

Negro‖, pero mantienen acciones violentas como: amenazan, marchan, molestan, protestan, 

queman, repudian, sacuden, destrozan, etc. Esto muestra que la idea que tienen los 

profesionales sobre los movimientos sociales, no cambió de un acontecimiento al otro. 
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Capítulo 4 

Análisis: Opiniones movilizadas 

 “…mi hijo me dice por lo menos has luchado, nada señorita, nada de 

ayudas recibo. Yo lloro por este mi Bolivia voy a luchar sigue, 

sigue voy a luchar, tengo fuerza tengo que luchar debo defender a 

Bolivia por mis hijos y los que vienen”  

Luisa Chambi 

Los ciudadanos inmersos en un campo político determinado por la democracia representativa, 

tienen el ―poder del voto‖. Es decir, se les fue otorgado el derecho de votar una vez cada 

cierto tiempo por sus representantes en los estamentos institucionales de decisión. Esta visión, 

propone que los más votados son los que tienen la labor de llevar al lugar de debate las 

inquietudes de la población en general. Sin embargo, no siempre es así, la sociedad civil se 

organiza entre sí mismos para dar a conocer al gobierno sus demandas y/o rechazos desde el 

límite del campo político: la calle. 

Así, por medio de repertorios de contienda, las organizaciones sociales expresan su opinión 

mediante revueltas callejeras para ser escuchadas dentro de este campo. Las manifestaciones 

se oponen a esta idea de los profesionales que ―la política es muy seria para el pueblo‖, más 

bien, los grupos sociales quieren ser parte de ella y demandar cambios según sus necesidades. 

Su objetivo final será ser agentes de cambio, ya que el sufragio no es suficiente para dar a 

conocer su perspectiva sobre la política del país. Un intento de dirigir el descontento es por 

medio de encuestas y sondeos de opinión que otorgan la palabra de manera individual y no es 

vinculantes, lo que tampoco abastece la necesidad social de estar en política. 

De esta manera, en este capítulo se busca dar cuenta de las opiniones movilizadas como una 

forma de expresión de opinión pública inmersa en acciones contenciosas en Bolivia: ―Octubre 

Negro‖ (2003) y ―Gasolinazo‖ (2010). Para esto, se entrevistó a dirigentes sindicales de 

organizaciones sociales que participaron en los hechos. Así, se realizaron 12 entrevistas de 

personajes que se movilizaron en el departamento de La Paz, principalmente en El Alto y la 

ciudad de La Paz. Entre los sectores consultados se encuentran: vecinos, obreros, estudiantes, 

campesinos e indígenas. Dentro las organizaciones sociales destacadas hay las que agrupan a 

filiales a nivel nacional y otras netamente regionales, estas son: 

● Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto 
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● Central Obrera Boliviana (COB)  

● Central Obrera Regional (COR) de El Alto 

● Universidad Pública de El Alto (UPEA) 

● Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) 

● Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) 

● Junta Vecinal Urbanización Bautista Saavedra C, Distrito 14 El Alto 

● Central agropecuaria de Sorata 

● Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia - 

―Bartolina Sisa‖ 

Para la identificación de los actores se realizó una revisión de la prensa escrita y de libros de 

crónicas de los hechos de cada uno de los conflictos para determinar las organizaciones. A 

partir de delimitar las organizaciones relevantes, se buscó al menos un dirigente y, en el mejor 

de los casos, a algún miembro que hay participado activamente. En este sentido, se logró 

entrevistar a diez dirigentes y dos actores participantes. Se intentó entrevistar a un dirigente 

de los transportistas, por su participación en el ―Gasolinazo‖, mas no se pudo realizar la 

entrevista ya que el que fuera dirigente es diputado por el MAS, lo que ocasionó que aludiera 

que no recordara su época cuando encabezó las manifestaciones. 

1. El punto de partida 

En las elecciones generales de 2002, aparecen dos partidos políticos provenientes de los 

movimientos sociales: MAS y MIP. El MAS sale sorpresivamente en segundo lugar, siendo 

una elección bastante pareja y sin mucha diferencia entre los partidos políticos. Así, 

representantes de ambos partidos llegan al Parlamento. Sin embargo, la representación 

institucional de los actores sociales no fue suficiente para satisfacer sus demandas, por lo que 

las medidas de presión aumentaron, en lugar de llevarlas al Congreso a debatirlas, como se 

esperaría en un régimen con democracia representativa. 

Ya para septiembre de 2003, los ánimos estaban caldeados, luego de un Febrero Negro que 

enlutó a la sociedad boliviana, especialmente a la paceña. Varios sectores comenzaron a dar a 

conocer sus demandas, de las más variadas, hasta aglutinarlas en una: la defensa del gas. Que 

en realidad era el rechazo a la venta del gas natural a Estados Unidos por puertos chilenos. 

Tras los hechos sangrientos de Warisata (La Paz) donde murieron campesinos y un militar 

tras una emboscada al intento de rescatar a turistas de Sorata (La Paz), la gente se unió en un 
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solo grito de protesta. La venta del gas ya no era lo que se pedía, era la renuncia del presidente 

Sánchez de Lozada.  

Este episodio se encuentra inmerso en un ciclo de protesta que se presume que inició en 1985, 

con la firma del DS 21060, que daba paso al tiempo neoliberal. Tal como lo predijo el 

presidente de ese año, Paz Estenssoro, ese modelo no iba a durar mucho, pero era necesario 

para parar la hiperinflación, como se comenta a detalle en el marco contextual. Este ciclo en 

el que se vivió duró unos años más hasta el 2005, con la renuncia de Mesa. Sin embargo, 

―Octubre Negro‖ representó un quiebre, fue entonces cuando el pueblo, sobre todo el del 

departamento de La Paz dio a conocer su rechazo al modelo político y económico. 

Mientras que en el año 2010, luego de aprobado el DS 748, la población a nivel nacional se 

manifiesta, convirtiéndose en la primera manifestación a nivel nacional que se vive en el 

gobierno de Evo Morales, estando ya en su segundo mandato. Posiblemente, este sea el inicio 

de un nuevo ciclo de protesta que se mantiene vigente en el gobierno de Morales. Incluso en 

las semanas siguientes a la abrogación del decreto, había anuncios de nuevas movilizaciones 

por cuestiones sociales y económicas. 

1.1. Organizaciones sociales y sus portavoces 

La sociedad boliviana vive una organización sindical y social a todo nivel. La mayoría de los 

sectores, por no decir todos, forman parte de una organización que responde a un ente matriz 

superior. Así, existen las Centrales Agrarias dentro las comunidades rurales y éstas forman 

parte de una figura departamental y, a la vez, esta pertenece a una a nivel nacional. Por 

ejemplo, en ―Octubre Negro‖ los campesinos del departamento de La Paz respondieron a las 

disposiciones de la CSUTCB con bloqueos de caminos y la huelga de hambre multitudinaria.  

En cada organización social se eligen delegados que serán sus portavoces que cuentan con la 

voz legitimada con capacidad de movilización y convocatoria. Dentro de esta lógica, existen 

procedimientos consolidados para elegir a los dirigentes y secretarios de acuerdo a las carteras 

que tengan en la estructura de cada colectivo. Este protocolo también se aplica para la toma de 

decisiones para cuando se plantea un pliego petitorio o se realizan manifestaciones. La forma 

de posicionar a un portavoz es mediante ―usos y costumbre‖ en asambleas abiertas. Así, para 

que una persona sea designada como dirigente tendrá que ser designado por la mayoría de la 

organización. Siempre y cuando se cumpla con las condiciones contempladas en dos puntos: 

el cargo es rotativo y se tiene que optar a un cargo más alto. 
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Esta estructura, que es utilizada por la mayoría de las organizaciones sociales consultadas, 

delimita el tiempo de permanencia en los cargos bajo el carácter rotativo, es decir que van 

alternando el poder como en el caso de la FEJUVE de El Alto rotan la presidencia entre la 

zona Norte y la zona Sur de la ciudad cada dos años. En tanto si un dirigente desea seguir en 

la carrera sindical, debe optar por un puesto mayor, es decir, si la persona fue dirigente de la 

FDUTCLP-TK, ya no puede dirigir el mismo cargo, si no que podrá aspirar a ser parte de la 

CSUTCB. Para Luisa Chambi,
1
 lo ideal es ir desde las bases (pies) y subir hasta la dirigencia 

(cabeza), ya que los cargos que son impuestos por siglas políticas no conocen la formación 

sindicalista y puede ser perjudicial a la organización. Además, según el ex ejecutivo de la 

COB, Jaime Solares
2
, las organizaciones sociales deben ser revolucionarias, ir más allá de los 

regímenes gubernamentales: ―los sindicatos tienen que ser revolucionarios no tiene que ser 

amarillos y sumisos al gobierno de turno, más bien tiene que ser revolucionarios como dice 

Carlos Marx‖. 

Una vez escogido el portavoz de la organización social tendrá como principal función buscar 

ser agente dentro el campo político y será el/la delegado/a que negocie con las autoridades 

para buscar un cambio a la situación con la que no están de acuerdo. Esta persona estará 

sujeta a la evaluación constante de la organización con posibilidad de desconocerlo si no 

cumple su función, que es la de representar y defender al colectivo, como lo retrata la ex 

presidenta de la FEJUVE de El Alto Fany Nina:
3
 ―un lustrando zapatos me dijo: ‗señora Fany 

compañera Fany tienes de defendernos‘, tienes o sea la palabra de obligación personal, ‗tiene 

que defendernos yo trabajo para mi familia que voy a hacer no estoy lustrando a nadie yo vivo 

del día tienes que defendernos‘‖. Además, debe contar con el reconocimiento de las bases, 

caso contrario verán la forma de sustituirlo. 

Para Solares, el problema con la crisis de los movimientos sindicales es que los dirigentes no 

leen, que esto les ayudaría a entender más cosas, sobre todo a tener una ideología firme: ―con 

las crisis en realidad en el país es que muchos dirigentes no leen, no le entienden a las cosas 

generales si leen para hoy y mañana se olvidan entonces para mí el movimiento sindical tiene 

que ser de estudio, investigador que más que todo tener ideología‖.  

                                                           
1
 Luisa Chambi (ex dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de 

Bolivia - ―Bartolina Sisa‖), en conversación con la autora, El Alto, 13 de abril de 2016.  
2
 Jaime Solares (ex secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, COB), en conversación con la autora, La 

Paz, 26 de abril de 2016. 
3
 Fany Nina (Ex presidenta de la Federación de Juntas Vecinales, FEJUVE, de El Alto; destituía por su 

ejecutivos antes de concluir su gestión), en conversación con la autora, La Paz, 14 de abril de 2016. 
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2. Las demandas 

Para septiembre de 2003, la coyuntura política se encontraba en un momento crítico: la 

búsqueda de la Iglesia Católica por apaciguar los ánimos entre los partidos políticos mediante 

el Reencuentro ya resultaba un fracaso. A la par, la marcha que inicia desde Caracollo el 2 de 

ese mes da cuenta de la primera movilización en rechazo a una posible exportación de gas 

natural. En esta marcha participa Roberto de la Cruz junto a una parte de la COR y junto con 

Felipe Quispe, el Mallku, de la CSUTCB. 

La COR de El Alto demandaba al gobierno atender primero las necesidades del pueblo 

boliviano antes que pensar en exportar algún recurso natural, así lo señala el ex ejecutivo 

Roberto de la Cruz
4
: ―Porque mientras nuestros abuelos cocinando en nuestro país, nuestros 

papás cocinando sus alimentos con bosta con leña él [Sánchez de Lozada] quería vender el 

gas nada menos que por puerto chileno a Estados Unidos‖. Por su parte, el órgano de los 

campesinos llevaba consigo un pliego petitorio de 72 puntos, que aglutinaba demandas de 

varios años que no habían sido resueltas o que quedaron en acuerdos parciales que no se 

solucionaron. De los más importantes estaba la demanda de liberación del dirigente Edwin 

Huampo, apresado por ejercer la justicia comunitaria en el Altiplano paceño. 

La demanda, para las organizaciones sociales, se la discute en ampliados de los ejecutivos o 

en Asambleas generales, dependiendo el caso se puede realizar Cabildos Abiertos donde 

quien desee puede tomar la palabra. Esta exigencia va redactada y presentada bajo el formato 

de pliego petitorio. Este documento contiene las demandas que se exigen al gobierno y está 

avalado por los dirigentes de cada partición de los entes matrices. Se los presenta con firmas y 

sellos autorizados que den fe de que esa es la voluntad de los grupos. Así, esta demanda se 

convierte en un tipo de opinión expresada que, de no ser atendida, se movilizará; tal como 

ocurrió.  

Cada sector movilizado en los hechos de 2003 tenía una demanda particular, como los 

estudiantes, administrativos y docentes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) que 

exigían la autonomía universitaria. Esta demanda venía desde la creación de esta institución 

en 2000. Por lo que este sector, representado por ejecutivos de la Federación Universitaria 

Local (FUL) transitoria, venía luchando con antelación, dando la casualidad de la efusión de 

movilizaciones en septiembre y octubre de 2003 a lo que ellos se acoplan: ―En realidad 

                                                           
4
 Roberto de la Cruz (ex secretario general de la Central Obrera Regional, COR de El Alto), en conversación con 

la autora, La Paz, 7 de abril de 2016. 
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tenemos nuestras peticiones como universidad, no hemos sido escuchados entonces en 

realidad nos acoplamos a eso‖ cuenta el ex ejecutivo del Centro de Estudiantes de Auditoría, 

Ángel Huanca.
5
 

Dada la coyuntura, varias demandas particulares se juntaron en una macro: el rechazo a la 

venta del gas por puertos chilenos a Estados Unidos, Néstor Yujra,
6
 dirigente vecinal, da a 

conocer la decisión de los sectores vecinales ―sale en votos resolutivos que no se debería 

vender el gas que era nuestro recurso natural no renovable sino que primero debía abastecer la 

demanda interna de la manifestación casi uniforme de todas las urbanizaciones de ese 

entonces‖. Esta demanda se convirtió en una Idea-fuerza, que representó los intereses de una 

opinión común, aunque no era la único por lo que se manifestaba, sí aglutinó a las 

organizaciones. Este tipo de pedidos son dirigidos al gobierno central ya que este estamento 

tiene la injerencia y los medios para solucionar lo que se exija. Así, el gobierno de ese 

momento tenía la potestad de atender la demanda, para esto primero tendrán que ser 

escuchados.  

Este rechazo a la venta del gas va paulatinamente tomando fuerza, como se puede ver en el 

Anexo 1, cada día que pasa suman las voces de protesta hasta que ocurren los hechos de 

Warisata el 20 de septiembre de 2003.  

2.1. “No he venido a hablar con los indios” 

El 20 de septiembre, llega a Sorata (departamento de La Paz) el ministro de Defensa, Carlos 

Sánchez Berzaín, en un helicóptero, junto a un grupo de policías y militares con el pretexto de 

salvar a turistas rehenes: 

El 20 de septiembre de 2003, han llegado aquí el ejército encabezado por el entonces ministro 

de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín. Yo como dirigente había preguntado al ministro 

indicando: A qué se debía su visita, por qué va a llegar con ejército con caimanes con todo 

eso, entonces me dijo que no ha venido a hablar con los indios. Entonces, yo he insistido 

quería saber por qué había traído al ejército, de poco rato a la presión de que nos hemos 

reunido mucha gente a la plaza, aquí en la plaza principal de Sorata, y le han presionado que 

nos informe. Qué sería proyectos que anteriormente teníamos algunos proyectos de 

                                                           
5
 Ángel Huanca (ex ejecutivo del Centro de Estudiantes de Auditoría y de la Federación Universitaria Local, 

FUL, de la UPEA), en conversación con la autora, El Alto, 13 de abril de 2016. 
6
 Néstor Yujra (dirigente sindical de la urbanización Bautista Saavedra C, Distrito 14, El Alto), en conversación 

con la autora, El Alto, 22 de marzo de 2016. 
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caminos de Achacachi a Sorata. Entonces eso hemos pensado que era y nos dijo esa palabra de 

nuevo no he venido a hablar con los indios 

Así relata los sucesos Félix Puña,
7
 ex dirigente campesino de Sorata. Luego de este suceso, 

Puña denuncia que Sánchez Berzaín los baleó y gasificó desde el helicóptero en el que se 

escapó. Desde el insulto hasta la agresión física enardeció a los sorateños, creyeron que un 

señor alemán, Eduardo Kramer, dueño del hotel Copacabana, fue quien llamó al ministro. En 

represalia, quemaron su hotel: ―Ese señor Eduardo Kramer no se guarda después de eso 

porque él ese día había estado saliendo. Entonces seguramente la llamada de ejército porque 

según dicen que él llamo y por eso viene el ejército a salvarle a él pero mentira de que 

había rehenes aquí, no estaba bloqueando‖, continúa Puña.  

Esta versión de los hechos lo corrobora la señora Gloria,
8
 en el pueblo no sabían para qué 

había ido el ministro. Este acontecimiento muestra la diferencia establecida entre 

profesionales y profanos, impuesta desde el gobierno central. Además de la arbitrariedad por 

parte de quien tiene la fuerza. A la salida de Sorata, suceden los enfrentamientos luego de la 

emboscada que los campesinos tenían preparada en Warisata, el resultado: seis muertos, entre 

ellos una niña de 8 años. Este hecho hizo que se terminen de homogeneizar las demandas en 

torno a lo que se conocería como la ―Guerra del gas‖. La demanda cambia de tono, se 

comienza a hablar de la renuncia del presidente, Yujra advierte que la decisión la tomó la 

gente: ―la decisión de los vecinos ya no querían diálogo, ya nos rebasan, ya había muertes y 

masacres‖ (c. p. 2016). 

Una de las demandas en ―Octubre Negro‖ era que se realice un referéndum vinculante sobre 

la venta del gas, que en ese tiempo no existía esta figura. El gobierno podría tomar como 

referéndum las manifestaciones y no reprimirlas, esto como una figura que se impone al 

sufragio, siendo otro tipo de elección. Sin embargo, el gobierno optó por la represión violenta. 

2.2. Una medida de shock 

El 26 de diciembre de 2010, el presidente en ejercicio García Linera, decreta de manera 

sorpresiva el DS 748. Sectores sindicalizados como el transporte, trabajadores y vecinos 

anuncian medidas de presión casi inmediatamente. A nivel nacional, amenazan con 

                                                           
7
 Félix Puña (ex dirigente de la dirigente de la Central Agraria de Sorata), en conversación con la autora, Sorata, 

La Paz, 4 de abril de 2016. 
8
 Gloria (vendedora de chirimoyas), en conversación con la autora, Sorata, La Paz, 4 de abril de 2016. No 

proporcionó su apellido. 
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manifestaciones en rechazo al decreto considerado antipopular, que fue rechazado en los 

nueve departamentos. Así, le rechazo no se centralizó en el occidente, como en ―Octubre 

Negro‖. Organizaciones sociales se unieron al unísono en rechazo a la norma, sin la necesidad 

de concretar alianzas o pactos.  

En esta coyuntura, que hay movimientos sociales que apoyan el régimen, la identificación de 

organizaciones no es tan evidente como en el caso anterior. Además, no existen demandas 

particulares o por lo menos no eran manifestadas en ese momento, si no que se rechazó 

categóricamente la eliminación de la subvención de la gasolina y otros carburantes. Nina 

retrata esta demanda: ―Este es un golpe de estómago de verdad y la gente le dice que abrogue 

este decreto es necesario empezar revisar el tema de contrabando pero no a espaldas del 

pueblo, de la clase trabajadora, de los pobres y yo no sé decir de la extrema pobreza porque 

ellos subsisten‖ (Nina c. p. 2016). 

3. Repertorios: la estrategia es resistir 

Ahora bien, estas demandas son manifestadas al límite del campo político, procurando llamar 

la atención de los profesionales, pues buscan lograr un verdadero cambio y beneficiar a los 

movilizados. Ya que se considera que esta petición es justa y el gobierno debe atenderla, 

porque, aunque lo que se esté exigiendo no lo vincule directamente, el gobierno central tiene 

los medios tanto políticos como legales para poder coadyuvar con las necesidades de las 

organizaciones. Entonces, las manifestaciones buscarán estrategias para tener existencia 

política y ser atendidas, así como llamar la atención de los medios de comunicación para que 

sus demandas tengan mayor alcance. Para esto, los actores se manifestarán en los espacios 

excesivamente politizados: la Sede de Gobierno, La Paz.  

 

3.3.  El Alto de pie, nunca de rodillas  

La ciudad de El Alto está ubicada en un lugar estratégico al ser el mayor ingreso a la ciudad 

de La Paz, por lo que un bloqueo de la autopista significa dejar semiaislada a la Sede de 

Gobierno. El Alto se construye a partir de migrantes, es una urbe que aglutina gente de 

provincias, tanto del departamento de La Paz, como de otros departamentos. Es por esto que 

los sucesos de Warisata conmovieron tanto a los habitantes alteños: ―la ciudad del alto agrupa 

todos los migrantes de todas las provincias‖ (Yujra). Por esto mismo de sentir a los alteños 

como una gran comunidad, decidieron no atacar con armas de fuego y casera porque los 

policías y militares que les ordenaban reprimir al pueblo, podría ser familiar o ―el miedo que 
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nosotros teníamos era que iba que eran nuestros propios hermanos nuestros propios familiares 

o el hijo de alguien en los camiones [militares]‖ (Yujra c. p. 2016). 

Desde su perspectiva, El Alto es referente a nivel nacional, ya que vela los intereses de todos 

los bolivianos, sobre todo de los más necesitados: 

el pueblo Alteño es la vanguardia de muchas necesidades, que vela por el interés a nivel 

nacional. Para mí es El Alto el que delinea tal vez las políticas al margen que se definen para 

defender los intereses de toda la población a nivel nacional, yo al menos veo el pueblo Alteño 

como una persona sin miedo a nada defiende el interés del pueblo nacional y también de los 

más necesitados (Yujra c. p. 2016). 

Así, El Alto se perfila como el bastión de los hechos de ―Octubre Negro‖, aunque no fueron 

los que iniciaron las medidas, fueron los que ―dieron‖ los muertos y los que asumieron las 

medidas de presión más fuertes. Esto se repite en el ―Gasolinazo‖, cuando existe algo que une 

a El Alto no hay sistema que lo resista:  

…cuando el pueblo se une, no hay sistema que resista, eso hemos demostrado El Alto por 

nada cuando el pueblo se une la fuerza de pueblo es más fuerte que el sistema eso nos ha 

mostrado en 2003 eso significa que la fuerza del indígena, porque en El Alto la mayoría 

somos aimaras junto con quechuas, cuando comienza a pelear a luchar no es para perder ni 

para sentirse si no es hasta lograr el objetivo hasta triunfar (De la Cruz c. p. 2016). 

Incluso, se autocalifican como una sociedad rebelde, de lo que están orgullosos y ven como 

una virtud: ―lo que tiene es por las luchas y la reivindicación y el compromiso de la unidad de 

la población indígena de la rebeldía que tienen El Alto‖ (Yujra c. p. 2016). 

3.4. Estrategias en “Octubre Negro” 

En ―Octubre Negro‖ la estrategia general fue resistir. Pero, ¿resistir a qué? Al gobierno 

central. A la represión realizada por policías y militares en contra de las organizaciones 

sociales. En este tiempo la represión que las fuerzas del orden tuvieron contra los sectores 

movilizados fue fatal, al menos 70 muertos y 400 heridos. Las organizaciones sociales 

planearon estrategias fuertes para dar pelea a los uniformados. Así, se buscó el máximo 

desorden posible con el mínimo de los recursos, no necesariamente acciones violentas, 

aunque en muchos casos los movilizados llegaron a estos extremos. 
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Las movilizaciones fueron adquiriendo mayor rudeza de acuerdo a la represión que iban 

recibiendo. Así, luego de la marcha desde Caracollo a La Paz, se instaló en la Radio San 

Gabriel de El Alto una huelga de hambre masiva con la participación de 2000 campesinos 

entre hombre, mujeres y niños. La estrategia aquí para poder aguantar más de un mes esta 

medida extrema fue, según Felipe Quispe, Mallku,
9
 ubicarse en un lugar que no pudieran 

desalojarlos: ―Buscamos un sitio o lugar sagrado porque los Criollos y los blancos mestizos 

son religiosos creen mucho al Cristo de ahí que hemos ido a la radio San Gabriel que era una 

Radio Católica religiosa solicitamos con Enrique y el cura nos acepta‖. Además, las personas 

de la huelga iban rotando entre los que viajaban y regresaban del campo, pero no eran vistos 

por los medios de comunicación. Con excepción de los to los dirigentes, que eran conocidos 

por lo que tenían que mantenerse en el lugar. 

Se jugó mucho con la susceptibilidad de las personas, más que nada de la zona sur de La Paz 

(zona residencial), al anunciar que se bajaría para tomar las casas y, sobre todo, la residencia 

presidencial. Esto desde el plan estratégico desde la CSUTCB, lo que no se realizó pero si 

causó lo que se pretendía: impartir miedo. 

Los campesinos que estuvieron a la cabeza de los hechos de Warisata, la CSUTSB, realizó 

una estrategia comunicacional para sensibilizar a la población tras las muertes y que la gente 

se movilice. Así, el Mallku cuenta que  

…nosotros manejamos muy bien [las muertes de Warisata], porque había una señora que tenía 

12 hijos, era puro mujer como zampoña la mayor más grande y más chiquito así. Entonces 

hemos llevado a las radios, vestimos de luto de negro, hablamos por la radio por los canales y 

eso de Warisata ha impactado, ha perforado el corazón de piedra que tenían los de El Alto, de 

La Paz, la gente ya se ha solidarizado han visto que esto no puede ser, cómo van a matar 

(Mallku c. p. 2016). 

Los estudiantes de la UPEA realizaron medidas extremas como enterrarse o hacer huelga de 

hambre tapiados en la universidad. Entre las estrategias mediáticas que usaron fue construir 

―fusiles con los pupitres, eran esos bancos, pero les hacíamos creer que eran armas‖ cuenta 

                                                           
9
 Felipe Quispe, el Mallku (Ex ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 

Bolivia, CSUTCB), en conversación con la autora, La Paz, 9 de abril de 2016. Para posteriores citaciones de 

Felipe Quispe, se lo denominará con su sobrenombre Mallku, para evitar confusiones con Rafael Quispe. 
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Daysi Rocha.
10

 También, realizaron postas para recolectar elementos para sus huelgas y poder 

resistir ante su propia lucha y junto a los demás sectores. 

Según el ex dirigente de la CONAMAQ, Rafael Quispe,
11

 la estrategia de lucha del ente 

matriz fue aliarse al personaje más mediático y con incidencia, ese fue Roberto de la Cruz, 

representante de la COR de El Alto: ―yo estuve apoyando a Roberto de la cruz Roberto de la 

Cruz que era uno de los líderes y llamándolo entrevista. Nosotros hemos estado apoyando a 

las movilizaciones, las ventajas que él tenía es que tenía incidencia en los medios de 

comunicación y que siempre estaba en los medios‖. 

Los vecinos en El Alto en 2003 realizaron una medida de presión de lo que se llama ―bloqueo 

de mil esquinas‖ que es cerrar las calles, cosa que no pueda pasar ningún tipo de movilidad. 

Para esta medida de presión, se organizaron con varias tácticas: por un lado, se signaron 

actividades a mujeres y hombres: en el ampliado se ―aprueba las marchas y los bloqueos 

entonces lo que se organiza es en las zonas de que los varones van a ir a marchar y las 

mujeres resistan en las zonas‖ (Yujra c. p. 2016). Así, un grupo de los movilizados bajaban 

marchando a La Paz los días de protesta, porque, una vez más, la Sede de Gobierno es un 

lugar más político porque ahí estaba el gobierno central. 

Además, el dirigente vecinal comenta que los vecinos se repartieron las esquinas y los días 

para resistir más tiempo con los bloqueos en este ritmo: ―de 100, 150 manzanos y se dividen 

en 5 para bloquear para que no se cansen, en ese caso a una persona le tocaría bloquear a la 

semana una vez y esa era la forma de resistir porque había un cansancio de todos los días es 

una estrategia para poder que se puede resistir‖ (Yujra c. p. 2016). 

Valga la aclaración que la ciudad de La Paz estuvo cercada por casi un mes, uno de los 

principales ingresos a esta ciudad es El Alto, que se encontraba en paro cívico movilizado por 

el mismo tiempo. Para poder mantener esta estrategia, las familias de una cuadra se reunieron 

para poder vivir y tener alimento por más días en una sola casa para abastecerse en vida 

comunitaria: ―poder abastecerse de sus propios alimentos, porque una familia tenía más papa 

                                                           
10

 Deysi Rocha (administrativa y secretaria general de UPEA), en conversación con la autora, El Alto, 13 de 

abril de 2016. 
11

 Rafael Quispe (ex dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, CONAMAQ), en 

conversación con la autora, La Paz, 26 de abril de 2016. Para posteriores referencias a este dirigente se lo 

nombrará con su apellido. 
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otro tenía más haba entonces recogen todo, entonces tienen provisión de alimentos ya que en 

las provincias había el bloqueo general indefinido‖ (Yujra c. p. 2016). 

Por último, entre las principales estrategias de los vecinos alteños, se hicieron trincheras y 

zanjas profundas en las avenidas y carreteras para que no pasen los militares, para evitar más 

muertos. Si bien esta era una medida bastante violenta y de contraataque, buscaron lo que 

tenían a su alcance para resistir al ejército que salió con tanquetas y municiones. En estos 

hechos, se derribaron tres pasarelas (puentes peatonales) y se llevaron vagones de trenes 

abandonados para impedir el paso en medio de la ciudad alteño. 

En esta movilización se incursionaron en varias estrategias, además de los repertorios ya 

utilizados como las marchas, amenazas, paro de actividades, bloqueos, entre otras medidas 

que se pueden ver en detalle en el Anexo 1. Sin embargo, las estrategias que se resaltaron 

supieron gestionar los recursos e innovar en estrategias que les permitan resistir más días las 

medidas extremas. Esto en el marco que las organizaciones sociales vieron que existía 

oportunidad política para movilizarse, a pesar de las muertes, sabían que se podía llegar a un 

cambio, si no, a la primera represión dejaban las medidas de presión.  

El número de manifestantes en este tipo de estrategias es importante, en tanto se puede ver el 

apoyo popular a una demanda. Para esto se vio que en los hechos de ―Octubre Negro‖, 

llegaron a La Paz sectores sociales para sumar su apoyo a la gente movilizada. Es más, 

Sánchez de Lozada renunció luego de que un contingente de mineros de Huanuni (Oruro) 

llegaba a la Sede de Gobierno con dinamita para ejercer más presión. Que los mineros lleguen 

con explosivos para las manifestaciones citadinas es ya parte de su repertorio de la protesta 

pero, sobre todo, era el apoyo de número que llegaría a concentrarse en torno al rechazo por 

las muertes de las represiones. 

3.5. Estrategias en el “Gasolinazo” 

Las tácticas de las movilizaciones han cambiado y se han adecuado de 2003 a 2010, por la 

cooptación de dirigentes, las personas sobrepasan a los dirigentes, no siguen la estructura 

sindical y salen a protestar a las calles. Se da una suerte de autoconvocatoria, más allá si a sus 

dirigentes les convocaban o no:  

Ya salió la convocatoria para las 6 el jueves en el multifuncional, la gente ha venido, otra 

gente ha sobrepasado a sus dirigentes porque son agentes traidores de la FEJUVE que no 
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quería salir a la marcha pero han venido a la convocatoria nuestra, sin dirigentes han venido 

todos con el mismo problema (Nina c. p. 2016). 

Eso sí, tanto los actores de La Paz como de El Alto se concentran en el centro paceño. La 

represión en este conflicto está presente pero no es letal. Otra consideración es que este 

conflicto duró en las calles realmente cinco días, por lo que varios sectores se quedaron con la 

amenaza de salir a las calles los primeros días de enero. Sin embargo, a pesar de que no 

tuvieron tiempo para armar mayores estrategias, los grupos que rechazaban el DS 748 estaban 

dispuestos a resistir el tiempo que sea necesario hasta la abrogación:  

Año Nuevo o no Año Nuevo, plateamos que había que seguir adelante porque evidentemente 

hay gente que va a estar pendiente de Año Nuevo, pero otro no va a tener ni 1 pero ni para 

comprarse una sardina y tenemos que estar hasta el final seguir en esta lucha. Entonces, 

compañeras y compañeros, dijeron, ya pero vamos a nuestras casas y volvemos e instalamos la 

huelga de hambre (Nina c. p. 2016). 

3.6. En pie de lucha 

Para las organizaciones sociales las movilizaciones son necesarias en tanto se busca defender 

una demanda junta con miras a salir airosos, es decir ganar lo que piden. A este proceso lo 

llaman ―luchar‖. Para ellos nada es regalado, todo es fruto de la lucha: ―no nos ha 

dado a nosotros ni nos ha regalado ni 1 peso, si no han sido de puras luchas‖ (Yujra c. p. 

2016). En este sentido, la lucha sindical será la forma de obtener todo tipo de servicios, 

derechos, exigencias, presupuestos, etc., por parte de los gobernantes. Más allá de la parte 

formal, las organizaciones sociales han determinado la vía de la lucha en las calles para 

demandar. 

Así, la idea de luchar es vista como algo positivo e, incluso, necesario. No es una noción 

belicosa ni violenta de obtener lo que se quiere, si no lo que ellos consideran que les 

corresponde: ―Aquí nadie nos ha regalado ni el gobierno ni nadie porque hoy el distrito 14 

tiene su logro, su marcha y todas sus luchas que ha tenido‖ (Yujra c. p. 2016). 

Estas luchas, si bien no se las concibe como belicosas, se pueden tornar así el pensar en llegar 

a las consabidas ―hasta las últimas consecuencias‖, cuando lo que se demanda no se llega a 

concretar, sea no plausible. Así, nociones extremistas como ―ya hemos llegado hasta aquí, no 

podemos retroceder‖ (Chambi c. p. 2016) y la idea de que ―ya no hay nada que perder‖; estas 

ideas llevan a inclinarse en ocasiones a medidas extremas en que ponen en riesgo incluso la 
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vida: ―Por algo hay que dar la vida‖ (Yujra c. p. 2016), por defender lo que se cree necesario 

mediante la lucha sindical. 

Así, en octubre de 2003, se planteó llegar, una vez más, hasta las últimas consecuencias. Esto 

luego de las muertes de ciudadanos alteños a manos del ejército nacional. Los campesinos y 

organizaciones sociales de El Alto se estaban preparando para la guerra civil, como única vía 

de detener la agresividad de los uniformados ante el pueblo, era preferible morir antes que 

siga esa situación para evitar más masacre de los militares y policías: 

Ya muchas urbanizaciones recogen sus muertos, como decía que venían de adentro después de 

lo que han entrado los militares siguen han hecho su velorio en diferentes sedes sociales. 

Enardecida la gente ya con esos muertos lo que pedía ya no era la renuncia, pedía guerra civil y 

empezar a prepararse. Paralelo a eso, el hermano Felipe [Mallku] ya tenía varios grupos con 

armamento y también en las organizaciones como nuestros abuelos en los pueblos tenían 

escopetas han empezado a armarse, ya empezaron para ir a la guerra civil; a todos los que han 

ido al cuartel a diferentes urbanizaciones. Tal vez nunca lo han manifestado en los medios de 

comunicación pero ya había conformación por escalones que venido y al final ya era el objetivo 

tal vez tomar la fuerza aérea algunos cuarteles para rescatar los armamentos e ir a la guerra civil 

(Yujra c. p. 2016). 

La lucha, aún la de las últimas consecuencias es para ganar. Los dirigentes y gente movilizada 

no pueden volver a su sede con las manos vacías, por lo que se emplean otras estrategias para 

alcanzar el objetivo planteado: ―En lo cual los compañeros dijeron ahora qué hacemos no 

hemos conseguido nada no podemos volver con las manos vacías a nuestras comunidades nos 

faltó de pronto solo una voz fuerte: ‗compañeros declaramos en huelga de hambre‘‖ (Mallku 

c. p. 2016) 

El intensificar las medidas de presión si lo que se hizo hasta el momento no tuvo respuesta no 

será un problema, no importa el precio social o político que eso signifique ni las 

consecuencias para las organizaciones. Todo tiene como horizonte el ganar la lucha, volver 

con la demanda atendida. Aunque esto remita un sacrifico, este valdrá la pena: ―no hemos 

sido escuchados por los gobiernos de turno, entonces lastimosamente es así en el país, a base 

de presión y también tenían el apoyo del pueblo alteño, entonces ha sido un mal necesario 

pero ha valido la pena todo ese sacrificio‖ (Huanca c. p. 16). Para la UPEA, su lucha comenzó 

en 2000 junto a su ley de creación y tuvo fin en noviembre de 2003, al conseguir la autonomía 

universitaria. 
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A pesar de esta posición, esta intensificación de medidas de presión que muchas veces llega a 

la violencia, tiene un costo político, en ―Octubre Negro‖ fue que varias industrias que estaban 

en El Alto se fueron a otras ciudades e incluso países y con ello empleos para la ciudad con 

mayor índice de subempleo de Bolivia: ―dejando como consecuencia el cierre de fábricas, 

unas han cerrado, otros se han ido a Perú, a Santa Cruz, Cochabamba‖ (Nina c. p. 2016). Ese 

costo también es de costo económico, ya que los daños realizados a la infraestructura no son 

repuestos.  

Entonces, ¿cuál(es) serían las ventajas de lucha social? Para Rafael Quispe la movilización 

social tiene sus ventajas, se pueden conseguir lo que se considere necesario para cada 

organización, pero tiene sus consecuencias: ―si hablamos de 2003 la caída de su sistema de 

gobierno de 20 años de neoliberalismo, la octava marcha ha defendido el TIPNIS, en la 

manifestación de ―Gasolinazo‖ no se ha consolidado ―Gasolinazo‖ 2010 hay ventajas pero 

esas ventajosas luchas tienen consecuencias‖ (c. p. 2016).  

4. El portavoz y el gobierno 

Como se comentó anteriormente, el portavoz es elegido por las organizaciones sociales para 

ser su representante. En esta posición, la persona tiene mayor visibilidad y nexo con el campo 

político y los profesionales. De esta manera, el salto desde la posición de dirigentes a figuras 

políticas no es extraño. Incluso, en el contexto boliviano para el contexto de ―Octubre Negro‖, 

existían dos partidos políticos creados desde la organización social para ser agentes dentro del 

campo y lograr tener la fuerza política que beneficie a los colectivos, al menos esto era lo 

esperado.  

Existe otra figura en esta relación entre los portavoces y el gobierno. Esta es la búsqueda 

establecer un vínculo cercano mediante varios mecanismos para acallar a la organización o, si 

esto no resulta, llevar a otros ámbitos como los judiciales para apaciguar a quienes estén en 

contra del régimen gobernante. Ambas figuras se vieron en los dos contextos históricos de 

Bolivia. 

Para este estudio se hizo un mapeo de los personajes entrevistados para dar cuenta de estas 

relaciones que se establecieron. De esta manera, se muestra a continuación el análisis a los 

datos que se obtuvieron de acuerdo a los portavoces y los gobiernos. Como se verá, esta 

condición corresponde a la mayoría de los casos, mas no ataña a todos, por lo que se habla 

únicamente de los que sí tuvieron esta relación. Además, se habla del caso específico de dos 
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dirigentes que no se puede dejar de lado ya que fueron protagonistas de los acontecimientos y, 

sobre todo, de su relación con el gobierno de turno de cada conflicto: Evo Morales y Franklin 

Durán. 

4.1.  Fuerza política: portavoces-políticos 

Muchos de los dirigentes que participaron en los dos conflictos se aliaron a siglas políticas. 

En este caso resaltan los partidos MAS y MIP, en tanto los principales líderes figuraron en el 

Parlamento cuando en 2003 y, como se sabe, la presidencia en el caso de Morales luego de 

esos hechos. Además, para las elecciones de 2002, el MAS se convirtió en la segunda fuerza 

política, lo que, para Filemón Escobar
12

, ex dirigente minero, este hecho dio pie a la caída de 

Sánchez de Lozada: 

En el año 2002, sorpresivamente somos la segunda fuerza electoral en el país, sin esa victoria 

electoral [del MAS] de 2002, no se caía el Goni el 2003. Así es el tema político, cojudo, no 

es ir a La Paz a agitar, por la victoria de 2002 que habíamos perdido por 2000 votitos, el país ya 

se había volcado contra el Goni, nosotros lo hemos volcado carajo por nuestra victoria electoral. 

Así, para la creación de los dos partidos políticos, las organizaciones sociales buscaron 

redefinir los límites del campo político al posicionar a sus portavoces dentro el espacio 

político partiendo y utilizando las reglas de los profesionales. De esta forma, los dirigentes 

como Evo Morales y Felipe Quispe pasan a ser los líderes de los partidos políticos pero no 

dejan de ser los portavoces de los movimientos a los que representan. Por ejemplo, Morales 

sigue siendo el dirigente de los cocaleros de la Coordinadora De Las Seis Federaciones Del 

Trópico De Cochabamba. 

Entonces, se da una suerte de unión entre ambos cosmos ya que se los actores movilizados 

están conscientes de que para que los cambios que esperan se hagan realidad, deben tener, 

nuevamente la fuerza política, se puede decir que son actores que se convierten en portavoces-

políticos, como una categoría diferente. Por lo que se espirará llegar al campo político para ser 

escuchados efectivamente: ―Nosotros también somos políticos (…) nosotros sabemos que la 

que no tiene política no tiene derecho al parlamento de esa manera los dos hemos buscado 

y el dicho que tenemos que crear un partido político de nosotros de nuestra cabeza y eso 

hemos aprobado [la creación del MIP]‖ (Chambi c. p. 2016). 

                                                           
12

 Filemón Escobar (Ex senador por el MAS y ex dirigente minero y cobista), conversación con la autora, 

Cochabamba, 17 de abril de 2016. 
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La limitación que tienen las organizaciones sociales respecto a la institucionalización política 

va por la idea del manejo económico y político de las necesidades de los sectores. Esta idea es 

vista como una limitación para los grupos que no tienen cabida a las instituciones 

correspondientes dentro el campo político: 

si quieres que se haga realidad la atención a muchas de estas demandas, tienes que ser 

autoridad, tienes que ser, porque sino eres autoridad no tienes la posibilidad de poder dirigir 

políticas públicas, no tiene la posibilidad de plantear presupuesto, disponer presupuestos. Una 

mirada de prioridad más humano, además tienes que ser autoridad y para eso tienes que estar en 

un partido político no te queda otra, es un mal necesario (Nina c. p. 2016). 

Esta llegada al debate dentro del campo político, como lo resalta Nina, se llega con el apoyo 

de las bases, ya que se supone que estos llevarán sus demandas a los ámbitos de poder. Esta 

figura lo retrata Nina sobre la decisión de pasar a la arena política mediante la militancia 

partidista: ―lo que no me han quitado es el reconocimiento de la gente y es el reconocimiento 

que ha hecho que en un determinado momento de mi vida yo ya tomé una decisión 

importante como es el pasar de la dirigencia al lado político partidario‖ (Nina). Tras esta 

decisión y luego de su participación de los hechos del ―Gasolinazo‖, Nina se alió a Soberanía 

y Libertad Bolivia (SOL.Bo) para postularse a la alcaldía alteña en 2015. 

4.2. Aliados o enemigos  

Los intentos de callar a los dirigentes se dan más allá de los conflictos sociales, así, de los 

actores consultados, muchos aseguran haber recibido represalias por su participación en los 

hechos conflictivos. En otros casos, se habló de intentos de alejarlos del espacio político, por 

su participación activa en instancias de decisión política.  

En los conflictos analizados, los portavoces denuncian que sufrieron represalias por parte de 

los gobiernos de turno, las mismas fueron mientras el conflicto estaba vigente o cuando 

finalizó. Así, una figura reiterativa y ya conocida en estas ocasiones es que los dirigentes se 

declaran en la clandestinidad, se podría decir que esto es también parte de los repertorios de 

contienda usuales en las organizaciones sociales. Así lo retrata Yujra en los hechos de 

―Octubre Negro‖: 

…ya había una persecución de los dirigentes por los agentes civiles en las diferentes 

urbanizaciones. Yo veo que han estado los dirigentes no en las casas, muchas veces en los 

cementerios que sean podía instalar en vigilias en las noches y las personas ya vivíamos en 
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constante miedo de ser capturados, el miedo de que de alguna familia van a poder capturar casi 

un 40% de los vecinos abandonan los domicilios y solamente protegen digamos si en un Distrito 

hay 5 familias sólo se aglutinan las 5 familias y dejan sus habitaciones en un lugar por un miedo 

de ser capturados (Yujra c. p. 2016). 

También sobre las represalias, los portavoces vieron de dos tipos: las físicas y las judiciales. 

De esta manera, Puña da a conocer que luego de su participación en los hechos de Sorata en el 

inicio de la Guerra del Gas, fue perseguido y fue destruida su casa como represalia: 

―me han buscado aquí, me acuerdo que teníamos un cabildo abierto aquí en Sorata en este 

lugar donde y me han perseguido me querían linchar me han defendido también los 

compañero y el 9 de noviembre me han destrozado mi casa todos los emenerristas‖ (Puña). 

Incluso los dirigentes acusan directamente al partido en función de gobierno, un caso similar 

fue con Nina, quien sufrió un atropello que sospecha que fue responsabilidad del MAS tras 

los hechos de 2010. Todo esto, a pesar de ser acusaciones directas, no fueron comprobadas 

por la dificultad que tienen al acceder a órganos que puedan determinar este tipo de 

responsabilidades. 

El otro caso de las represalias se dan mediante medidas judiciales como en el caso de De la 

Cruz quien fue encarcelado por tres meses acusado por terrorismo, instigación política y 

delinquir en los hechos de febrero de 2003, en preámbulo para lo que fue la Guerra del Gas, 

mientras Sánchez de Lozada se mantenía como presidente. Por su parte, Yujra fue 

encarcelado unos meses por la ley 1008, que es la ley antidrogas, por presunta posesión de 

drogas en su domicilio, lo que fue desmentido y absuelto; tras este suceso, Yujra acusa al 

MAS por crear esta situación para acallarlo, esto mientras era Subalcalde del Distrito 14, 

posterior a los hechos de 2010. El dirigente ve este suceso como un boicot por parte del 

gobierno, ya que él era el candidato contrario al MAS. 

Los gobiernos de turno, buscarán dividir a las organizaciones sociales para tenerlos de su 

lado. Así, es muy común que existan entes paralelos, uno normalmente cooptado. Incluso en 

gobiernos que parecerían contrarios a los movimientos sociales, existían casos como estos. 

Por ejemplo, en 2003 la COR estaba dividida, así lo retrata Felipe Quispe: ―participa también 

la Central Obrera Regional de El Alto, una parte porque estaban divididos en dos, otros eran 

oficialistas‖ (Mallku c. p. 2016). 
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Esta situación se da en cualquier momento, es decir, no necesariamente en medio de un 

conflicto. Lo que buscan los gobernantes es dividir a las organizaciones para debilitarlas o, en 

otros casos, para tener más control sobre ciertos sectores. Como la intención de tener de su 

lado a los portavoces, como el caso de Yujra, a quien le ofrecieron una cartera ministerial y 

que, según su versión, por no aceptar esta propuesta es que lo imputaron por la ley 1008 ya 

comentado. Nina también da cuenta de esta situación sobre los incentivos u ofrecimientos a 

los dirigentes en medio de negociaciones para deponer posturas. 

En este sentido, Quispe cuenta que para el ―Gasolinazo‖, se participó con una facción de 

organizaciones ya que varias ya estaban cooptadas por el gobierno de Morales: 

―las organizaciones ya estaban cooptadas por el gobierno la CSUTCB, las bartolinas, la 

Central Obrera Boliviana y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto que está dividida 

tenía dos presidentes‖ (Rafael Quispe), es por esto que para la movilización se ve que las 

bases sobrepasan a sus portavoces, como ya se comentó. 

Para este estudio, se intentó entrevistar al que fuera secretario ejecutivo
13

 de la Confederación 

Sindical de Choferes de Bolivia en la época del ―Gasolinazo‖, Franklin Durán, quien 

actualmente es Diputado uninominal de La Paz por el MAS. Sin embargo, cuando se llamó 

para pedir la entrevista (26/04/2016) él respondió que se ―olvidó‖ de la época en que era 

dirigente.  

4.3. Los “cabecillas” de las revueltas 

Los portavoces se suelen dar a conocer como los autores de las revueltas populares, sobre 

todo de las victoriosas, y lo hacen normalmente de forma directa, es decir, se atribuyen el 

éxito de las movilizaciones. En el caso de De la Cruz, él se denomina autor intelectual de los 

hechos de ―Octubre Negro‖: ―yo me califico como autor intelectual del levantamiento popular 

de octubre de 2003, digo como autor intelectual porque en el ampliado de la Central Obrera 

Regional de El Alto yo puse en consideración la marcha de Caracollo para iniciar un 2 de 

septiembre 2003‖ (De la Cruz c. p. 2016). 

Por su parte, el Mallku, como representante de la CSUTCB se nombra el responsable de la 

caída de más de un gobierno: ―sido autor desde el año 2000 hasta el 2005, hemos tumbado al 

gobierno de Bánzer porque él se enfermó y murió, luego hemos tumbado a Gonzalo 

                                                           
13

 Para ciertas organizaciones sociales, el Secretario Ejecutivo es el principal portavoz.  
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Sánchez de Lozada y finalmente a Carlos Mesa Gisbert. Los tres gobiernos porque 

estábamos muy bien organizados‖ (Mallku c. p. 2016). 

4.3.1.  Evo Morales, viajero 

En marzo de 2003 se iniciaron los diálogos propiciados por la Iglesia Católica denominados 

―Reencuentros‖, que debía estar firmado por todos los partidos políticos más relevantes, es 

decir los partidos de la coalición y el MAS, mediante el liderazgo de Evo Morales. Para 

septiembre, este último partido no firmó el documento y se consideró como una provocación 

para volver a los hechos violentos de febrero de ese año. El MAS fue señalado como 

promotor de las movilizaciones luego de anunciar medidas de presión para el 19 de 

septiembre. 

Esa fue toda la participación de Evo en ―Octubre Negro‖. Los demás días él estuvo de viaje, 

así lo da a conocer el Mallku: ―en ese momento no ha participado Evo Morales, se ha 

escapado se ha ido a Lidia está bien Ginebra y estaba como siempre Caracas Venezuela 

cuando faltan 2 días para que caiga Gonzalo Sánchez de Lozada pero ya estaba definido‖ 

(Mallku c. p. 2016). Por su parte, De la Cruz cuenta sobre la participación de Morales cuando 

intenta formar parte de los hechos: 

14 de octubre 2013 presidente hoy Evo Morales me llama: ‗compañeros Roberto ahorita estoy 

en condiciones para contratar un avión privado, ¿será que me puedes recibir en la ciudad de El 

Alto?‘ y yo le decía no porque te acuerdas que vos no quieres marchar conmigo vos cuando 

había muerto estás en Libia no estás aquí (De la Cruz) 

Según Filemón Escobar, el personaje responsable de la los hechos de octubre fue Felipe 

Quispe, ya que Evo, como lo comparten los otros dirigentes, no se encontraba en Bolivia, 

aunque Morales recibiera el crédito: ―La situación cual era: el que estaba a la cabeza de la 

confederación de campesinos haciendo la huelga es el Felipe Quispe, el Evo estaba afuera no 

estaba en Bolivia, que pendejo es el Evo. Quien lo tira al Gonzalo Sánchez de Lozada es el 

Felipe Quispe que lo bota‖ (Escobar c. p. 2016). 

Una situación parecida ocurre en 2010, cuando se decretó el ―Gasolinazo‖, Evo Morales se 

encontraba en Venezuela, por lo que García Linera en condición de presidente en ejercicio da 

el anuncio. Para Quispe, Morales llega a Bolivia dar el paso al costado: ―esa medida lo dicta 

Álvaro García Linera, porque no estaba aquí en Bolivia Evo Morales, a regresar Evo Morales 

por cuestión política sale como salvador y dicta la medida de cierre‖ (c. p. 2016). 
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5. El MAS en el poder: Evo presidente  

Las organizaciones sociales consideran que Evo llegó a la presidencia gracias a las 

movilizaciones de ―Octubre Negro‖, especialmente a la gente alteña que buscaba un cambio 

de la estructura neoliberal que llevaba casi 20 años en el país. En este sentido, Yujra afirma 

este planteamiento: ―Y gracias a El Alto está dónde está el presidente, por lo menos sabe 

cómo sentarse como presidente, pero nunca ha sido consecuente con el pueblo alteño‖ (Yujra 

c. p. 2016).  

Esta idea es retomada y apoyada por el Mallku, quien reconoce que gracias a la movilización 

e incluso las muertes de personas de El Alto, Morales llegó a la presidencia. Además, indica 

que esta revuelta hizo que ―por lo menos hay un indio que está ahí [en el gobierno]‖ (Mallku), 

como una victoria. 

Por su parte, el dirigente sorateño, Puña, asegura que esta investidura también es gracias a la 

participación de la población de Sorata que inició el conflicto, pero que, a pesar de esto no 

fueron reconocidos en tanto, no considera que llegó el progreso esperado a esta región paceña: 

Sorata siempre ha estado olvidado, como lo ve poco desarrollo tiene también siempre dicen que 

en guerra de gas Warisata, Pocachi Alto, pero en Sorata ha iniciado aquí hemos iniciado, pero 

quisiéramos también que digamos las autoridades de gobierno, que después de eso también han 

asumido y que nosotros somos los primeros pioneros de que ahora gobierno Evo Morales está 

gobernando, nosotros mismos hemos hecho aquí es donde proceso de cambio inicia el 2003‖ 

(Puña c. p. 2016). 

Otros sectores también le reclaman al gobierno central ser atendidos, ya que ellos consideran 

que fueron quienes ayudaron a la posesión del MAS: ―hasta hoy en día, nosotros estos días no 

recibimos ninguna clase de ayuda. No hay cambio no hay, nuestros derechos poco están 

atendiendo el gobierno. Nosotros, en cambio, nos hemos luchado pero este momento no 

tenemos ninguna clase de ayuda‖ (Chambi c. p.2016).  

Esta aspiración se piensa en términos de desarrollo y progreso que consideran los actores 

sociales. Así, esperaban que al momento de subir el MAS al poder, la situación que piensan 

de exclusión y situación de pobreza, sobre todo en El Alto y en general en las provincias del 

departamento de La Paz, debería mejorar y proporcionar mejores condiciones a estos 

espacios, porque ellos fueron los que lucharon: ―hemos pensado que como alteños íbamos a 
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tener, pues, la respuesta del gobierno por lo menos de la ciudad industrial, pero, sin embargo, 

no ha ocurrido‖ (Quispe c. p. 2016).  

Esta aspiración también era en términos políticos. Así, la señora Gloria retrata que ―no se 

recuerdan de Sorata, no hay regalías, ni gas natural. No hay cambio, en vano hemos luchado 

(…), tanto ha luchado Jaime Roque
14

 pero no entró a la Alcaldía, en cambio han entrado ahí 

los emenerristas que no han luchado‖ (Gloria c. p. 2016). Esta situación también la retrata 

Chambi, quien considera que el campo político no ha cambiado en tanto: ―ahora el presidente 

como indígena ha entrado pero para mí los que tienen más recursos [económicos] son los que 

han entrado [al gobierno], a nosotros no nos han tomado en cuenta‖ (Chambi c. p. 2016). 

La mayoría de los actores consultados aseguraron que se sienten traicionados por Evo 

Morales por su desempeño como presidente, ya que no cumplió con las promesas como la 

Agenda de Octubre ni los tomó en cuenta a los que consideran lucharon en 2003. Entre estos, 

De la Cruz arguye que en más de 10 años de gobierno del MAS no se consolidaron varias 

demandas que los sectores sociales tienen: ―Por tanto, en estos 10 años de gobierno de Evo 

Morales a estas alturas la gente ya se ha dado cuenta de que hemos sido traicionados‖ (De la 

Cruz c. p. 2016). 

En este sentido, los portavoces ven al DS 748 que desencadenó en el ―Gasolinazo‖ como una 

traición al pueblo, por no considerar la economía popular: ―nosotros por un lado nos hemos 

visto traicionados de que un propio hermano que sabe cómo es generar un recurso económico 

de los más necesitados y al final atente contra esa canasta familiar‖ (Yujra c. p. 2016). 

Por su parte, Solares considera que la medida de la suspensión de la subvención de los 

hidrocarburos en 2010 fue cuando el gobierno estaba ya acostumbrado al poder: ―ellos 

pensaban que porque estaban en el poder podrían hacer lo que les daba la gana, es una medida 

totalmente neoliberal para favorecer a trasnacionales de forma disimulada‖ (Solares c. p. 

2016), misma medida que fue rechazada por la población en su conjunto. A esta idea, se suma 

la posición de la expresidenta de la FEJUVE de EL Alto que dentro de los estatutos de esta 

organización se encuentra el defender la economía popular y asegura que ―el hambre del 

pueblo no se negocia‖ (Nina c. p. 2016). 

                                                           
14

 Jaime Roque era otro de los dirigentes de Sorata que estuvieron a la cabeza de la manifestación. 
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Incluso, antes de que se diera el DS 748, la FEJUVE alteña ya se declaraba ―engañados‖ por 

el gobierno. En el XVI Congreso Ordinario de este ente, realizado en junio de 2010, cuando 

se posiciona a Fany Nina como presidente, se expresan de la siguiente manera: 

La población alteña en su conjunto se encontraba abandonada en sus demandas, por los 

gobierno neoliberales, lo que motivó a organizar la agenda de octubre de 2003, luchando hasta 

lograrla expulsión se Gonzalo Sánchez de Lozada, y constituir un presidente indígena pensando 

que este gobierno podía atender las necesidades y demandas del pueblo alteño pero a pesar de 

su lucha consecuente nos encontramos una vez más engañados y utilizados como escalera de los 

politiqueros tránsfugas, que en el pasado eran militantes del MNR, MIR, ADN, hoy por hoy los 

mismos individuos están encaramados en las esferas político y administrativas del actual 

gobierno , maniobrando y desplazándose a los espacios de representación que pertenecen a los 

sectores sociales que ofrendaros sus propias vidas para alcanzar el proceso de cambio verdadero 

(FEJUVE, 2010, 11) 

Por otro lado, Solares acusa al gobierno central que ser operador del Nuevo Orden Mundial y 

que hacen creer que van por la vía del progreso, cuando siguen, en sí, lo que este ente 

internacional manda: ―son operadores del Nuevo Orden mundial y están llevando adelante un 

proyecto que el año 2000 nació en Brasil. Un proyecto netamente neoliberal (…) ahí están 

famosos corredores, los famosos bioceánicos, los satélites todo eso infunde a cualquier 

ciudadano parecería que es progreso‖ (Solares c. p. 2016). 

Poor último, los dirigentes aseguran que en el gobierno hay una ―democracia restringida‖ 

(Solares c. p. 2016) ya que no hay acceso completo a los medios de comunicación, sobre todo, 

en los estatales. A esto acusan que existe un abuso del poder por limitar la libertad de 

expresión a partir de la ley 045 sobre el Racismo y toda forma de discriminación, ya que esta 

ley autoriza la penalización de los medios de comunicación si difunden contenido 

discriminatorio, aunque otras personas se hayan expresado. Así, el Mallku asegura que no 

existe una democracia plena porque los medios se restringen a entrevistarlo por la forma que 

tiene de expresarse, un tipo de censura previa: ―El MAS es cruel contra nosotros, es que ellos 

nomás quieren manejar, si yo hablo fuerte la prensa dice ‗no, no, no el Mallku insulta al 

presidente‘, no me entrevista porque le hace pagar la multa, no hay democracia plena‖ 

(Mallku c. p. 20016). 
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6. Lo que dejó “Octubre Negro” 

El conflicto se ―Octubre Negro‖ termina con la renuncia de Sánchez de Lozada y su fuga a 

Estados Unidos. Sin embargo, la crisis política y social que se vivía se extendió hasta 2005, 

cerrando este proceso con el llamado de elecciones en las que gana Evo Morales para su 

primer mandato. Así, el MAS llega al poder con el apoyo mayoritario de la ciudadanía en las 

urnas. Este nuevo gobierno se posiciona como una nueva alternativa junto a los movimientos 

sociales, con los que incluso hizo pactos como el Pacto de la Unidad. 

No obstante, este conflicto dejó en la ciudadanía promesas por parte del nuevo gobierno y, 

también, una herida emocional. Lo primero que se determinó fue la creación de la llamada 

Agenda de Octubre, que fue impulsada principalmente desde la ciudad de El Alto, como una 

demanda del pueblo: ―y eso significa que El Alto ha logrado conquistar la dignidad y ha 

conquistado el proceso de cambio, proceso de cambio porque ha parido una agenda nacional 

denominado agenda Nacional de Octubre 2003‖ (De la Cruz c. p. 2016). Aquí nuevamente el 

dirigente De la Cruz recalca la concepción que se tiene de que El Alto es referente nacional y 

que vela por los intereses generales a nivel nacional 

Los portavoces de las organizaciones denuncian que no se cumplieron a cabalidad los cuatro 

puntos de la Agenda de Octubre, como se esperaba con el cambio de régimen. Esta demanda 

se enmarca en los principales requerimientos que se dieron a conocer en Octubre de 2003, 

además del reclamo de justicia por los muertos de este conflicto: 

Esta Agenda Nacional de Octubre de 2003 tiene cuatro pilares fundamentales: la 

nacionalización de los hidrocarburos con la exclusión de petroleras, hoy no hay nacionalización 

de hidrocarburos porque las petroleras siguen las que trabajaron con Goni, hoy siguen; 

industrialización que no es lo mismo la separación de líquido que la industrialización, la 

industrialización tiene que tener producto terminado, por tanto no hay industrialización; la 

activación del aparato productivo, no hemos activado el aparato productivo, todavía vive 

nacional, solo hay incursiones, ha fracasado inclusive la intención; finalmente el tema de la 

justicia, el gobierno nunca ha demostrado voluntad política para lograr la extradición de 

Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, a los masacradores intelectuales. Por 

tanto, la Agenda de Octubre de 2003 no se ha cumplido absolutamente nada, queda pendiente 

(De la Cruz c. p. 2016) 

Además, como se decía anteriormente, el gobierno central del MAS hizo alianzas con algunos 

movimientos sociales, lo que resultó que incluso se le cambie de sentido a este apelativo, ya 
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que, los grupos que se manifestaban y eran contrarios al régimen son denominados opositores 

y de derecha, esto como un insulto. Tal es el caso de Nina que fue una de las personas que 

encabezó las movilizaciones del ―Gasolinazo‖: ―nadie se atrevía y otra vez he pecado por 

osada para decirle las cosas, es un sentimiento de pueblo también. Por eso me han llamado 

días después diciéndome que yo era de la derecha que yo era neoliberal‖ (Nina c. p. 2016). 
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Conclusiones 

Este trabajo compara la opinión pública dominante y las opiniones movilizadas de acuerdo a 

las movilizaciones sociales de los conflictos llamados ―Octubre Negro‖ (2003) y 

―Gasolinazo‖ (2010) en Bolivia y principalmente en el departamento de La Paz. El 

planteamiento principal de esta tesis se basa en el concepto de opiniones movilizadas, término 

abordado por Bourdieu (1980), y se las considera como otra forma de expresión de la opinión 

pública que se publica en los medios masivos de comunicación a nivel nacional. Esto bajo la 

visión de que existen personas calificadas para dar a conocer su punto de vista y es esta la que 

refleja la opinión política de los ciudadanos que, muchas veces, se recoge mediante encuestas 

o sondeos de opinión con la premisa liberal de ―una persona, un voto, una opinión‖. 

Los conflictos analizados sucedieron en dos momentos políticos muy específicos en los que 

predominan un gobierno débil encabezado por Gonzalo Sánchez de Lozada (2003) y un 

gobierno fuerte con Evo Morales (2010). Además, hay que considerar que la crisis que se 

vivió en cada caso no solo se presenta en las movilizaciones, sino todo el contexto que 

contempla a otros actores políticos e internacionales. Por lo que se especifica que el análisis 

se hizo a partir de las acciones contenciosas. 

En este marco, se plantea el análisis de la prensa nacional a partir de los dos periódicos con 

mayor tiraje a nivel nacional y los cuales existían en el momento de cada conflicto. De esta 

manera, se revisaron las editoriales y columnas de opinión de las fechas en las que estuvieron 

vigentes ambos conflictos y un mes después. Así, se registró un total de 218 notas entre los 

dos conflictos. Con esta información, se realizó un análisis de contenido para conocer la 

posición de los autores respecto a las acciones contenciosas. Mientras que para estudiar las 

opiniones movilizadas se entrevistó a los dirigentes principales de ambos eventos, para lo que 

se contactó a un total de 12 actores inmersos en organizaciones sociales de El Alto, Sorata y 

La Paz, de los sectores de campesinos, juntas vecinales, obreros y universitarios. No fue 

posible hablar con transportistas, aunque se hizo el intento.  

A partir de los datos recabados de ambas metodologías, se llegaron a las siguientes 

conclusiones de acuerdo a la comparación de los dos periódicos (La Razón y El Deber), los 

dos conflictos (―Octubre Negro‖ y ―Gasolinazo‖) y los dos tipos de opiniones (dominante y 

movilizada). Así, se aclara que, siendo que el primer conflicto fue mucho más largo y 

extremo, se realizó el análisis a partir de las movilizaciones de ―Octubre Negro‖.  
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1. Temas para escribir y movilizarse 

En 2003, la pelea de los temas que tuvieron más tratamiento en los periódicos va por el hecho 

que en La Paz se aborda la democracia y el peligro político que se corre; mientras que desde 

Santa Cruz se ve el daño económico. En tanto, en 2010, en la mayoría de los casos se ve cómo 

la medida afecta al bolsillo de ambos lados del país, por lo que rechazan de igual manera, 

desde una visión económica, donde la marcha es más utilitaria y, hasta cierto punto, lógica; 

con excepción de algunas editoriales de La Razón que apoyan la medida. Ese mismo año los 

medios de comunicación están a favor del gobierno, por lo que los conflictos sociales eran 

protagonizados por otros, mientras que en 2010, están en contra de Evo Morales, por lo que el 

culpable es él por encima de las movilizaciones/posibles movilizaciones que tengan o se 

organice el pueblo. 

Las columnas de opinión y editoriales de 2003 reflejan una necesidad de explicar a los 

movilizados las bondades del gas y la necesaria exportación del hidrocarburo. Mientras que 

los sectores movilizados se preocupan por la idea de que la venta del gas no hará que dejen de 

ser pobre y que este recurso natural puede ir primero para las personas del campo que siguen 

cocinando con leña, antes que pensar en exportar a países industrializados. Además del hecho 

de que se escoja un puerto chileno, lo que se contraponía al imaginario de este país luego de 

la Guerra del Pacífico, donde se perdió la salida marítima. 

Por su parte, en 2010 el rechazo del DS 748 es tanto por parte de los escritores como de los 

movilizados, con excepciones, como se comentó, lo que varía es que para los profesionales el 

perjuicio es principalmente a las industrias y empresas, mientras que los actores sociales se 

centran en la economía popular. En ambos casos, el público para quienes es escrito y dirigido 

estas opiniones es de élite, ya que se utiliza un lenguaje sumamente rebuscado, que no es de 

fácil entendimiento, y que se publican las opiniones en los ejemplares en los días de mayor 

tensión, por lo que no cualquier persona tiene un real acceso. 

En los diarios se da la idea de las ―dos Bolivias‖ en que divide al país entre los que buscan el 

progreso (Santa Cruz) y los que buscan perjudicarlo (La Paz - El Alto), esto a partir de las 

movilizaciones, ya que un bloqueo en una carretera puede representar un perjuicio a la 

industria cruceña. Por su parte, los grupos movilizados se consideran quienes defienden los 

intereses nacionales, pensando en los sectores más pobres, la idea de la división del país no 

está considerado. 
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2. Profesionales y profanos 

Las personas que tienen acceso a publicar su punto de vista en los periódicos son personajes 

que se los consideran intelectuales e influyentes en el país, son los profesionales que pueden 

delimitar qué es apto para considerarse dentro del campo político. Resaltan los periodistas que 

son los considerados gate keepers y son los que más escriben en la sección de opinión de 

ambos medios. Además del espacio privilegiado que tiene la voz editorial de los periódicos, 

que a título institucional proponen y juzgan los acontecimientos. En este espacio, no parecen 

profanos que puedan dar publicar su opinión, como tampoco pueden interpretar resultados de 

encuestas y sondeos de opinión; ni siquiera quienes participaron de las movilizaciones y sean 

delegados por las organizaciones sociales. En este punto se propone la idea de que existe una 

especie de ventriloquía de los medios para con los dirigentes, ya que nunca tienen el espacio 

en los medios de comunicación para dar su opinión sin la intermediación de los periodistas 

por medio de noticias y/o de entrevistas; siempre son invitados especiales, cuanto más, eso si 

son medianamente conocidos. 

Dentro de esta delimitación entre profesionales y profanos, a los primeros se los considera en 

esa posición por un lado por los méritos dentro del campo político y se les atribuye el derecho 

de pronunciarse. En este ámbito, también aparecen actores políticos que pertenecen al 

gobierno y que son elegidos mediante el sufragio de acuerdo a la democracia representativa, 

ellos tienen acceso directo en los medios, como se pudo ver que varios de los autores de las 

notas formaron parte del gobierno central. Mientras que el rol que se les asigna a los profanos 

es el de votar en las elecciones determinadas, reafirmando la idea de que la calle no es el lugar 

para debatir la política, ni ellos los adecuados para hacerlo, por lo que hay un Parlamento 

como lugar elegido para el debate de intereses nacionales, mientras que las movilizaciones no 

tienen un carácter vinculante, aunque sí causan ruido. 

Por su parte, los sectores sociales (profanos) se organizan eligiendo a un portavoz, o más, 

quien se encargue de representar a las personas y de coordinar las movilizaciones de ser el 

caso de precisar. Así, mediante ―usos y costumbres‖ se eligen portavoces que son los que 

hablan con el gobierno social, además, de acuerdo a sus estatutos, este puesto es rotativo y no 

se puede optar dos veces por la misma posición. Ellos están constantemente en evaluación de 

las bases si no cumplen con su rol y pueden ser reemplazados. Estos representantes se 

encuentran, además, en la mira de los políticos que buscarán cooptarlos o desprestigiarlos 
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para que no se pongan en su contra. Esto se vio en la asignación de cargos privilegiados en el 

gobierno de turno a los portavoces. 

Los profesionales se enfocan en el miedo que se tiene de volver a las dictaduras, poco después 

de haber recuperado la democracia, por lo que condenan las manifestaciones, considerándolas 

como desorden y peligro a la institucionalidad. Por parte de las organizaciones sociales, el 

llegar a extremos para defender lo que consideran justo y un interés nacional, por lo que no 

ponen en duda el ―llegar hasta las últimas consecuencias‖ aunque realmente quieren mantener 

la democracia, pero prima el defender sus derechos aunque tengan que resistir la represión 

estatal. Así, en las columnas de opinión de 2003, las movilizaciones fueron vistas como la 

mayor expresión de la violencia y en un tono predominantemente desfavorable. En tanto para 

el ―Gasolinazo‖, apenas se habló de las manifestaciones, lo que demuestra una 

invisibilización de los hechos, sin embargo, dentro las veces que sí se dio cuenta de ellas, no 

dejaron de estar relacionadas con la violencia. 

3. Las medidas de presión 

Las medidas de presión por parte de las organizaciones sociales se basan en el ser escuchados 

y se manifiestan dentro de las oportunidades políticas, cuando ellos ven que pueden conseguir 

un cambio, es por esto que no escatiman en las protestas, a lo que consideran una ―lucha‖ y, 

para esto, utilizan estrategias que dan la impresión que son más fuertes e incansables. En 

ambos conflictos, se vio que se dieron los resultados que ellos demandaban, aunque las 

consecuencias fueron más fuertes de lo que esperaban los sectores. Así, se ve a los pobladores 

de El Alto como quienes logran desestabilizar a los regímenes, esto como una virtud, y son 

quienes se enorgullecen de encabezar las protestas. Sin embargo, a pesar de considerarse 

como quienes ayudaron al MAS y a Evo Morales a subir a la presidencia, no consideran que 

fueron retribuidos, es más, aseguran que fueron olvidados por el gobierno. Por lo que aluden 

sentirse traicionados con el DS 748 que derivó en el ―Gasolinazo‖ y luego de cinco días de 

protestas intensas y con anuncios de continuar en esta dinámica, el gobierno optó por abrogar 

el DS bajo el ―gobernar obedeciendo al pueblo‖. Junto a esto, se menciona la elaboración de 

la Agenda de Octubre de 2003, que fue un pliego petitorio que dejó las movilizaciones de ese 

año. Los actores consideran que esta no fue cumplida más de diez años después.  

Así, en vista de la necesidad de fuerza política para generar cambios a nivel político se buscó 

que las organizaciones y los portavoces se institucionalicen mediante partidos políticos, por lo 

que se crearon el MAS y el MIP. Estas organizaciones han pretendido institucionalizar la 
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protesta y llevar las demandas a los espacios delimitados de debate político. Los portavoces 

que fueron elegidos mediante voto popular no dejaron de ser dirigentes de las organizaciones 

sociales, esto se ve en 2003 cuando los diputados Evo Morales y Felipe Quispe (Mallku) 

convocan a manifestaciones, incluso el Mallku participó de la huelga de hambre instalada en 

El Alto con más de 2000 indígenas. Con respecto a los personajes que se convierten en 

portavoces-políticos que son parte del campo político pero no dejan de estar con las 

organizaciones sociales.Pero, ni entrando al campo político mediante la institucionalización 

de la protesta, se ha logrado que el gobierno atienda a los sectores sociales, por lo que 

mantuvieron las protestas sociales, para ser escuchados. 

Los agentes inmersos en el campo político no aceptan que los profanos entren en su campo. 

En el momento en el que se crea el MAS y el MIP con la intención de alterar el campo 

entrando en este microcosmos y adquiriendo sus reglas, los profesionales no lo toleran en 

2003. En 2010, las reglas de juego cambian, pero no del todo; en el campo político agregan 

reglas, más las anteriores se mantienen, en este sentido, el MAS agrega la ley/ regla del apoyo 

de los movimientos sociales (Pacto de la Unidad), siendo que los que protestan van a ser sí o 

sí opositores (los nuevos profanos), los que no juegan su juego, esto se ve en ambas 

opiniones. Además, para este año, existe una evidente crisis y división de los candidatos lo 

que se entiende por movimientos sociales es diferente, ya que ahora estos son aliados al 

gobierno, mientras que los que se manifiestan en contra de Evo, son opositores, no 

movimientos sociales. 

Evo Morales llega a ser un punto especial de análisis, ya que pasó de ser portavoz de un grupo 

específico a ser presidente de Bolivia. Junto al MAS, fue la principal oposición en 2003, 

sacando el segundo lugar en las elecciones nacionales, este hecho hizo que se le 

responsabilice por las movilizaciones de ese año, al menos como autor intelectual e incitador 

por no haber firmado el documento Reencuentro. Sin embargo, los actores sociales dan a 

conocer que Morales no participó en los hechos, que mientras ocurrían las movilizaciones 

más radicales, él estaba de viaje. Incluso, en el tiempo delimitado de ―Octubre Negro‖ (2 se 

septiembre al 17 de octubre) viajó a Libia, Ginegra y Venezuela. Para 2010, Morales se 

encuentra en su segunda gestión y fue elegido con más del 60% de la votación popular, el día 

que se promulgó la eliminación del subsidio de los hidrocarburos, él se encontraba en 

Caracas, Venezuela. Los autores lo siguen considerando el protagonista de la crisis. 
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Existieron sectores que actuaron activamente de los hechos —sobre todo en ―Octubre Negro‖ 

ya que en el ―Gasolinazo‖ fue más una movilización de las bases sobrepasando a sus 

dirigentes— que no fueron nombrados por los medios como el caso de la COR y su 

representante Roberto de la Cruz quien se considera autor intelectual de la revuelta popular 

sin embargo no se lo nombra en ninguna nota analizada. Otro caso es sobre la participación de 

la UPEA, quienes tenían una demanda particular y se acoplaron a las movilizaciones en 

rechazo al gas; este sector se mantenía movilizando desde el año 2001, pero no fueron 

escuchados, incluso mantuvieron la movilización pasado el 17 de octubre lo que fue 

rechazado por los autores y es esta movilización última y ya fuera del conflicto la que es dada 

a conocer mediante las notas de opinión, antes no fueron tampoco tomados en cuenta.  

En este estudio se procura demostrar que sí existen tensiones entre la opinión pública 

dominante que se publica en las editoriales y columnas de opinión y las opiniones 

movilizadas respecto a las acciones contenciosas, a lo que se pudo observar que existen más 

divergencias que convergencias; existe, aparentemente, una suerte de desconocimiento de una 

opinión a la otra. Para los profesionales que logran escribir en los medios, las organizaciones 

sociales y sus manifestaciones solo representan un perjuicio para la libre circulación y, a la 

vez, estas movilizaciones se alejan de los que publica en los medios, además que dentro del 

campo político boliviano no se termina de aceptar a las manifestaciones callejeras de manera 

vinculante para las decisiones políticas, aunque se esté viviendo un tiempo de mayor apertura 

y aceptación hacia los movimiento sociales.  
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Anexos 

Anexo 1: Cronología de las movilizaciones de ―Octubre Negro‖ 

Fecha Acontecimiento 

1/9/2003 

La COR de El Alto anunció que marchará desde Caracollo (Oruro) hacia La Paz 

en rechazo por las políticas económicas del gobierno. Además, vecinos de El Alto 

marchan en contra de los formularios Maya y Paya con enfrentamientos y 6 

heridos. 

2/9/2003 

Iglesia desiste del Reencuentro porque los partidos políticos no se ponen de 

acuerdo. Evo Morales y el MIP advierten con convocar a movilizaciones contra el 

Gobierno. La marcha desde Caracollo inicia y, en esta, participa la CSUTCB. El 

MAS propone que se realice un referéndum sobre la salida del gas por Chile. 

Vecinos de El Alto vuelven a marchar por los formularios. 

3/9/2003 

Continúa la marcha desde Caracollo. Desde Cochabamba se convoca a una 

movilización para el 19 de septiembre en contra de la venta del gas por Chile. El 

oficialismo anunció la firma del Reencuentro. 

5/9/2003 Gobierno acepta revisar Ley de Hidrocarburos. Tratan de salvar el Reencuentro. 

7/9/2003 

Pobladores de Huarina (La Paz) marchan hacia La Paz, junto con las 20 

provincias de La Paz (FDUTCLP-TK) y la CSUTCB demandan la liberación de 

Edwin Huampo. 

8/9/2003 

Llega la marcha de Caracollo a La Paz. A la par, hay un paro en El Alto por los 

formularios Maya y Paya. Varios grupos sociales se manifiestan, en total suman 

más de 80 demandas, pero, todos rechazan la venta del gas por Chile. Los 

campesinos amenazan con bloqueos y huelgas de hambre. 

9/9/2003 

Marchan estudiantes y administrativos de la Universidad Pública de El Alto 

(UPEA), se registran 2 heridos por enfrentamientos y 1 detenido. La CSUTCB 

inicia una huelga de hambre general (de 2000 personas) en la Radio San Gabriel, 

en El Alto, en un intento de diálogo, toman de rehenes a cinco funcionarios 

públicos. 

10/9/2003 
La FDUTCLP-TK y la CSUTCB anuncian bloqueos de caminos y mantienen una 

huelga de hambre general. 

11/9/2003 

CSUTCB y COB unen fuerzas, el Mallku amenaza con guerra civil. Evo Morales 

anuncia que no bloqueará el 19 de septiembre, invita a la CAINCO a sumar 

fuerzas, por su parte, empresarios cruceños rechazan fracaso de Reencuentro. 

12/9/2003 

El presidente de la CAINCO, Zvonko Matkovic, declara enemigo a Morales por 

anuncios de movilizaciones. Campesinos anuncian bloqueos en el norte paceño 

desde el 15 de septiembre. Desde hoy hay custodia policial y militar en las 

carreteras para evitar bloqueos. 

14/9/2003 

Existen tres conflictos importantes en La Paz: La Fejuve de El Alto está 

movilizada en contra de los formularios Maya y Paya; colonizadores de los 

Yungas (La Paz) se movilizan por la hoja de coca y la CSUTCB mantiene las 

medidas. El gobierno quiere evitar las movilizaciones anunciadas para el 19 y 

anuncia que todo diálogo será al margen del Reencuentro. La Iglesia pide diálogo 

sin condiciones. 

15/9/2003 Se intensifican los bloqueos de caminos en las carreteras. Por segundo día, los 
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vecinos de El Alto bloquean calles y carreteras, con paro de actividades en los 9 

distritos. El gobierno acusa al MAS de ser responsable de las medidas de presión. 

16/9/2003 

En El Alto, mantienen medidas pero la policía desbloquea con saldo de 2 heridos, 

existe el anuncio de la posible anulación de los formularios Maya y Paya. En 

Sorata (La Paz) se encuentran tres mil turistas atrapados por el bloqueo de 

caminos. Un diputado del MIP entra en huelga de hambre. Cocaleros de los 

Yungas mantienen movilizaciones y proponen encuentro por el gas. El gobierno 

anuncia la firma del Reencuentro, junto a una posible consulta no vinculante. 

Estudiantes de la UPEA en huelga de hambre y tapiados. 

17/9/2003 

Anuncian tres marchas desde los Yungas, Achacachi y Calamarca hacia La Paz 

para el 19, con posible incremento de medidas de presión si no son escuchados. 

Existen bloqueos en el norte de La Paz es: Caranavi, Larecaja, Alto Beni y 

camino a Beni. 

18/9/2003 

Si inicia un bloqueo en Mallasa (La Paz) para evitar que ingresen alimentos 

agrícolas a la ciudad. Colonizadores bloquean carretera a Caranavi junto a un 

paro cívico. Carretera a Copacabana está también bloqueada. 

19/9/2003 

Existen marchas en La Paz, El Alto y Cochabamba con gran afluencia; en Potosí, 

Sucre, Oruro y Santa Cruz son pequeñas. En Mallasa (La Paz) se da un 

enfrentamiento para evitar que ingresen a la ciudad, hay 2 heridos. Choferes 

paralizan actividades, pero se suscribe un supuesto acuerdo, por lo que golpean a 

su dirigente. Manifestantes bloquearon los accesos a la ciudad de La Paz. COB 

anuncia ampliado el 1 de octubre. Se registran en total 29 detenidos a nivel 

nacional. 

20/9/2003 

WARISATA: En un operativo militar para rescatar a los turistas atrapados en 

Sorata (La Paz), el convoy es emboscado por campesinos con armas de fuego en 

Warisata, a 45 km. Se da un fuego cruzado con el resultado de seis muertos (1 

militar y 5 comunarios, entre estos una niña de 8 años) y 22 heridos. En Sorata, el 

ministro de Defensa llega en helicóptero y se va por la misma vía luego de ser 

agredido; posteriormente, los comunarios destruyen y queman instituciones y el 

hotel Copacabana. Estaba por instalarse el diálogo entre la CSUTCB y el 

gobierno, pero se rompe tras hechos de Warisata. 

21/9/2003 

Comunarios de Warisata amenazan con guerra civil. Existen bloqueos en las 

carreteras a Copacabana, Sorata, Caranavi, Desaguadero, Río Abajo (La Paz) y 

camino a Oruro. 

22/9/2003 

Los partidos políticos del oficialismo (MNR, MIR, NFR y UCS) firman el 

Reencuentro sin la Iglesia. Se registró otro enfrentamiento entre campesinos y 

fuerzas del orden en la carretera a Oruro, altura cruce Luribay (La Paz), con el 

saldo de dos heridos por arma de fuego. Comerciantes cierran sus puestos de 

venta en apoyo. Choferes de Cochabamba se declaran en estado de emergencia. 

23/9/2003 

En Santa Cruz, la Nación Camba marcha en contra del centralismo. En La Paz: 

gremialistas paralizan actividades por 24 horas. Los bloqueos se mantienen y se 

registra un enfrentamiento con policías/militares a la altura de Pallina (La Paz), 

carretera a Perú. Se da a conocer que en Luquisani (La Paz) 300 personas están 

atrapadas por los bloqueos desde el 14 de septiembre. 

24/9/2003 
Liberan al dirigente Edwin Huampo. Los campesinos piden desmilitarizar el 

altiplano para negociar con el Gobierno. Se incrementan los bloqueos luego del 
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enfrentamiento en Warisata; Palca, Urmiri, Ilabi, Sapahaqui, Kata y Collana (La 

Paz) se une a la medida, el objetivo es cercar a la Sede de Gobierno. Existe 

bloqueos en la línea férrea Arica (Chile) - La Paz. Se registran entrenamientos en 

la carretera a Oruro con 9 detenidos, a la altura de Villa Remedios (La Paz). 

25/9/2003 
La COB anuncia huelga general e indefinida desde el 29 de septiembre. Hay dos 

campesinos aprehendidos por bloquear. 

26/9/2003 

Una comisión de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la APDHB junto 

a militares rescatan a 192 personas atrapadas en Luquisani y a 8 turistas 

extranjeros que estaban en otras localidades del Altiplano. El gobierno intenta 

retomar el diálogo con la CSUTCB, ellos piden que sea en Warisata. 

Transportistas marchan desde Calamarca (La Paz) hacia la ciudad y amenazan 

con bloquear desde el 29 de septiembre. La Coordinadora del Gas convoca a una 

movilización el 30 de septiembre, con una marcha desde Cochabamba a Warisata. 

Ocho dirigentes de la FSUTC inician una huelga de hambre en Cochabamba. 

27/9/2003 
Carniceros de La Paz inician una huelga indefinida. Jubilados ingresan en una 

huelga de hambre. Se condiciona el diálogo entre campesinos y gobierno. 

28/9/2003 
Llega la comisión de Luquisani. El magisterio amenaza con paralizar clases desde 

el martes 30. El Mallku y la COB piden la renuncia del presidente. 

29/9/2003 

15 días de bloqueos en el Altiplano, los militares procurar desbloquear cada día. 

Hay dos marchas en La Paz: gremiales (también cierran mercados) y estudiantes 

de la UPEA. El MAS anuncia un movilizaciones desde el 30 en La Paz. Los 

mataderos de carne estarán cerrados desde el 1 de octubre. Trabajadores de la 

UMSA paralizan actividades. Campesinos anuncian más bloqueos desde el 6 de 

octubre. La COB paraliza actividades, pero se lo siente solo en La Paz. 

Campesinos de Santa Cruz anuncian movilizaciones desde el 6 de octubre, por 

tierras. 

30/9/2003 

Segundo día de paro anunciado por la COB, marcha en La Paz de 11 sectores. Se 

suspenden las clases. Padres de conscriptos de El Alto anuncian huelga de 

hambre por el riesgo que corren sus hijos en los desbloqueos y demás conflictos 

sociales. La COR de Montero (Santa Cruz) instala un piquete de huelga de 

hambre. En Cochabamba inician la marcha hacia La Paz. En Oruro y Potosí, se 

alistan movilizaciones. Por primera vez, Sánchez de Lozada anunció que no 

renunciará. 

1/10/2003 

Marcha en La Paz acaba con enfrentamiento, heridos y 14 detenidos. En Collana 

(La Paz) hay otro enfrentamiento con 1 herido y 16 detenidos. La COB demanda 

la renuncia del presidente, ya no dialogará. Un sector de Santa Cruz anuncia 

plegarse a las movilizaciones con una marcha el 3 de octubre. En Cochabamba se 

suspenden las clases, cocaleros determinarán medidas a asumir. En Beni, la COD 

determina paro de actividades el 3. La Fejuve alteña anuncia un paro cívico de 24 

horas el 2 de octubre con bloqueos. Cívicos de Santa Cruz presentan un 

documento que se llama "Institucionalidad cruceña consensua una nueva Bolivia" 

2/10/2003 

Paro cívico en El Alto con bloqueos, se enfrentan a la policía y hay saqueos a 

negocios. Estudiantes de la UPEA toman el ingreso al aeropuerto internacional, 

hay 15 detenidos. En La Paz, estudiantes de la UMSA se enfrentan con la policía; 

mil rentistas de La Paz ingresan en huelga de hambre. La COD y el Magisterio de 

Potosí inician huelga de actividades. Militares y policías resguardan la ciudad, 

mientras el gobierno minimiza el conflicto y apuesta por el Reencuentro. La 
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marcha desde Cochabamba queda sin efecto. El sistema universitario nacional 

amenaza con movilizaciones coordinadas. La COD Tarija convoca marcha para 

defender la exportación de gas. 

3/10/2003 

UCS se desmarca del oficialismo. Cuarto día de designaciones de cargos en el 

Congreso, se designa al Defensor del Pueblo Iván Zegada, la población lo 

rechazó por supuestos vínculos con el MNR. En Santa Cruz marcha la COD y 

hay huelga de hambre de 30 personas en Montero (Santa Cruz). Matarifes de 

Cochabamba anuncian paro de actividades desde el 6. Campesinos de Potosí 

anuncian bloqueos de caminos. COD Sucre anuncia ampliado el 6. Cívicos de 5 

departamentos piden refundar Bolivia. En La Paz: Trabajadores de turismo 

bloquean calles exigiendo se solucionen los conflictos; también trabajadores de la 

CNS, rentistas, universitarios (UMSA Y UPEA) marchan; Evo Morales anuncia 

por BBC que bloqueará el país desde el lunes 6. La COB y la CSUTCB anuncian 

que radicalizarán sus medidas a nivel nacional desde el lunes 6 

4/10/2003 

Maestros urbanos de La Paz confirman huelga. Campesinos de Zongo (La Paz) 

amenazan con medidas de presión. En Laja (La Paz) se produce un 

enfrentamiento. Sánchez de Lozada reitera que no renunciará. En Santa Cruz: 

campesinos y la COD anuncian movilizaciones. 

5/10/2003 

La COR de El Alto anuncia marcha desde La Ceja (El Alto) hasta la ciudad de La 

Paz, junto con la CSUTCB y la COB. Se produce un enfrentamiento en los 

Yungas entre los cocaleros y transportistas con 4 heridos. Cocaleros del Chapare 

(Cochabamba) amenazan con bloquear carreteras. Sánchez de Lozada amenaza 

con cárcel a los que bloquean las carreteras. 

6/10/2003 

Se registran marchas en Cochabamba, La Paz y Potosí. Mineros de Huanuni 

(Oruro) inician marcha hacia La Paz. El Mallku pide diálogo con el gobierno, 

sigue la huelga de hambre. La COR y la Fejuve de El Alto anuncian paro cívico 

indefinido desde el miércoles 8 de octubre. El MAS se declara en emergencia y 

anuncia medidas de presión. Campesinos de San Julián, de Yapacaní (Santa Cruz) 

y la FUTCSC anuncian bloqueos. La COD de Santa Cruz anuncia marcha desde 

Montero hacia la ciudad cruceña el jueves 9. 

7/10/2003 

Estudiantes de la normal de Warisata marchan hacia La Paz junto a los mineros 

de Huanuni (Oruro), se encuentran en Caracollo (Oruro). La COD Sucre inicia 

paro de 48 horas. En Yapacaní (Santa Cruz) bloquean carreteras; en Montero 

(Santa Cruz) marchan y sigue la huelga de hambre. La elección del Defensor del 

Pueblo ocasiona que los Defensores de Potosí, Chuquisaca y Cochabamba 

renuncien. Cocaleros de los Yungas marchan hacia La Paz. Maestros rurales 

bloquean la autopista La Paz - El Alto, mantienen paro y se registra un 

enfrentamiento. En La Paz marchan estudiantes y salubristas. 

8/10/2003 

Inicia el paro indefinido en El Alto, la alcaldía de este municipio se une a las 

medidas. Las FFAA patrullan la ciudad. Se bloquean calles y avenidas, por lo que 

hay enfrentamientos con la policía. Marchan los comunarios de Zongo (La Paz). 

En total se registraron dos enfrentamientos con entre 16 a 20 heridos. Hay otro 

bloqueo en la carretera Oruro - Cochabamba. Comunarios de Huarina anuncian 

marcha a La Paz. En La Paz anuncian marcha de cacerolas vacías. 

9/10/2003 

Segundo día de paro de actividades: enfrentamientos en Ventilla (El Alto) entre 

mineros y efectivos dejan 2 muertos, 21 heridos y 17 detenidos; el distribuidor de 

YPFB de Senkata (El Alto) está bloqueado. El CONAMAQ anuncia una marcha 
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desde Oruro hacia La Paz desde el día 14 de octubre. Inicia el bloqueo de la 

carretera Santa Cruz - Beni por parte de los comunarios de San Julián (Santa 

Cruz); la marcha de la COD que partió de Montero, ya se encuentra en Warnes 

(Santa Cruz). 

10/10/2003 

Tercer día del paro general en El Alto, bloquean cada cuadra. La COR amenaza 

con cercar a la zona sur de La Paz desde el lunes 13. Transportistas y cocaleros 

marchan en Cochabamba hay amenaza de bloquear la carretera Santa Cruz - 

Cochabamba. Los choferes a nivel nacional anuncian paro general de 24 horas el 

14 de octubre. La Asamblea de la Paceñidad convoca a una marcha en favor de la 

paz el domingo 12. Gremiales de Oruro anuncian marcha hacia La Paz. La 

marcha de COD de Santa Cruz llega a la plaza principal de esta ciudad. 

11/10/2003 

Cuarto día de protestas: se dispone control militar en El Alto, tras 

enfrentamientos se registran 2 muertos (entre estos un niño de 5 años) y más de 

20 heridos vecinos toman de rehén a un policía y evitan que pase la gasolina que 

iba en un convoy a La Paz custodiado por tanquetas. La Nación Camba se declara 

en emergencia por los conflictos. En La Paz: transportistas, panificadores y 

carniceros paralizan actividades; vecinos de La Paz anuncian una marcha el lunes 

13. En Tarija anuncian medidas desde el 17. 

12/10/2003 

Quinto día de paro indefinido: toma militar de El Alto con 26 muertos (25 civiles 

y un militar) y 67 heridos en un enfrentamiento entre vecinos que marchaban y el 

intento de llevar a La Paz un convoy de gasolina. Vecinos de La Paz marchan en 

demanda de paz y anuncian que se sumarán a las protestas el 13. Varios sectores 

de La Paz y Cochabamba en paro de 48 y 72 horas. Gremiales de Oruro marchan 

hacia La Paz desde Caracollo (Oruro) en la denominada "marcha por la vida". 

Indígenas de Santa Cruz bloquean carreteras y marchan. Suspenden vuelos Santa 

Cruz - La Paz. Continúan bloqueos en varias carreteras del departamento de La 

Paz. Gobierno anuncia paralizar el proyecto de la exportación del gas. 

13/10/2003 

Vicepresidente Mesa se aleja de Goni. Sexto día de paro en El Alto con marchas 

y enfrentamientos; existen destrozos en 5 pasarelas peatonales, el peaje de la 

autopista La Paz - El Alto, centros comerciales, hay varios saqueos y hay dos 

muertos (uno por la explosión de una gasolinera). Mineros de Huanuni llegan a 

La Paz para protestas. Fejuves de La Paz y El Alto marchan (en el sur y en el 

centro) y se enfrentan con la policía, hay destrozos y saqueos en la Sede de 

Gobierno. La COB anuncia movilización permanente y marchas en La Paz. En la 

jornada se registraron enfrentamientos violentos en Ovejuyo, Chasquipampa y 

Palca (sur de La Paz) donde quemaron un camión de las FFAA y se registraron 6 

muertos. En San Julián (Santa Cruz), en un intento de desbloquear la carretera 

hay otro enfrentamiento con un muerto y 7 heridos; colonizadores de Yapacaní 

(Santa Cruz) marchan hacia Montero (Santa Cruz); la COD cruceña anunció 

movilizaciones y pide la renuncia; la CIDOB da plazo para movilizarse desde el 

15 si no se soluciona. En Cochabamba: hay bloqueos y se registró otro 

enfrentamiento entre la COD y estudiantes de la UMSS con la policía con 10 

heridos y 6 detenidos. En Sucre anuncian marcha y paro cívico. En Potosí: hay 

bloqueo de carreteras y paro cívico de la COMCIPO; mineros en paro y 

amenazan con tomar las minas. En Oruro: trabajadores y cívicos marchan, 

amenazan marchar a La Paz. Cocaleros del Chapare (Cochabamba) amenazan con 

más bloqueos y cocaleros de los Yungas anuncian marcha desde Santa Bárbara 

(La Paz) hacia la ciudad. Bolivianos residentes en Argentina protestan frente a la 
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embajada de Bolivia en Buenos Aires. Mineros cooperativistas anuncian unirse a 

las medidas. La UMSA se declara en emergencia. El transporte inicia paro 

general y anuncia marchas. En La Paz y El Alto los bancos están cerrados, igual 

que los mercados, no se pasan clases ni hay atención de centros de salud. En total, 

en la jornada se registraron 29 muertos (ocho eran heridos del día anterior) y 

varios heridos. 

14/10/2003 

Séptimo día de paro general: vecinos marchan y bloquean en La Paz y El Alto 

con los féretros, despidiendo a los muertos; el gobierno repliega a los militares. 

Campesinos marchan desde Achacachi (La Paz) a la ciudad. CONAMAQ marcha 

hacia La Paz. En San Julián (Santa Cruz) bloquean con el cadáver; campesinos de 

Cuatro Cañadas (Santa Cruz) inician bloqueos; colonizadores que marchan a 

Santa Cruz de la Sierra, ya se acercan a la ciudad. La COR El Alto, FEJUVE, 

maestros rurales, mineros, cocaleros y CSUTCB anuncian marchan en La Paz; 

vecinos de la zona sur de La Paz también marchan, hay nueve heridos por 

enfrentamiento entre vecinos y campesinos. En Oruro y Potosí se cumple el 

primer día de paro indefinido, con marchas y represión policial, hay un bloqueo 

en la vía Potosí - Sucre. En Sucre hay marchas y enfrentamientos con 10 heridos. 

En Cochabamba hay otra marcha con enfrentamientos con 10 heridos y 10 

detenidos. En total, se registran 3 muertos que fueron otros días heridos por balas 

y 29 heridos 

15/10/2003 

Existen cinco piquetes de huelga de hambre en La Paz y Cochabamba, entre 

ellos: dos parlamentarios de NFR se declaran en huelga de hambre, a la par Ana 

María Romero (primera Defensora del Pueblo) junto a Sacha Llorenti 

(vicepresidente de la APDHB) inician otro piquete de huelga de hambre, la 

CSUTCB continúa con la medida desde la Radio San Gabriel de El Alto. Hay un 

enfrentamiento en Patacamaya (La Paz) entre mineros de Huanuni y policías con 

el saldo de 3 muertos y 20 heridos. En Cochabamba hay paro total con bloqueos y 

marchas, hay 25 detenidos y dos heridos. En Sucre: marchan, bloquean y 

estudiantes de la USFX entran en huelga de hambre. En Santa Cruz: miembros de 

la Nación Camba y la Unión Juvenil Cruceñista anuncian que no permitirán que 

la marcha de colonizadores entre a Santa Cruz; se intensifica el bloqueo en San 

Julián (Santa Cruz); simpatizantes del MAS en Santa Cruz marchan en contra y 

simpatizantes del MNR marchan en apoyo al presidente. En Potosí se vive el 

segundo día de paro cívico. Consaq anuncia marcha a La Paz, mientras que los 

mineros paceños amenazan con tomar los cuarteles militares. 

16/10/2003 

Marcha multitudinaria en La Paz de varios sectores sociales, que se enfrentan al 

intentar entrar a la plaza Murillo tres heridos y 28 detenidos. Hay bloqueos en 

Cochabamba. Colonizadores de Yapacaní deciden volver sobre sus pasos y ya no 

llegar a la ciudad de Santa Cruz para evitar enfrentamientos. Se registran 46 

piquetes de huelga de hambre a nivel nacional. El Alto está totalmente bloqueado 

en el noveno día de paro. Vecinos de Uyuni (Potosí) bloquean el ingreso al 

pueblo. Marcha en Oruro. Cívicos chuquisaqueños anuncian paro indefinido 

desde el lunes 20. Hay protestas frente a la embajada de Bolivia en México y 

Ecuador. 

17/10/2003 

Renuncia Gonzalo Sánchez de Lozada, Mesa presidente. La COB y la CSUTCB 

mantendrán movilizaciones para ver si Mesa tiene la predisposición de 

atenderlos. Dan tregua de 90 días. 
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Anexo 2: Decreto Supremo 748 

DECRETO SUPREMO N° 0748 

ÁLVARO MARCELO GARCÍA LINERA 

PRESIDENTE EN EJERCICIO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

CONSIDERANDO: 

Que en el marco del Artículo 367 de la Constitución Política del Estado, la explotación, 

consumo y comercialización de los hidrocarburos y sus derivados deberán sujetarse a una 

política de desarrollo que garantice el consumo interno. 

Que el Artículo 3 de la Ley N°1606, de 22 de diciembre de 1994, crea el Impuesto Especial a 

los Hidrocarburos y sus Derivados – IEHD que grava la comercialización en el mercado 

interno de los hidrocarburos y sus derivados, sean éstos producidos internamente o 

importados. 

Que el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 29777, de 5 de noviembre de 2008, fija nuevas 

alícuotas del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados – IEHD. 

Que el Gobierno ha iniciado la transformación del Estado en su estructura económica, a 

través de la creación de oportunidades, la redistribución de ingresos y el establecimiento de 

los fundamentos para una nueva base productiva sostenible en el largo plazo de manera 

soberana. 

Que se ha evidenciado que la demanda creciente de carburantes en el mercado interno 

responde a actividades de contrabando que buscan obtener beneficios ilegítimos con el 

transporte, distribución y comercialización de estos productos fuera de las fronteras del país. 

Que la política de subvención de combustibles fue concebida para defender el poder 

adquisitivo de las familias bolivianas, sin embargo el creciente diferencial entre los precios 

internos y los precios de los países limítrofes, ha promovido mayores niveles de contrabando 

demandando mayores recursos públicos que no benefician al pueblo boliviano y que limitan 

el financiamiento de mayores proyectos productivos y sociales en el país. 

Que habiéndose distorsionado los propósitos que impulsaron la política de subsidio de los 

carburantes en el mercado interno, se hace necesario redefinir los principios de la misma 

considerando que en el actual contexto, el país es importador continuo de diésel oil y 
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ocasional de gasolina y otros carburantes, por lo que es necesario que los precios de estos 

productos reflejen sus costos de importación. 

EN CONSEJO DE MINISTROS, DECRETA: 

ARTÍCULO ÚNICO.- 

I. Las nuevas alícuotas del Impuesto Específico a los Hidrocarburos y sus Derivados – IEHD 

para los siguientes productos, son: 

Producto Unidad de medida Alícuotas (Bs.) 

Gasolina Especial Litro 3,96 

Gasolina Premium Litro 4,9 

Gasolina Aviación Litro 4,57 

Kerosene Litro 2,87 

Jet Fuel Nacional Litro 3,05 

Jet Fuel Internacional Litro 5,25 

Diésel Oil Nacional Litro 4,33 

Agro Fuel Litro 3,04 

Fuel Oil Litro 3,03 

II. Se mantienen fijos los actuales precios finales del Gas Licuado de Petróleo – GLP y del 

Gas Oil (Diésel Oil para la generación eléctrica) y Gas Natural Vehicular – GNV o Gas 

Natural Comprimido – GNC. 

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS 

Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo. 

El señor Ministro de Estado en el Despacho de Hidrocarburos y Energía, queda encargado de 

la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiséis días del mes de 

diciembre del año dos mil diez. 
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FDO. ALVARO MARCELO GARCIA LINERA, David Choquehuanca Céspedes, Oscar 

Coca Antezana, Sacha Sergio Llorentty Soliz MINISTRO DE GOBIERNO E INTERINO DE 

DEFENSA, Elizabeth Arismendi Chumacero, Elba Viviana Caro Hinojosa, Luís Alberto Arce 

Catacora, Luís Fernando Vincenti Vargas, Antonia Rodríguez Medrano, Walter Juvenal 

Delgadillo Terceros, José Antonio Pimentel Castillo, Nilda Copa Condori, Carmen Trujillo 

Cárdenas, Nila Heredia Miranda, María Esther Udaeta Velásquez, Roberto Iván Aguilar 

Gómez, Nemesia Achacollo Tola, Carlos Romero Bonifaz, Nardy Suxo Iturry, Zulma Yugar 

Párraga. 
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Anexo 3: Cronología de las movilizaciones del ―Gasolinazo‖ 

Fecha Acontecimiento 

26/12/2010 

Decretazo: se decreta el DS 748. Transportistas a nivel nacional anuncian paro de 

actividades indefinida y general; incrementan los pasajes. La COB, el Magisterio 

y la Fejuve de La Paz anuncian ampliados (por su lado) para definir medidas. 

Panificadores anuncian reuniones para determinar medidas desde el 3 de enero. 

Avícolas en emergencia. 

27/12/2010 

Transporte paraliza actividades en la mañana en Santa Cruz. Existen dos 

bloqueos de vecinos en Santa Cruz. Maestros hacen un mitin y anuncian una 

marcha para el martes 28. La FEJUVE de La Paz anuncia marcha para el jueves 

30. La FEJUVE de El Alto (dividida) se declara en emergencia y anuncia un 

ampliado el 28. La COD de Oruro da ultimátum al gobierno para derogar el DS, 

caso contrario anuncia paro general desde el 3 de enero. La COB tendrá un 

ampliado nacional. Sectores afines al gobierno también convocan a ampliado el 

miércoles 29. 

28/12/2010 

Transporte rechaza disposición de la ATT y anuncian paro nacional de 24 horas 

el jueves 30, en caso de que no se derogue el DS, pedirán nivelación del 100% de 

los pasajes. Transporte pesado de carga internacional se declara en emergencia. 

La Fejuve de El Alto y cívicos bloquean en el peaje La Paz - El Alto. Vecinos y 

transportistas bloquean la avenida Periférica de La Paz. En Santa Cruz: bloquean 

la carretera a Trinidad (Beni), Fejuve Santa Cruz junto a la COD y a 

constructores, anuncia marcha. En Cochabamba: universitarios marchan. 

Maestros, mineros, vecinos, gremiales, transportistas, organizaciones sociales y 

cívicos anuncian movilizaciones para el miércoles y jueves en La Paz, Oruro, 

Potosí, Cochabamba, Sucre y El Alto. COD de Oruro y Potosí amenazan con una 

marcha a La Paz desde Caracollo (Oruro). COB determina movilizaciones desde 

el 30 a nivel nacional con movilización permanente y huelga de hambre. En 

Pando: el transporte está en estado de emergencia y amenaza con una marcha. 

Amas de casa de El Alto marchan con cacerolas vacías y declaran a Evo persona 

no grata. 

29/12/2010 

Tras mensaje de Evo Morales, los sectores sociales rechazan sus medidas 

paliativas. Transporte ratifica movilizaciones desde el 30, se alejan Santa Cruz y 

Potosí. En ocho de los nueve departamentos hay marchas, bloqueos y protestas 

simbólicas En El Alto y Santa Cruz fueron los hechos más violentos con el saldo 

de dos heridos; Vecinos de El Alto mantienen bloqueado el peaje La Paz - El 

Alto. Transporte pesado anuncia bloqueo de carreteras. Transporte urbano 

bloquea la vía Potosí - Oruro. Riberita (Beni) en emergencia. En Sucre, La Paz, 

El Alto, Santa Cruz, Beni, Oruro, Cochabamba y Llallagua (Potosí) anuncian 

medidas de presión. Cívicos de Beni amenazan con paro de actividades. Mineros 

sindicalizados se declaran en huelga indefinida y anuncian marcha para el 4 de 

enero. Transporte convoca a paro de 48 horas el 30 y 31 de diciembre a nivel 

nacional. Panificadores de La Paz anuncian paro de 48 horas. La CONAMAQ se 

movilizará junto a la COB. Mineros de Huanuni (Oruro) marchan en la ciudad de 

Oruro. En Ivirgarzama (Cochabamba) bloquean la ruta a Santa Cruz. La policía 

está acuartelada en el país 

30/12/2010 Primera jornada de protesta a nivel nacional, se registran 15 policías heridos y 21 
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personas detenidas. Transporte de El Alto paralizan actividades vecinos de El 

Alto marchan con cacerolas vacías hacia La Paz, hacen barricadas, además 

destruyen y queman el peaje La Paz - El Alto además de la exalcaldía y la COR; 

y atacan el portón de la Vicepresidencia y oficinas de BOA. En La Paz marchan y 

piden la renuncia de Evo, intentan ingresar a Plaza Murillo y son reprimidos por 

la policía, queman una bandera de Venezuela, en la plaza con el nombre de este 

país, junto con una foto de Evo; hay paro de los panificadores. En Cochabamba 

universitarios atacan oficinas de la COD Cochabamba, la sede de las Seis 

Federaciones del Trópico más la brigada parlamentaria del MAS. En Sucre 

marchan y cercan mercados en contra de la especulación. En Potosí: maestros y 

salubristas marcharon rechazando el alza salarial. Transportistas paralizan 

actividades a nivel nacional menos Santa Cruz y Potosí y anuncian paro de 72 

horas más huelga de hambre desde el 3 o 4 de enero. Trabajadores de Oruro y 

Potosí marchan y definen marchar desde Oruro hasta La Paz. Se dan marchas en 

Santa Cruz, Guayasamín (Beni), Betanzos (Potosí), Huanuni (Oruro), Llallagua 

(Potosí), este último da plazo de 72 horas; en Trinidad (Beni) hay paro cívico. 

Cobija (Pando) en emergencia. Salud se reunirá el 3 de enero de 2011. 

31/12/2010 

En la mayoría de los sectores se da una tregua por el festejo de Año Nuevo hasta 

el lunes 3: la COB se une a las manifestaciones desde el lunes 3, CONAMAQ 

anuncia bloqueo de caminos. En Cochabamba firman pacto de unidad en contra 

del DS y anuncian movilizaciones desde el martes 4. En Santa Cruz y la COD 

Tarija anunció una marcha. COR y Fejuve anuncian movilizaciones desde el 

lunes 3. Transportistas siguen movilizados. Se deroga el DS 748 a las 22:38 

horas. Mineros y fabriles de Oruro, Potosí y Santa Cruz anuncian marcha hasta 

La Paz 

1/1/2011 Fejuve y la COR de El Alto mantiene estado de emergencia. 
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Anexo 4: staff de La Razón y El Deber en 2003 y 2010 

La Razón 

2003 2010 

Dirección 

Gerente general Gerardo Tórrez Ossio Gerente general Eduardo Wilde J. 

  
Director en funciones Juan Carlos Rocha Directora Claudia Benavente 

Editores generales 
Amparo Canedo G Subdirectora Mabel Franco O. 

Grover Yapura A. Editor General Abdel Padilla V. 

  
Jefa de Redacción Patricia Cusicanqui 

  
Jefa de informaciones Baldwin Montero 

Editores Editores 

Política Mery Vaca V. Nacional Carlos Corz P. 

Seguridad Elvis Toro A. Seguridad 
Juan José 

Cusicanqui E. 

Ciudades Mabel Franco O. Ciudades Daymira Barriga V. 

Sociedad Juan José Espada S. Sociedad Christian Galindo E. 

Economía Antonio Dalence D. Economía Miguel Lazcano A. 

Mundo Carlos Tellería Mundo Eduardo Chávez B. 

Geniecitos Bernarda Claure "La Revista" Miguel Vargas S. 

Opinión Isabel Mercado H. Especiales J. Eduardo Araos 

Al Cierre Juan José Cusicanqui Al Cierre Marco Belmonte D. 

Deportes Ernesto Murillo E. Marcas Ramiro Siles A. 

 

 

 

 

 

 

Escape 
Javier Badani R y L. 

Carrillo V. 

El Financiero Svetlana Salvatierra  

Tendencias Rubén Vargas P. 

Diseño Diseño 

Editor Gráfico Edmundo Morales C. Editor Gráfico Andrés Molina S. 

Infografía Julio Huanca T. Infografía Julio Huanca T. 

Fotografía Andrés Rojas V. Fotografía Andrés Rojas V. 

  
Modelo informativo Red. Acción Inf. 

Fuente: La Razón. 
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El Deber 

2003 2010 

Dirección Dirección 

Fundador 
Dr. Lucas Saucedo 

Sevilla 
Fundador 

Dr. Lucas Saucedo 

Sevilla 

  

Director 
Dr. Pedro Rivero 

Mercado 
Director 

Dr. Pedro Rivero 

Mercado 

Director Ejecutivo 
Pedro F. Rivero 

Jordán 
Director Ejecutivo 

Pedro F. Rivero 

Jordán 

Jefe de redacción Tuffi Aré Vázquez Jefe de redacción Tuffi Aré Vázquez 

 

Jefe de Edición Roberto Dotti 

Jefe de Información 
Roberto Aguirre 

Durán 

Editores Editores 

Sociedad-seguridad Osman Patzzi Sociedad-seguridad Beatriz Ávalos 

Ciudad-política Leopoldo Vegas Ciudad-política Leopoldo Vegas 

Economía e 

internacional 
Augusto Ibarra Sociales Rildo Barba 

Nacional Hernán Cabrera M. Escenas Anna Infantas 

Cultura Roberto Dotti Fin de semana Claudia Siles 

Deportes 
Miguel Ángel Souza 

y Roberto Aguirre 
Provincias Jorge Arancibia C. 

 

Deportes Mauricio Cambará 

Intenacional 
Carlos Morales 

Peña 

Ediciones Especiales Adhemar Camacho 

Diseño Diseño 

Editor Gráfico Mario Gallardo Editor Gráfico 
Juan Carlos 

Gutiérrez 

Editor de fotografía Adrián Marchetto Editor de fotografía Ricardo Montero 

  
Editor digital Fernando Roig 

Fuente: El Deber. 
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Anexo 5: Porcentajes de publicaciones por autor 

Autor 
Conflicto 

Total 
“Octubre negro” “Gasolinazo” 

Editorial 
56 5 61 

29,8% 16,7% 28,0% 

Betty Tejada Soruco 
2 0 2 

1,1% 0,0% 0,9% 

Cayetano Llobet 
2 1 3 

1,1% 3,3% 1,4% 

Cayo Salinas 
4 0 4 

2,1% 0,0% 1,8% 

Federico Escobar Álvarez 
1 0 1 

0,5% 0,0% 0,5% 

Francisco Justiniano 

Suárez 

3 0 3 

1,6% 0,0% 1,4% 

Gonzalo Valenzuela 

Monroy 

1 0 1 

0,5% 0,0% 0,5% 

Guillermo Rojas Meneses 
1 0 1 

0,5% 0,0% 0,5% 

Gustavo Maldonado 

Medina 

2 0 2 

1,1% 0,0% 0,9% 

Javier Echavarría Lara 
1 0 1 

0,5% 0,0% 0,5% 

Jorge Siles Salinas 
1 0 1 

0,5% 0,0% 0,5% 

Mario Rueda Peña 
14 2 16 

7,4% 6,7% 7,3% 

Nancy Bozo Lavadenz 
2 0 2 

1,1% 0,0% 0,9% 

Oso Molino 
2 0 2 

1,1% 0,0% 0,9% 

Osvaldo Peredo Leigue 
2 0 2 

1,1% 0,0% 0,9% 

Ovidio Cabrera Cuéllar 
1 0 1 

0,5% 0,0% 0,5% 

P. Gregorio Iriarte O.M.I. 
1 0 1 

0,5% 0,0% 0,5% 

Paulovich - Alfonso 

Prudencio Claure 

26 0 26 

13,8% 0,0% 11,9% 

Pedro Shimose 
2 0 2 

1,1% 0,0% 0,9% 

Roberto Gandarillas 
1 0 1 

0,5% 0,0% 0,5% 

Tertuliador 
1 0 1 

0,5% 0,0% 0,5% 

Guido Nayar 
1 0 1 

0,5% 0,0% 0,5% 
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Rolando Aparicio Otero 
1 0 1 

0,5% 0,0% 0,5% 

Hans Dellien 
1 0 1 

0,5% 0,0% 0,5% 

Ives Padilla Balcázar 
1 0 1 

0,5% 0,0% 0,5% 

Héctor Joffre Chávez 
1 0 1 

0,5% 0,0% 0,5% 

Ciro Miranda Ricaldi 
1 0 1 

0,5% 0,0% 0,5% 

Orlando Parada Vaca 
1 0 1 

0,5% 0,0% 0,5% 

José Gramunt de 

Moragas, S.J. 

6 1 7 

3,2% 3,3% 3,2% 

Jorge Lema Patiño 
1 0 1 

0,5% 0,0% 0,5% 

Alberto Zuazo Nethes 
1 0 1 

0,5% 0,0% 0,5% 

René Cardozo S.J. 
5 0 5 

2,7% 0,0% 2,3% 

Antonio Soruco 

Villanueva 

3 0 3 

1,6% 0,0% 1,4% 

Verónica Ormachea 

Gutiérrez 

2 0 2 

1,1% 0,0% 0,9% 

Carlos Toranzo Roca 
2 0 2 

1,1% 0,0% 0,9% 

María Teresa Zegada 
1 0 1 

0,5% 0,0% 0,5% 

Jaime Iturri Salmón 
3 0 3 

1,6% 0,0% 1,4% 

Roberto Laserna 
1 0 1 

0,5% 0,0% 0,5% 

Marcelo Ostria Trigo 
2 1 3 

1,1% 3,3% 1,4% 

Humberto Vacaflor G. 
4 1 5 

2,1% 3,3% 2,3% 

Manfredo Kempff Suárez 
6 0 6 

3,2% 0,0% 2,8% 

Ilya Fortún 
1 0 1 

0,5% 0,0% 0,5% 

Fernando Mayorga 
1 0 1 

0,5% 0,0% 0,5% 

Óscar Antezana 
1 0 1 

0,5% 0,0% 0,5% 

Fernando Cajías 
2 0 2 

1,1% 0,0% 0,9% 

Carolina Floru 
1 0 1 

0,5% 0,0% 0,5% 
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Hugo José Suárez 
2 0 2 

1,1% 0,0% 0,9% 

Salvador Romero Pittari 
1 0 1 

0,5% 0,0% 0,5% 

Agustín Echalar 

Ascarrunz 

2 0 2 

1,1% 0,0% 0,9% 

Elizabeth Salguero 

Carrillo 

1 0 1 

0,5% 0,0% 0,5% 

Hernán Paredes Muñoz 
1 0 1 

0,5% 0,0% 0,5% 

Juan de Rocacochea 
1 0 1 

0,5% 0,0% 0,5% 

Ximena Cabezas 
1 0 1 

0,5% 0,0% 0,5% 

Tito Hoz de Vila 
1 0 1 

0,5% 0,0% 0,5% 

Alexandro Crooker Muñoz 
1 0 1 

0,5% 0,0% 0,5% 

Elías Vacaflor Durakis 
1 0 1 

0,5% 0,0% 0,5% 

Eduardo Schwartzberg 
0 1 1 

0,0% 3,3% 0,5% 

Gonzalo Viscarra Pando 
0 1 1 

0,0% 3,3% 0,5% 

Gustavo Luna 
0 1 1 

0,0% 3,3% 0,5% 

Harold Olmos 
0 1 1 

0,0% 3,3% 0,5% 

Jannett Oporto 
0 1 1 

0,0% 3,3% 0,5% 

José W. Ábrego Negrete 
0 1 1 

0,0% 3,3% 0,5% 

Julio César Caballero 

Moreno 

0 1 1 

0,0% 3,3% 0,5% 

Marcelo Rivero 
0 1 1 

0,0% 3,3% 0,5% 

Óscar Díaz Arnau 
0 1 1 

0,0% 3,3% 0,5% 

Óscar Ortiz Antelo 
0 1 1 

0,0% 3,3% 0,5% 

Óscar Vargas Ortiz 
0 1 1 

0,0% 3,3% 0,5% 

Ronald Tineo 
0 1 1 

0,0% 3,3% 0,5% 

Rubén Vargas 
0 1 1 

0,0% 3,3% 0,5% 

Sergio Calero 
0 1 1 

0,0% 3,3% 0,5% 
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Susana Seleme Antelo 
0 2 2 

0,0% 6,7% 0,9% 

Tuffí Aré Vásquez 
0 1 1 

0,0% 3,3% 0,5% 

Xavier Albó 
0 1 1 

0,0% 3,3% 0,5% 

Gary Rodríguez 
0 1 1 

0,0% 3,3% 0,5% 

Total 
188 30 218 

100,0% 100,0% 100,0% 

  



128 
 

Anexo 6: Mapeo de autores de las columnas de opinión (profesionales) 

# Autor/ columnista 
Cargo/ 

Profesión 
Relación Medio 

Ciudad de 

donde 

escribe 

Año 

1 
Agustín Echalar 

Ascarrunz 

Operador de 

turismo 
Novelista. Columnista en varios medios. La Razón La Paz 2003 

2 Alberto Zuazo Nathes Periodista 

Editor general del periódico El Diario (La Paz). Periodista desde 

1952, trabajó con agencias nacionales e internacionales. Fue 

encarcelado en el régimen de García Meza. Es el periodista que 

aparece en la foto del cadáver del Che Guevara 

La Razón La Paz 2003 

3 Alexandro Crooker Abogado Abogado de Tropical Andes SRL La Razón La Paz 2003 

4 
Antonio Soruco 

Villanueva 
Ingeniero 

Ingeniero industrial. Ministro de Recaudaciones Tributarias a. i. en 

la gestión de Paz Zamora (1985-1989) 
La Razón La Paz 2003 

5 Betty Tejada Soruco Diputada 

Fundadora del Movimiento Santa Cruz Somos Todos, quienes se 

aliaron al MAS, logrando que Betty Tejada fuera presidenta de la 

cámara de Diputados en la gestión presidencial 2009-2014 

El Deber Santa Cruz 2003 

6 Carlos Toranzo Roca 
Economista y 

analista 

Economista con especialización en ciencias políticas. Investigador 

y coordinador de proyectos de la FES y es miembro del Comité 

Directivo del PIEB. Fue director del suplemento Tiempo Político 

en el periódico La Razón (1993-2006) 

La Razón La Paz 2003 

7 Cayo Salinas Abogado 

Abogado, mediador y árbitro del Mercosur/Alca. Miembro del 

Consejo Académico de la UPB. Miembro del Tribunal de 

Imprenta. Columnista en diarios a nivel nacional. 

El Deber Cochabamba 2003 

8 Ciro Miranda Ricaldi Periodista 
Periodista, vocero de la fundación Pedro y Rosa de El Deber y 

exreportero de El Deber 
El Deber Santa Cruz 2003 

9 Eduardo Schwartzberg Sociólogo Fotógrafo y sociólogo. Encargado de Archivo de La Razón La Razón La Paz 2010 

10 Elías Vacaflor Durakis Historiador 
Historiador, tiene un programa de radio y es partícipe de la 

Demanda Marítima 
La Razón Tarija 2003 

11 
Federico Escobar 

Álvarez 

Mediador/ 

periodista 

Escribe columnas de opinión en Opinión y El Deber. Beniano, pero 

escribe desde Cochabamba. 
El Deber Cochabamba 2003 

12 Carolina Floru 
Comunicador

a social 

Representante del Institute for Democracy and Electoral 

Assistance (IDEA) International en Bolivia 
La Razón La Paz 2003 
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13 Cayetano Llobet 

Periodista y 

analista 

político 

Militante maoísta e izquierdista radical. Formó parte del PS1 de 

Marcelo Quiroga Santa Cruz y del PCML en los 70 participó en la 

Asamblea Popular. Fue exiliado en épocas de la dictadura 

boliviana. Fue elegido diputado por Chuquisaca en 1980 con el 

PS1. Participó como candidato para alcalde de Sucre y concejal de 

Sucre por invitación de Gonzalo Sánchez de Lozada por el MNR, 

posteriormente se dedicó al periodismo y análisis político; estudió 

Derecho y se especializó en Ciencias Políticas. Murió el 2011. 

El Deber La Paz 
2003/ 

2010 

14 
Elizabeth Salguero 

Carrillo 
Periodista 

Es militante del MAS, fue Ministra de culturas con Evo Morales, 

diputada y candidata a alcaldesa de La Paz por el MAS en 2010. 

Actualmente es embajadora en Alemania. 

La Razón La Paz 2003 

15 Fernando Cajas Historiador 

Es catedrático, político e historiador. Fue Secretario General de la 

UMSA. En la carrera política, fue Prefecto por el departamento de 

La Paz en 1989 - 1991, en el gobierno de Paz Zamora. Ex militante 

del MIR, por este partido fue diputado en la gestión 1985-1989 en 

el gobierno de Paz Estenssoro; además de otros cargos como 

Embajador en Alemania (gestión de Paz Zamora) y concejal. 

También fue viceministro de Culturas en el gobierno de Carlos 

Mesa 

La Razón La Paz 2003 

16 Fernando Mayorga Sociólogo 
Sociólogo y cientista político. Es Director general del CESU en la 

UMSS de Cochabamba 
La Razón Cochabamba 2003 

17 
Francisco Justiniano 

Suárez 

Periodista/ 

comunicador 
  El Deber Santa Cruz 

2003/ 

2010 

18 Gary Rodríguez Economista 
Gerente General del Instituto Boliviano de Comercio Exterior 

(IBCE) 
La Razón Santa Cruz 2010 

19 Gonzalo Valenzuela M. Periodista   El Deber  Santa Cruz 2003 

20 
Gonzalo Vizcarra 

Pando 

Periodista y 

escritor 
Periodista y columnista en Opinión. Escritor. La Razón Cochabamba 2010 

21 Guido Nayar 
Ex ministro y 

cívico 

Fue ministro de Gobierno de Bánzer en la época democrática, se 

declara exiliado en el gobierno de Evo Morales sin revelar el lugar. 

Fue vicepresidente cívico de Santa Cruz. 

El Deber Santa Cruz 2003 

22 Guillermo Rojas M. NS/NR   El Deber Santa Cruz 2003 

23 Gustavo Luna Comunicador   La Razón La Paz 2010 
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24 
Gustavo Maldonado 

Medina 

Investigador/ 

economista 
  El Deber Santa Cruz 2003 

25 Hans Dellien Salazar 
Médico/ ex 

senador 

Médico. Senador de la República en 1990. Director del hospital de 

Trinidad (1961). Escritor e integrante de la Academia Beniana de 

Letras.  

El Deber Trinidad 2003 

26 Harold Olmos Periodista 

Periodista, trabajó en La Paz, Venezuela y Brasil. Tiene varios 

premios por su labor periodística. Excorresponsal de la Agencia 

Reuters. 

El Deber 
La Paz - Santa 

Cruz 
2010 

27 Héctor Joffre Chávez NS/NR   El Deber Santa Cruz 2003 

28 
Hernán Paredes 

Muñoz 
Político 

Militante del MIR. Fue ministro de Desarrollo Municipal en la 

segunda gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada y director de 

Bienes Municipales durante la gestión del alcalde de La Paz, 

Ronald MacLean. También fue concejal suplente en El Alto el año 

1995. El año 2004 se postuló a alcalde de La Paz junto a UN. Es 

hermano de José Luis Paredes, quien fue alcalde de la ciudad de El 

Alto (1999 - 2005) y Prefecto de La Paz (2005-2008). 

La Razón La Paz 2003 

29 Hugo José Suárez Sociólogo 
Sociólogo e investigador titular en la Universidad Autónoma 

Metropolitana (México) 
La Razón México 2003 

30 
Humberto Vacaflor 

Ganam 
Periodista 

Periodista y columnista en varios diarios a nivel nacional e 

internacional. Tiene premios por su trayectoria. Cubrió la guerrilla 

del Che Guevara como enviado especial. 

La Razón 

Tupiza 

(Potosí) - 

Tarija 

2003/ 

2010 

31 Ilya Fortún 
Comunicador 

social 

Fue dirigente de la juventud del MNR. Escribe columnas de 

opinión en varios periódicos paceños. 
La Razón La Paz 2003 

32 Ives Padilla Balcázar Abogado Abogado a nivel municipal. El Deber Santa Cruz 2003 

33 Jaime Iturri Salmón Periodista 

Es el Director de Contenidos de la red ATB (televisión). Fue editor 

de "Última Hora" y director de "El Extra". Fue periodista en varios 

medios tanto televisivos, radiales y escritos. Fue dirigente 

estudiantil en la UMSA mientras estudiaba Literatura hasta que fue 

expulsado de esta Universidad por su militancia trotskista. 

La Razón La Paz 2003 

34 Jannett Oporto Periodista 

Periodista de La Razón, además de otros medios. También trabajó 

en el sector público y ahora se dedica a consultorías en 

Comunicación Corporativa (InfoRSE) 

La Razón La Paz 2010 

35 Javier Echavarría Lara Periodista Periodista deportivo. También es economista y docente. El Deber La Paz 2003 
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36 Jorge Lema Patiño Político 

Es ingeniero y ex diplomático. Militante del MNR, incluso Paz 

Estenssoro fue su padrino de boda, cuando era presidente. Siendo 

del MNR apoyó en el rubro minero a los gobiernos de Alfredo 

Ovando Candia y Juan José Torres. Ejerció la Subsecretaría de 

Minería y Metalurgia en 1971-1980; fue director técnico de la 

Empresa Nacional de Fundiciones. De 1981 a 1984 fue secretario 

de legación de Minas en Washington, DC. Fue embajador en China 

con Víctor Paz Estenssoro; también fue embajador en Tailandia y 

Ginebra, esta última ocupación en la segunda gestión de Gonzalo 

Sánchez de Lozada. Es columnista en varios medios del país. 

La Razón La Paz 2003 

37 Jorge Siles Salinas Abogado 

Abogado, escritor, docente y diplomático. Hijo de Hernando Siles 

Reyes y hermano de Luis Adolfo Siles Salinas y Hernán Siles 

Zuazo, los tres presidentes de la República. Militante de la FSB, 

exiliado en El Salvador y Chile en la época del MNR. Fue rector de 

la UMSA, embajador de la Santa Sede, Chile y Uruguay, director 

del diario "Última Hora" en la segunda presidencia de Siles Zuazo 

y miembro de las Academias de la Lengua y de la Historia de 

Bolivia. Artífice de negociaciones en el tema marítimo. Fue 

columnista en varios diarios de Bolivia. Muere en 2014. 

El Deber La Paz 2003 

38 
José Gramunt de 

Moragas, S.J. 
Sacerdote 

Es sacerdote jesuita, español. Fue director de la ANF en Bolivia 

hasta 2014. Fue director de la Radio Fides y cofundador y 

presidente de Erbol. Fue periodista corresponsal de medios 

internacionales en Bolivia. Columnista a nivel nacional y tiene 

varios premios de periodismo. 

La Razón La Paz 
2003/ 

2010 

39 
José W. Ábrego 

Negrete 
Docente 

Abogado y docente universitario. Dirigente sindical, trabaja con 

jóvenes. 
El Deber Santa Cruz 2010 

40 Juan de Rocacochea 
Escritor y 

periodista 
Fundó Televisión Boliviana, escritor de American Visa. La Razón La Paz 2003 

41 
Julio César Caballero 

Moreno 
Periodista 

Periodista y conductor de televisión, en 2016 fue nombrado 

embajador de Bolivia en el Vaticano. Director ejecutivo de la 

Utepsa. Jefe Departamento Imagen Institucional COTAS. 

El Deber Santa Cruz 2010 

42 Orlando Parada Vaca Abogado 

Doctor en Derecho y periodista, tiene un programa televisivo y da 

clases en la UAGRM. Fundador y director de la Revista Boliviana 

de Derecho 

El Deber Santa Cruz 2003 
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43 
Manfredo Kempff 

Suárez 
Político 

Militante del ADN, ministro de Informaciones de Paz Zamora y de 

Bánzer. Amigo personal de Bánzer. Cumplió misiones 

diplomáticas en varios países, entre estos, fue embajador en España 

en la gestión de García Meza y embajador de Alemania con Bánzer 

en dos gestiones y en Uruguay. Escribe columnas de opinión en 

diferentes medios y es escritor con más de cinco novelas 

publicadas. 

La Razón Santa Cruz 2003 

44 Marcelo Ostria Trigo 
Abogado y 

diplomático 

Militante de ADN. Fue viceministro de Relaciones exteriores de 

Bolivia en el gobierno de facto de Bánzer, embajador de Bolivia 

ante la OEA entre (1999- 2002) y embajador de Bolivia en Israel, 

Venezuela, Hungría y Uruguay. Retorna a Bolivia de Estados 

Unidos en 2003, tras jubilarse. Fue docente y asesor político. Es 

columnista en varios medios nacionales e internacionales. 

La Razón/ 

El Deber 
Santa Cruz 

2003/ 

2010 

45 Marcelo Rivero Periodista Hermano de Pedro Rivero, fundador y director de El Deber. El Deber Santa Cruz 2003/2010 

46 María Teresa Zegada Socióloga 

Socióloga con especialización en Ciencias Políticas. Profesora e 

investigadora de la UMSS y la Universidad Católica Boliviana 

UCB. Investigadora y coordinadora de área del Centro Cuarto 

Intermedio (CCI), miembro del directorio del Centro de Estudios 

de la Realidad Económica y Social (CERES). Investigadora de 

CLACSO. Escribe en columnas de opinión de varios medios. 

La Razón Cochabamba 2003 

47 Mario Rueda Peña 
Abogado y 

periodista 

Fue militante del MNR, MNRI y posteriormente creó Izquierda 

Democrática que se unió al MIR. Ex ministro de Informaciones de 

Siles Zuazo, Paz Estenssoro y Paz Zamora. Escribe columnas de 

opinión en periódicos a nivel nacional.  

El Deber/ 

La Razón 
La Paz 

2003/ 

2010 

48 Nancy Bozo Lavadenz Periodista Periodista, comunicadora y psicoterapeuta. El Deber Santa Cruz 2003 

49 Óscar Antezana Economía 
Especialista senior del Banco Mundial en Bolivia y del 

Department for International Development (DFID) 
La Razón La Paz 2003 

50 Osvaldo Peredo Leigue 
Exguerrillero 

y psicólogo 

Exguerrillero de Teoponte, presidente de la Fundación Che 

Guevara y del Grupo de Apoyo al Proyecto Histórico (GAPHI) y 

exconcejal por el MAS en Santa Cruz. 

El Deber Santa Cruz 2003 

51 Óscar Díaz Arnau 
Periodista y 

escritor 

Editor en ECOS y CAPITALES, es columnista en varios medios a 

nivel nacional. 
La Razón Sucre 2010 

52 Oso Molino Pseudónimo   El Deber Santa Cruz 2003/2010 

53 Ovidio Cabrera C. NS/NR   El Deber Santa Cruz 2003 
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54 Óscar Ortiz Antelo 
Político y 

administrador 

Fue gerente general de la CAINCO, asesor de ministerios y formó 

parte de instituciones cruceñas de economía. Fue Senador (2003-

2011) y presidente del Senado Nacional (2008-2009) por la 

agrupación Podemos (de Jorge Quiroga). En 2010 fue designado 

secretario de coordinación institucional del gobierno autónomo 

departamental de Santa Cruz. Actualmente forma parte del 

Movimiento Demócrata Social, miembro de Unidad Demócrata 

con lo que es nuevamente Senador (2015-2020), vicepresidente de 

UPLA y presidente de la Fundación Nueva Democracia. 

El Deber Santa Cruz 2010 

55 Óscar Vargas Ortiz Periodista 

Se postuló para alcalde de Santa Cruz de la Sierra con la 

agrupación Seguridad Orden y Libertad (SOL), para las elecciones 

de 2015. Fue presidente del Concejo Municipal y concejal de Santa 

Cruz con Santa Cruz Para Todos del alcalde Percy Fernández, en 

este periodo fue suspendido por un escándalo de corrupción y 

pugnas en el Concejo. 

El Deber Santa Cruz 2010 

56 
P. Gregorio Iriarte 

O.M.I. 
Sacerdote 

Sacerdote español de la orden Oblatos de María Inmaculada. 

Escribió varios textos educativos, fue director de la Radio Pío XII. 

Formó parte de la huelga de hambre que derrotó la dictadura de 

Bánzer, fue perseguido en estas épocas. Falleció en 2012. 

El Deber Cochabamba 2003 

57 
Paulovich - Alfonso 

Prudencio Claure 
Periodista 

Fue uno de los fundadores del semanario "Presencia". Fue 

embajador en Alemania en la gestión de Luis Adolfo Siles Salinas, 

también fue diputado nacional por el Partido Social Cristiano 

(opositor al MNR); luego, fue elegido concejal de La Paz por el 

ADN a invitación del presidente Bánzer y fue alcalde interino de la 

ciudad de La Paz. La columna de opinión con tono humorístico que 

escribe duró más de 60 años. Es Academia Boliviana de la Lengua 

y tiene varios premios de periodismo, así como libros publicados.  

El Deber La Paz 2003/2010 

58 Pedro Shimose Escritor 

Escritor, compositor y por un tiempo periodista del diario 

"Presencia". Fue docente de la UMSA, es miembro de la Academia 

Boliviana de la Lengua 

El Deber 
Madrid, 

España 
2003 

59 René Cardozo S.J. Sacerdote 
Es sacerdote jesuita, actual Provincial de la Compañía de Jesús en 

Bolivia y fue director por un tiempo de ANF. 
La Razón La Paz 2003 

60 Roberto Gandarillas NS/NR Carnet de extranjería 1002263 El Deber Lima, Perú 2003 

61 Ronald Tineo Librepensante   El Deber Santa Cruz 2010 
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62 Roberto Laserna Economista 

Es economista y escritor. Es docente en la UMSS y en 

universidades del exterior; es investigador del CERES y presidente 

de la Fundación Milenio 

La Razón Cochabamba 2003 

63 
Rolando Aparicio 

Otero 
Arquitecto 

Es arquitecto con premio en Mejor obra de arquitectura de la VIII 

Bienal Iberoamericana. 
El Deber La Paz 2003 

64 Rubén Vargas 
Periodista y 

poeta 

Escritor, docente de la carrera de Literatura en la UMSA y 

periodista de los diarios "Presencia", "La Prensa", "Pulso" y "La 

Razón". Murió el 2015. 

La Razón La Paz 2010 

65 
Salvador Romero 

Pittari 

Sociólogo y 

político 

Fue sociólogo, catedrático (vicerrector de la UCB) y diplomático. 

Ministro de la Presidencia de Lidia Gueiler, fue secretario general 

de la Vicepresidencia de la República con Siles Salinas y 

embajador de Bolivia ante la UNESCO en el gobierno de Paz 

Zamora y, también, asesor de ese gobierno. Falleció en 2012. 

La Razón La Paz 2003 

66 Sergio Calero Comunicador 
Cineasta, comunicador y publicista. Es gerente de producción en la 

Red ATB y codirige la Radio "Deseo". 
La Razón La Paz 2010 

67 Susana Seleme Antelo Politóloga 

Es periodista, activista política y politóloga. Es conductora del 

programa Esto es Todo por Hoy, perteneciente al periodista Carlos 

Valverde, actualmente refugiado en Argentina. 

El Deber Santa Cruz 2010 

68 Tuffí Aré Vázquez Periodista Jefe de Redacción en El Deber y conductor en ―El Deber radio‖. El Deber Santa Cruz 2010 

69 Tertuliador Pseudónimo   El Deber Santa Cruz 2003 

70 Tito Hoz de Vila Abogado 

Abogado, político y empresario. Fue diputado en tres gestiones 

(1989-1997) de ADN y senador (2006-2010) con Podemos. Fue 

ministro de Educación en la gestión de democrática de Bánzer, 

llegó a ser parte del comité ejecutivo del partido. Como empresario 

fue Secretario ejecutivo de la CEPB y director de la Cámara 

Nacional de Industria. Murió en un accidente en 2015. 

La Razón 
Cochabamba - 

La Paz 
2003 

71 
Verónica Ormachea 

Gutiérrez 

Periodista/ 

escritora 

Es periodista y escritora, es miembro de la Academia Boliviana de 

la Lengua y forma parte del Tribunal de Imprenta. Es columnista 

en diarios paceños. 

La Razón La Paz 2003 

72 Xavier Albó, SJ 

Antropólogo, 

lingüista y 

sacerdote 

Sacerdote jesuita, lingüista y antropólogo español que radica en 

Bolivia. Co fundador del Centro de Investigación y Promoción del 

Campesinado (CIPCA) y es miembro del PIEB. Fue condecorado 

por el gobierno boliviano en 2016. 

La Razón La Paz 2010 

73 Ximena Cabezas Fisioterapeuta   La Razón La Paz 2003 
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Anexo 7: Mapeo de los portavoces entrevistados 

# Dirigente 
Cargo/ 

Profesión 
Relación 

Organización 

social 
Ciudad  Año 

1 Néstor Yujra Agrónomo 

Secretario Ejecutivo de la zona, fue subalcalde del Distrito 

14 en dos gestiones, elegido por usos y costumbres. Fue 

destituido cuando lo detuvieron en el penal de San Pedro por 

la ley 1008. Posteriormente, fue liberado sin poder 

comprobar los cargos. 

Dirigente vecinal 

Bautista 

Saavedra C 

El Alto 
2003 - 

2010 

2 Filemón Escóbar Minero 

Dirigente minero de la FSTMB y de la COC. Fue uno de los 

fundadores del MAS y llegó a ser senador por este partido 

en 2003. Posteriormente se alejó del partido y se postuló a 

diputado por el Partido Verde en 2014. 

COB - MAS Cochabamba 2003 

3 
Ángel Huanca 

Castillo 
Auditor 

Fue dirigente estudiantil de su carrera y parte de la FUL 

transitoria en 2003. Ahora, es funcionario de la UPEA 
UPEA El Alto 2003 

4 Deysi Rocha Comunicadora 
Desde la creación de la UPEA, es la responsable del área de 

comunicación. 
UPEA El Alto 2003 

5 
Roberto de la 

Cruz 
Periodista 

Era el Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Regional de 

El Alto en 2003. Posteriormente fue elegido como 

asambleísta departamental de La Paz y concejal de El Alto 

por el MAS. Actualmente está alejado del partido 

COR El Alto 2003 

6 

Felipe Quispe 

Huanca 

"Mallku" 

Historiador 

Fundó el Movimiento Indígena Túpac Katari (MITK), 

posteriormente crea el grupo EGTK, por lo que fue 

encarcelado por subversión (junto a Álvaro García Linera). 

Era Secretario Ejecutivo de la CSUTCB, en este cargo creó 

el MIP y llegó a ser diputado. Se postuló en dos ocasiones 

para presidente. 

CSUTCB - MIP 
Achcacachi, 

La Paz 
2003 

7 Félix Puña Campesino  
Era dirigente campesino en 2003, actualmente es el 

Intendente Municipal de Sorata 

Central 

agropecuaria 
Sorata 2003 

8 Luisa Chambi Campesina 
Campesina que formó parte de la Federación Campesina de 

Mujeres Bartolina Sisa, fue concejala por el MIP en Palca. 

Central Palca - 

Bartolina Sisa 

Palca, La 

Paz 
2003 
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9 Fanny Nina 
Estudiante de 

Derecho 

Fue posesionada como presidenta de la FEJUVE para la 

gestión 2010-2012, siendo la primera mujer en llegar a ese 

cargo a nivel nacional. Fue derrocada por dos otros 

presidentes, ocasionando que no pueda concluir su gestión. 

Estuvo oficialmente seis meses en el cargo. Se unió a 

SOL.BO y se postuló para alcaldesa de El Alto en 2015. 

FEJUVE El Alto 2010 

10 Rafael Quispe Indígena 

Fue Mallku del CONAMAQ, fue miembro de la CAOI 

(Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas) y 

participó activamente de la marcha indígena por el TIPNIS. 

Actualmente es diputado por Unidad Democrática (UD).  

CONAMAQ La Paz 
2003 - 

2010 

11 Jaime Solares Minero 
Es minero de Oruro y fue Secretario Ejecutivo de la Central 

Obrera Boliviana (COB)  
COB Oruro 2003 

12 Sra. Gloria 
Vendedora de 

chirimoya 
Campesina y vendedora   

Sorata, La 

Paz 
2003 
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Lista de siglas 

ADN. Acción Democrática Nacionalista 

ALCA. Acuerdo de Libre Comercio de las Américas 

ANF. Agencia de Noticias Fides 

APDHB. Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia 

ATT. Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes 

BBC. British Broadcasting Corporation 

BOA. Boliviana de Aviación 

CAINCO. Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz 

CCI. Centro Cuarto Intermedio 

CEPB.  Confederación de Empresarios Privados de Bolivia 

CERES. Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social 

CESU. Centro de Estudios Superiores Universitarios  

CIDOB. Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 

CIPCA. Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 

CLACSO. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

CNMCIOB-BS. Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de 

Bolivia - ―Bartolina Sisa‖ 

CNS. Caja Nacional de Salud 

COB. Central Obrera Boliviana 

COD. Central Obrera Departamental 

COMCIPO. Comité Cívico Potosinista 

COMIBOL. Corporación Minera de Bolivia 

CONAMAQ. Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu 

CONDEPA. Conciencia de Patria 

CONSAQ. Consejo Nacional de Suyus Aymaras y Quechuas del Qullasuyu Pueblos 

Indígenas Originarios 

COR. Central Obrera Regional 

CPE. Constitución Política del Estado 

CSCIB. Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia 

CSUTCB. Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

DFID. Department for International Development 

DS. Decreto Supremo 
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EGTK. Ejército Guerrillero Túpac Katari 

EMAPA. Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos 

FDUTCLP-TK. Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz – 

―Túpac Katari‖ 

FEJUVE. Federación de Juntas Vecinales 

FES. Friedrich Ebert Stiftung-Bolivia 

FMI. Fondo Monetario Internacional 

FFAA. Fuerzas Armadas 

FSB. Falange Socialista Boliviana 

FRB. Frente de la Revolución Boliviana 

FSTMB. Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia 

FSUTC. Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba 

FUL. Federación Universitaria Local 

FUTCSC. Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz 

GES. Grupo Especial de Seguridad 

GNV. Gas Natural Vehicular 

IBCE. Instituto Boliviano de Comercio Exterior 

IDEA. Institute for Democracy and Electoral Assistance, International 

IEHD. Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados 

INRA. Instituto Nacional de Reforma Agraria 

IPSP. Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos 

MAS. Movimiento Al Socialismo 

MERCOSUR. Mercado Común del Sur 

MIP. Movimiento Indígena Pachakuti 

MIR. Movimiento Izquierdista Revolucionario 

MITK. Movimiento Indigenista Túpac Katari 

MNR. Movimiento Nacionalista Revolucionario 

MNR-H. Movimiento Nacionalista Revolucionario - Histórico 

MNR-I. Movimiento Nacionalista Revolucionario - Izquierda 

NFR. Nueva Fuerza Republicana 

OEA. Organización de Estados Americanos 

PCML. Partido Comunista Marxista Leninista 

PIEB. Programa de Investigación Estratégica en Bolivia 

PODEMOS. Poder Democrático Social 
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PRA. Partido Revolucionario Auténtico 

PRIN. Partido Revolucionario de la Izquierda Nacionalista 

PS1. Partido Socialista 1 

PSD. Partido Social Demócrata 

SEMAPA. Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba 

SMN. Salario Mínimo Nacional 

TIPNIS. Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure 

UAGRM. Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Santa Cruz) 

UCS. Unidad Cívica Solidaridad 

UD. Unidad Demócrata 

UDP. Unidad Democrática y Popular 

UMSA. Universidad Mayor de San Andrés (La Paz) 

UMSS. Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba) 

UN. Unidad Nacional 

UPB. Universidad Privada Boliviana 

UPEA. Universidad Pública de El Alto 

UPLA. Unión de Partidos de Latino América 

USFX. Universidad de San Francisco Xavier (Sucre) 
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