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Comunicación digital: Participación y 
movimientos sociales en América Latina 

 
Abstract 
América Latina es un sub-continente que, independientemente de sus 
niveles contextuales, está profundamente marcado por la brecha 
tecnológica. Alrededor de la mitad de los ciudadanos de esta parte del 
mundo carece de conexión a Internet, debido a problemas como la 
falta de desarrollo de las infraestructuras, o a la existencia de grandes 
capas poblacionales con escasos recursos económicos y, por tanto, 
con un irregular acceso a la red. Sin embargo, con este libro 
presentamos un conjunto de artículos que revela un continente en 
donde los intercambios a través de los medios sociales está 
adquiriendo una gran relevancia social. Desde la movilización social 
en el paro nacional agrario de Colombia ðdonde los campesinos de 
ese país emplearon la tecnología para generar un impacto nacional, 
frente a la labor cercana al oficialismo de los medios-, pasando por el 
empleo de las redes para contrastar el discurso oficial en Bolivia, hasta 
la exposición de diversos estudios de caso relacionados con la 
resistencia de los movimientos sociales en Brasil. Son estos algunos 
de los temas que se tratan a lo largo de los siguientes 11 capítulos, en 
los cuales se muestra la ebullición de las plataformas digitales a través 
de una cada vez mayor movilización de las sociedades 
latinoamericanas, con el fin de promover una erosión de esos factores 
que asientan la desigualdad generalizada y, en definitiva, para 
transformar, progresivamente, el autoritarismo histórico de sus 
democracias en sistemas más participativos e incluyentes. 
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Introducción 

 

El Grupo Temático en Comunicación Digital, 
Redes y Procesos: un marco interdisciplinar 

para abordar la investigación en nuevos 
medios y plataformas 

Carlos Arcila Calderón. Universidad de Salamanca (España) 
Daniel Barredo Ibáñez. Universidad del Rosario (Colombia) 

Cosette Castro. Universidad Estatal Paulista (Brasil) 
  

MÉRICA LATINA es un sub-continente que, independien-
temente las diferencias entre sus países, está profundamente 

marcado por la brecha tecnológica. Alrededor de la mitad de los 
ciudadanos de esta parte del mundo carece de conexión a Internet, 
debido a problemas como la falta de desarrollo de las infraestructuras, 
o a la existencia de grandes capas poblacionales con escasos recursos 
económicos y, por tanto, con un irregular acceso a la red. Sin 
embargo, con este libro presentamos un conjunto de artículos que 
revela una región en donde los intercambios a través de los medios 
sociales están adquiriendo una gran relevancia social. Desde la 
movilización social en el paro nacional agrario de Colombia ðdonde 
los campesinos de ese país emplearon la tecnología para generar un 
impacto nacional, frente a la labor cercana al oficialismo de los 
medios-, pasando por el empleo de las redes para contrastar el 
discurso oficial en Bolivia, hasta la exposición de diversos estudios de 
caso relacionados con la resistencia de los movimientos sociales en 
Brasil. Son estos algunos de los temas que se tratan a lo largo de los 
siguientes 11 capítulos, en los cuales se muestra la ebullición de las 

A 
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plataformas digitales a través de una cada vez mayor movilización de 
las sociedades latinoamericanas, con el fin de promover una erosión 
de esos factores que asientan la desigualdad generalizada y, en 
definitiva, para transformar, progresivamente, el autoritarismo 
histórico de sus democracias en sistemas más participativos e 
incluyentes. 

Desde el Grupo Temático en Comunicación Digital, Redes y Procesos, que 
pertenece a la Asociación Latinoamericana de Investigadores en 
Comunicación, hemos concebido este libro que recoge el marco 
interdisciplinar en que se está moviendo la investigación en nuestro 
ámbito en América Latina para afrontar el examen de los nuevos 
medios y plataformas. Todo ello en un marco de respeto hacia las 
diferencias que identifican a esta parte del mundo, visible tanto en la 
heterogeneidad de lenguajes (se ofrecen capítulos en portugués, 
español e inglés), como de enfoques epistemológicos, ya que 
incluimos una variedad de perspectivas que comprenden desde la rica 
tradición de los ensayos o artículos de reflexión, hasta la aportación 
de datos empíricos originados desde lo cuantitativo o lo cualitativo. 
Nuestra labor editorial, por tanto, no estriba en la estandarización de 
los artefactos culturales que comprende esta publicación, sino en la 
amplificación de los contrastes y en la difusión de las posibles 
divergencias para conseguir trazar una hoja de ruta sobre las líneas de 
investigación en que se están moviendo los distintos grupos de 
nuestro continente. 

En el primer capítulo, Karen Pacheco Fontenele analiza las relaciones 
existentes entre el hacktivismo y la comunicación alternativa, a través 
del análisis de los vídeos publicados por Anonymous en YouTube, un 
movimiento que, de acuerdo a la autora, tiende a fomentar con sus 
contribuciones una fractura del flujo informativo convencional. Por 
su parte, Jorge Aguilera, en el segundo capítulo se centra en examinar 
el caso del paro nacional agrario en Colombia, mediante el análisis de 
los vídeos publicados por los ciudadanos en YouTube. Además, tras 
las visitas del autor a los campesinos que formaron parte de la 
movilización, describe cómo el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación ha transformado incluso a unos 
ciudadanos que, habitualmente, suelen introducirse como actores 
principales de la brecha tecnológica.  
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Alma Luz Forte y Luis Carlos Barrios Bueno, en el capítulo tercero, 
estudian el caso boliviano a partir de la denuncia de tráfico de 
influencias presentada por Evo Morales a Gabriela Zapata. 
Curiosamente, los investigadores hallaron que las redes sociales 
ejercieron un rol fundamental para reproducir las contradicciones 
gubernamentales, así como para provocar una reacción en la opinión 
pública que, finalmente, se materializó en el referéndum de 2016, 
según el cual se denegó al presidente andino la posibilidad de tener un 
tercer mandato. Pero a pesar de que pueden ser de gran utilidad para 
explicar algunos casos nacionales, como enunciado, lo cierto es que la 
influencia de las redes sociales se ve limitada en algunas regiones del 
continente debido a problemas como la falta de alfabetización digital 
o las deficiencias en el acceso de conexión a la red. Así, en el capítulo 
cuarto, Daniel de la Garza, Daniel Barredo Ibáñez y Carlos Arcila 
evalúan la participación política de los estudiantes de dos 
universidades de Ecuador. Además de constatar la brecha existente en 
este país, los autores aseguran que muchas de las reformas 
emprendidas por el gobierno de Rafael Correa se han limitado a la 
aprobación de normativas, sin un impacto transformador en el 
entorno, como se demuestra en el escaso interés que otorgan los 
estudiantes consultados sobre su involucramiento en los temas de las 
agendas públicas. Angie Biondi, en el capítulo quinto, estudia el dolor 
de las víctimas compartido cotidianamente a través de las redes 
sociales, un proceso que, de acuerdo a la autora, se cifra en dos 
posibles interacciones: la mirada hacia los sujetos de la imagen y, 
asimismo, la identificación del tipo de mirada que puede tener las 
implicaciones de quienes la observan.  

En el siguiente capítulo, Nataly de Queiroz Lima y Heitor Costa da 
Lima Rocha se encargan de profundizar sobre las estrategias de 
resistencia del Movimiento Ocupe Estelita, de la ciudad de Recife, 
capital de Pernambuco, en Brasil. A través de este movimiento, se 
articularon las demandas sociales de forma horizontal, en un 
interesante ejercicio democrático en línea. Dentro del capítulo 
séptimo, Dorismilda Flores Márquez explica el relacionamiento que 
se produce entre los ciberactivistas, quienes de acuerdo a la autora 
establecen interacciones mediante plataformas como Whatsapp o 
Facebook, desde las que gestionan sus iniciativas. Pero es que el 
ciberactivismo, según se indica en este trabajo, se relaciona con el 
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activismo fuera de línea y en, términos globales, con el intercambio 
interpersonal en la sociedad. En el octavo capítulo, Malvina Eugenia 
Rodríguez y Elizabeth Beatriz Theiler analizan nuevas formas de 
intercambio ciudadano a partir de un estudio de los contenidos 
publicados por los medios de la provincia de Córdoba, en Argentina. 
Las autoras, en este trabajo, concluyeron que los discursos de los 
medios tradicionales y de los medios en línea tienden a resultar 
antagónicos. María Isabel Villa Montoya, Javier S. Bautista y Jhon J. 
Herrera, en el noveno capítulo, indagan sobre las imágenes publicadas 
por los usuarios del portal de Facebook de Boyacá Noticias, durante 
el paro nacional agrario. Para estos autores, la difusión de imágenes 
ayudó a alimentar un discurso a la contra del oficial, a la vez que pudo 
favorecer la introducción de nuevos temas dentro de la agenda de los 
medios.  

Más adelante, en el capítulo décimo, Karina Inácio de Araujo 
Lambert se encarga de reflexionar sobre cómo se ha adaptado la 
religión al espacio interactivo que promueve Internet. En ese sentido, 
se ha percibido sobre todo un interés de proyectar a los líderes 
eclesiásticos con el fin de asentar su autoridad en la red. La 
educación, con todo, favorece enormemente la emergencia de las 
ciudadanías digitales, si bien Leonardo González, Sebastián 
Novomisky, Claudia Suárez Baldo y Julia Barba Pertine, en el 
undécimo capítulo, critican el retroceso que ha sufrido Argentina en 
esta materia desde la restauración conservadora del presidente 
Mauricio Macri. Estos autores alertan de los problemas que puede 
correo la inclusión digital por el declive del desarrollo de tecnologías 
nacionales, en detrimento de las tecnologías ofertadas por las 
corporaciones. Por último, Patricia Henríquez estudia el ciberacoso 
en San Cristóbal (Venezuela). Es este un ámbito que entraña severos 
peligros y que, en definitiva, exige un pacto entre los padres, los 
profesores y los estudiantes y ofrece recomendaciones para el 
obligado òsaber conviviró que debe identificar la difusi·n de 
emisiones a partir desde las plataformas digitales. 

Todos estos temas, estimado lector, presentan una estupenda 
radiográfica de la participación, la comunicación digital y los 
movimientos sociales en el contexto latinoamericano. Asimismo, son 
una muestra de la producción intelectual del Grupo Temático 
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Comunicación Digital, Redes y Procesos que se inició en 2014 con la 
publicación del libro An Overview to Digital Media in Latin America 
(Londres: University of West London). Este libro, junto con las 
discusiones que hemos mantenido en los tres últimos congresos en 
Montevideo, Lima y Ciudad de México, fortalece un espacio de 
amplia discusión y debate sobre la realidad de los medios digitales y 
su alcance en América Latina. 
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O hacktivismo como instrumento de 
comunicação alternativa e de resistência 

Karen Pacheco Fontenele. Universidade de Brasilia (Brasil). 
karenfontenele@hotmail.com 

 

1. Introdução 

 presente estudo investiga a relação existente entre hacktivismo, 
comunicação alternativa e resistência, partindo da análise dos 

vídeos postados pelo grupo Anonymous, no Youtube, de junho a 
setembro de 2016. O que está em foco é atendência dos hackers  
utilizarem o alcance das páginas governamentais como estratégia de 
disputa pelo sentido.  

Aprioristicamente, deve-se observar que essa relação emerge em um 
contexto de propriedade cruzada dos meios de comunicação, 
porquanto o panorama atual dos canais brasileiros faz com que a 
liberdade de imprensa ainda seja bastante limitada pelos interesses de 
pequenos grupos detentores das mídias tradicionais (Lima, 2007). 
Nesse sentido, compreendendo os limites desses veículos em 
reproduzir o discurso dos grupos tidos como òmarginalizadosó e o 
poder de disseminação de informações da Internet, o presente artigo 
pretende analisar as ações hacktivistas como mecanismos de 
resistência e de comunicação alternativa.  

1.1. Hacktivismo 

Comumente encontramos reportagens que associam os hackers à 
criminalidade, um equívoco histórico que tem estereotipado 

O 
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erroneamente este grupo. Muitos estudos têm buscado inverter essa 
relação semântica, entre os quais situa-se A Internet, escrito por Maria 
Ercília e Antonio Graeff. Nele, os autores objetivam esclarecer aos 
leigos alguns conceitos próprios da informática, em especial as 
noções de cracker e hacker.  

Segundo Ercília e Graeff, o cracker que também pode ser chamado de 
lammer- é aquele que viola a segurança de computadores, programas e 
redes alheios com finalidades maliciosas, tais como roubo, alteração e 
destruição de informações. O hacker, por sua vez, é o indivíduo que 
gosta de explorar e adquirir conhecimentos e detalhes de 
computadores, programas e redes como forma de remover limitações 
ou para a criação de novas possibilidades e usos não identificados 
originalmente.   

Destarte, podemos dizer que o único fator comum a ambos é a 
habilidade frente a sistemas e programações, o que os induz a devotar 
grande parte de suas vidas ao estudo acerca dos mistérios da 
informática. A atividade do cracker está direcionada à sabotagem e 
invasão, muitas vezes visando à captação de dados que lhe rendam 
cifras, praticando o denominado roubo eletrônico. O hacker, por sua 
vez, desenvolve mecanismos para aprimorar a Internet, além de criar 
ferramentas que potencializam a computação.  

Isso posto, percebe-se que, além das contribuições técnicas, os hackers 
têm trazido contribuições sociais praticando o chamado hacktivismo. 
Este termo, derivado da junção de hacker e ativismo, diz respeito à 
prática de utilizar o espaço virtual como ferramenta de contestação e 
debate acerca da sociedade. Sendo assim, embora a prática de invasão 
aos sites de empresas e entidades governamentais aconteça há muitos 
anos, a novidade consiste nos motivos políticos que levam os grupos 
hackers a fazê-lo.  

 1.2. Anonymous 

Definir os Anonymous é uma tarefa hercúlea e encerrálo na categoria 
de hacktivismo seria, certamente, limitar suas potencialidades. Ao 
observar as diversas facetas desse coletivo, pode-se afirmar que 
possui como característica fundamental a multiplicidade. Referindo-se 
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aos movimentos contraculturais de sua época, Roszak (1968) 
descreveu os desafios decorrentes de sua pluralidade: 

òNos viria muito bem, por suposto, que esses zeitgeits, tão 
perversamente ectoplasmáticos, fossem movimentos 
organizados, com sua sede central, seu comitê executivo e um 
bom arquivo de declarações oficiais. Mas está claro que não é 
assim. Por isso, estamos obrigados a abordá-los ou aceitá-los 
com um certo temor, dispostos sempre a permitir que algumas 
exceções sejam coadas através do filtro das generalizações em 
grandes quantidades, mas sempre, também, na esperança de 
que, finalmente, o sólido ou autenticamente válido será mais do 
que o eliminado pelos filtrosó (Roszak, 1968, p. 10).  

Embora o objeto de estudo de Roszak fosse outro, seus 
apontamentos podem ser utilizados para analisar o fenômeno 
Anonymous. Com a pluralidade inerente ao espírito da cibercultura, 
esse grupo possui várias dimensões. No capítulo dedicado à descrição 
desse fenômeno mundial, em sua dissertação, Murilo Bansi Machado 
(2013) descreve a dificuldade decorrente dessa amplitude:  

òUma legião, um coletivo, uma ideia, uma rede, uma 
comunidade virtual, uma forma de ação, uma marca, um 
pressuposto, um conceito ou um movimento? Em meio a uma 
infinidade de outras caracterizações possíveis, todas essas 
designações já foram utilizadas por pessoas que, de alguma 
forma, estão relacionadas ao imenso conjunto heterogêneo e 
distribuído de grupos e indivíduos que agem politicamente, em 
conjunto ou de forma descoordenada, valendo-se do termo 
ôAnonymousõ em v§rias partes do mundo. E todas elas, de 
alguma forma, mostram-se apropriadas.ó (Machado, 2013, pp. 
68-69)  

Sem descartar a grandiosidade desse fenômeno, o presente estudo 
limita-se a tratar da faceta hacktivista dos Anonymous. Nesse sentido, 
Gabriella Coleman (2011) aponta que 2008 pode ser entendido como 
o marco do direcionamento do grupo à ação coletiva, mais 
precisamente na onda de protestos contra a Igreja de Cientologia 
norte-americana.  
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Nesse período, foi deflagrada uma série de ataques virtuais, além de 
inúmeros posts em sites, blogs e redes sociais chamando a atenção para 
o fato de que essa igreja estaria violando o sagrado princípio da 
liberdade de expressão. Paralelamente, também foram iniciadas 
diversas ações de negação de serviço contra sites dessa instituição. 
Com isso, o coletivo passava a utilizar a Internet como ativismo social.  

Partindo desse viés, o presente artigo busca perscrutar as relações 
existentes entre o hacktivismo praticado por esse grupo e os 
conceitos de resistência e de comunicação alternativa.  

1.3. Hacktivismo, resistência e comunicação alternativa 

Para compreender o jogo de disputa de poder que se ergue na 
atualidade, deve-se considerar um dos pontos centrais do pensamento 
de Michael Foucault: a imprescindibilidade de se esquadrinhar 
conjuntamente os poderes midiáticos, as multinacionais e as novas 
instituições globais, dado que, por constituírem mecanismos de 
dominação fundamentais do mundo global, devem ser 
compreendidos por intermédio daquilo que pretendem proibir, 
afastar ou capturar (Alvim, 2010).  

A esse respeito, Lemos (2002) ressalta que, dentre as particularidades 
das novas tecnologias, destacam-se a efervescência comunitária 
gerada por sua apropriação social e o caráter associativo resultante 
desse fenômeno. Tais características fazem com que a rede mundial 
seja elevada ao status de ágora virtual, de um novo espaço público.   

Nesse contexto, a Internet se apresenta como uma possibilidade de 
resistência e os hackers, como agentes exponenciais de sua 
propagação. Essa postura de enfrentamento se apresenta como 
tentativa de disputa pelo sentido e, conforme aponta Foucault (2012), 
somente atrav®s da resist°ncia se pode reverter o poder vigente: òDe 
fato, as relações de poder são relações de força, enfrentamentos, 
portanto, sempre reversíveis. Não há relações de poder que sejam 
completamente triunfantes e cuja domina«o seja incontorn§veló 
(Foucault, 2012, p. 232).  

Analisando esse fenômeno, Manuel Castells (2011), no posfácio do 
livro A ética hacker e o espírito da era da informação ðde Pekka Himanenð
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sintetiza o significado simbólico do impacto cultural gerado pelos 
avanços tecnológicos:  

òTecnologia é uma dimensão fundamental da mudança social. 
As sociedades evoluem e transformam-se através de uma 
complexa interação de fatores culturais, econômicos, políticos e 
tecnológicos. Por isso, a tecnologia precisa ser entendida dentro 
dessa matriz multidimensional. No entanto, a tecnologia tem 
sua própria dinâmica. O tipo de tecnologia desenvolvida e 
difundida numa sociedade configura decisivamente sua 
estrutura materialó (Castells in Himanem, 2001, p. 137). 

Portanto, colocar os hackers no ponto central da discussão enseja 
compreender melhor a lógica da rede mundial e dar um passo à frente 
acerca do estudo dessa mídia, uma vez que eles exercem papel 
relevante na democratização da informação. A gratuidade do serviço 
gerada por essas ferramentas tem um caráter político que visa à 
constituição de um produto democrático que amplie a participação e, 
portanto, a inclusão da sociedade no mundo digital. Dessa forma, 
percebe-se que, além das contribuições técnicas, os hackers têm 
trazido benefícios sociais e precisam, portanto, ser investigados sob o 
prisma da comunicação social. 

Nesse viés, na obra Microfísica do poder, Michael Foucault (1992) 
inaugura um novo olhar sobre a temática. Se, anteriormente, os 
estudos vislumbravam no Estado sua expressão máxima, o filósofo 
francês propõe uma análise ascendente do poder ð do micro para o 
macro. Ou seja, não o estuda enquanto dominação global e 
centralizada que se pluraliza, mas como algo que possui existência 
própria e formas específicas. E, conforme aponta Roberto Machado 
na Introdução da referida obra, essa abordagem não busca minimizar 
o papel do Estado nas relações de poder existentes, mas refutar a 
máxima de que o Estado seria o órgão central e único de poder.  

Esse método, conhecido como Genealogia, encontra sua origem 
terminológica em Nietzsche e concerne à explicação do aparecimento 
do poder a partir de suas positividades. Assim, não o aborda 
enquanto algo irreversível, mas como um constante devir. Desse 
modo, não se exerce, mas se disputa. Isso porquê analisá-lo apenas 
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sob o viés da repressão significa reduzi-lo ao aspecto puramente 
jurídico.  

Nesse sentido, ao averiguar as ações dos Anonymous, nota-se que um 
de seus objetivos é desafiar as atuais estruturas de poder mediante a 
colaboração. Isso pode ser inferido desde a assinatura oficial do 
grupo, amplamente propagada em suas a»es: òN·s somos 
Anonymous. Somos uma legião. Nós não perdoamos. Nós não 
esquecemos. Aguardem-nosó.1 

Além disso, o símbolo que os representa - uma pessoa trajando terno 
escuro e sem um rosto - ressalta o caráter anônimo, colaborativista e 
horizontal do movimento.  Ademais, a máscara de Guy Fawkes2 fora 
incorporada ao movimento, o que, conforme aponta Machado 
(2015), fez com que as pessoas se sentissem mais à vontade para 
realizar ações, chamando a atenção da imprensa e desafiando as 
facetas do controle.  

O mesmo autor aponta que as tecnologias que controlam a sociedade 
também podem ser vistas pela capacidade que possuem de oferecer 
oportunidades de resistência. Além disso, elenca características 
essenciais da cultura hacker: liberdade total das informações, caráter 
universal, ilimitado e total do uso de computadores, ausência de 
hierarquia e zombaria à autoridade (Machado, 2015). 

Nesse sentido, pode-se inferir que tais simbologias disseminadas 
pelos hacktivistas constituem expressões de confronto, de disputa 
pelo sentido. E, conforme sinaliza Foucault (1995), é necessário 
analisar o que está à margem do discurso do poder para compreender 
adequadamente as estratégias antagônicas que o desafiam. (Foucault, 
1995, p. 234) 

                                                           
1 Tradu«o para: òWe are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We 
do not forget. Expect usó. 
2 Soldado inglês que tentou dinamitar o Parlamento britânico durante a 
Conspiração da Pólvora, em 1605. Responsável por guardar os artefatos que 
seriam utilizados na explosão, acabou preso e condenado à morte. A máscara 
em questão tornou-se popular por conta da história em quadrinhos V de 
Vingança, de Alan Moore e David Lloyd, e principalmente pelo filme 
homônimo, assinado pelo diretor americano James McTeigue. 
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Além disso, ao praticarem o chamado hacktivismo, os Anonymous 
chamam atenção para seus meios de comunicação e abrem, portanto, 
um espaço de comunicação alternativa que, conforme destaca Kaplún 
(1985, p.7), trata-se de òuma comunica«o libertadora, transfor-
madora, que tem o povo como gerador e protagonistaó. O autor 
esclarece que as mensagens s«o produzidas òpara que o povo tome 
consci°ncia de sua realidadeó ou òpara suscitar uma reflex«oó, ou 
ainda òpara gerar uma discuss«oó.  

O que se percebe, portanto, é que a maioria das mensagens 
propagadas pelo grupo seguem no sentido de construir um caminho 
alterno às grandes mídias. Em um dos vídeos analisados, por 
exemplo, o grupo afirma: òSomos a voz do silêncio e os olhos da 
cegueiraó. 

2. Análise dos vídeos  

De junho a setembro de 2016, os Anonymous postaram vinte vídeos 
em seu canal oficial no Youtube. O conteúdo inclui três documentários 
(sobre Edward Snowden, Hillary Clinton e a Convenção Hacker 
DEFCON), além de diversas mensagens à população, com os mais 
variados temas.  

De maneira geral, pode-se dizer que as principais problemáticas 
levantadas pelo grupo nesse período são: concentração de mídias, 
capitalismo, sociedade livre e aberta, manipulação, necessidade de 
vigilância social e meio ambiente.  

Nota-se a tendência a conclamar a população para insurgir-se contra 
o atual sistema, empoderando os cidadãos e solicitando que 
permaneçam vigilantes para evitar a tirania.  

Acerca da manipulação, há um vídeo especialmente voltado para a 
denúncia da falta de neutralidade na rede, em especial nas buscas do 
Google, ilustrada pelos resultados gerados quando se pesquisa o nome 
Hillary Clinton. Segundo o vídeo, as sugestões de busca fornecidas 
pelo site podem influenciar fortemente os resultados nas urnas e, por 
isso, o grupo sugere que o cidadão procure mecanismos próprios de 
pesquisa.   
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Destarte, percebe-se que os Anonymous se colocam como 
òmensageiros da luzó e afirmam que suas a»es n«o consistem em um 
levante contra o governo, mas em uma investida para colocar no 
poder quem de fato o detém: a população. 

Além disso, divulgam seus perfis oficiais na Internet, convidando o 
povo a acompanhar suas ideias. Desse modo, pode-se afirmar que 
utilizam suas ações para fomentar seus veículos alternativos, nos 
quais expressam suas ideologias.  

3. Consideraçôes finais 

No contexto de propriedade cruzada dos meios de comunicação, o 
hacktivismo pode ser compreendido como um caminho alternativo 
de comunicação, pois, ao inserir mensagens em sites governamentais 
como forma de protesto, os hackers utilizam a visibilidade de grandes 
portais como mecanismo de resistência. 

Essa lógica rompe com o tradicional fluxo, expresso na Teoria do 
Gatekeeper, segundo a qual o jornalista seria um tomador de decisões 
quanto ao que deveria ser publicado ou descartado. Se a comunicação 
flui por esses òport»esó (gates), na cibercultura é difícil precisar onde 
eles começam e onde terminam, uma vez que o sistema de bits e bytes 
abre um leque de possibilidades e combinações nunca antes 
imaginado. 

Se a comunicação alternativa está intrinsecamente ligada às 
manifestações dos excluídos das grandes mídias, pode-se vislumbrar a 
Internet como valioso espaço de manifestação popular, no qual os 
hackers navegam e disseminam seus pensamentos, oferecendo 
resistência ao poder vigente.  

Sobrepesando esses fatos e a constante investida da grande mídia para 
criminalizar os hackers, pode-se supor que esse grupo pode estar 
sendo deslegitimado por um motivo latente: um movimento social 
que ganha força passa a contestar as instâncias sociais e estas não 
querem ser tiradas da inércia. 
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Redes y movimiento sociales, el caso del paro 
nacional agrario en Colombia 

Jorge Aguilera. Universidad de Málaga (España). 
jorgeaguileraphd@hotmail.com 

 

El pasado mes de febrero fue laureada en la Universidad de Málaga 
España la tesis doctoral del Consultor Colombiano Jorge Aguilera. 
Dicho estudio que duró  cerca de dos años analizó el manejo de 
medios móviles y uso de redes sociales desarrollada por la población 
campesina y en general la ciudadanía colombiana durante el Paro 
Agrario de 2013. 

 

1. Introducción 

N AGOSTO de 2013 se evidencian ante la opinión pública 
colombiana los efectos económicos del TLC cuando el 

campesinado colombiano decide generar una marcha nacional 
denominada òParo Nacional Agrarioó arguyendo la pauperizaci·n de 
sus condiciones económicas producto de los tratados de libre 
comercio establecidos por Colombia con países como Estados 
Unidos y Canadá. 

El origen de este trabajo de investigación tuvo que ver con la rápida 
viralización de los videos de denuncia sobre abuso policial contra los 
campesinos, que inundaron las redes sociales y conmocionaron la 
opinión pública nacional generando cambios de fondo en la 
percepción de personalidades, instituciones y el mismo gobierno. 

E 

mailto:jorgeaguileraphd@hotmail.com
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Dichos videos hechos con teléfonos celulares y rápidamente 
compartidos en redes sociales despertaron el arraigo campesino y la 
indignación a tal punto que la protesta pasó de un escenario on line a 
la off line, con cacerolazos nacionales y marchas internacionales a 
favor del movimiento campesino. 

Este fenómeno es la respuesta de la apropiación de la tecnología 
como componente de la participación política que ha cambiado las 
reglas de juego entre la interacción del gobierno y los medios 
tradicionales de comunicación con la ciudadanía.  

La posibilidad de utilizar la tecnología para hacer política, para 
mostrar el disgusto contra los representantes políticos o simplemente 
para hacer llegar un mensaje, se convierte en un nuevo desafío para 
los sistemas de comunicación y atención a las necesidades y 
requerimientos de los ciudadanos.   

Las redes sociales y la web 2.0 han ampliado el espectro de 
comunicación de las masas, permitiendo a todos los sectores sociales 
y participantes tener voz y voto en un espacio global. Dicho espacio 
ha transformado durante la última década la percepción del pueblo 
colombiano, pues su influencia ha ocasionado el surgimiento de 
nuevos escenarios dialogantes distintos a los que permiten los medios 
de comunicación tradicionales. 

Los movimientos sociales han utilizado siempre las herramientas 
comunicativas que tienen a su alcance para diseminar sus ideas, basta 
recordar el uso de la imprenta en los movimientos emancipadores de 
la colonia. En el caso del PNA los teléfonos celulares y el acceso a 
redes catapultaron dicha potencia. 

1.1. El momento tecnológico coyuntural 

La telefonía móvil ha tenido un gran crecimiento durante los últimos 
años del presente siglo. Según cifras de CEPAL (2010), en Colombia 
para el 2011 existían en promedio 92,3 suscripciones a telefonía 
celular por cada 100 habitantes, cifras que indican el gran impacto que 
ha tenido esta tecnología en el país, pero no se constituiría en un 
factor importante para la participación de los usuarios en las 
comunidades presentes en la red de no ser por la difusión de 
teléfonos inteligentes. 
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En Colombia, ya en febrero de 2013 se visualizaba el uso de este tipo 
de tecnología,  según informe de Flurry Mobile, Colombia lideraba en 
ese momento la tasa de adopción de móviles basados en Android e 
iOS. 

Dicha consultora Flurry Mobile revelaba que el crecimiento de 
Smatphones a nivel mundial lo lideraba Colombia, como país más 
rápido en adoptar el uso de móviles basados en sistemas iOS y 
Android, por encima de Vietnam, Turquía, Ucrania, Egipto, China, 
Chile e India, entre otros. 

De hecho, una encuesta de consumo digital en Colombia de ese 
mismo año realizado a partir de 1007 encuestas en 28 ciudades entre 
noviembre y diciembre de 2013 por la firma encuestadora IPSOS 
señalaba que 8 de cada 10 colombianos tenían acceso a internet,  que 
el 77% de las personas de estrato 1 (menores recursos económicos) 
declaraba tener acceso a internet, del 2012 al 2013 el consumo de 
internet desde medios móviles paso del 22% al 33% con un 
crecimiento disparado de 11 puntos porcentuales en la población, del 
total de las personas con teléfonos móviles en el país, entre el 2102 y 
el 2013 se pasó de un 30 a un 42% el uso de teléfonos inteligentes, 
entre el 2012 y el 2013 el acceso a redes subió de un 73 a un 81%, el 
70% de la población declaró tener cuentas activas en redes sociales, y 
el 62% declaró tener la facilidad para subir videos a internet. 

En ese contexto no fue extraño encontrar en las visitas de campo que 
el teléfono móvil se había convertido en un elemento cotidiano y 
social, posterior al Paro Agrario no solo demostró su uso sino que se 
convirtió en una herramienta de coordinación de conocimiento e 
incluso de emancipación política.  

2. Metodología 

El presente trabajo tuvo el propósito de analizar la participación e 
incidencia de los videos ciudadanos a través de la plataforma 
YouTube en la construcción de opinión pública colombiana durante 
el caso del Paro Nacional Agrario de 2013. Para ello se propusieron 
tres pilares conceptuales que a la vez responden a tres etapas en la 
investigación: El ciudadano digital, El Estado y La Hiperpolítica.  
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El primer paso de la investigación se centró en la revisión de 
documentación emitida por organismos estatales y otras entidades no 
gubernamentales dedicadas a la investigación de opinión; luego la 
caracterización de los ciudadanos digitales así como el efecto de sus 
acciones.  

Para ello también se realizaron encuestas a los involucrados en el 
proceso, mediciones de la imagen del Estado, determinando la 
favorabilidad de los distintos sujetos o instituciones que se vieron 
involucradas como entes oficiales durante dicha situación de 2013. 

Finalmente, tras comprender las características de los ciudadanos 
digitales que participaron en el movimiento de YouTube y sus 
acciones en la red, se buscó determinar las características del 
movimiento mismo, con un análisis más abstracto referente a la 
influencia hiperpolítica de las redes como canal alternativo de 
construcción de paradigmas sociales, democracia e identidad. 

2.1. Caracterización de los ciudadanos digitales 

En el primer paso metodológico se hizo necesario determinar los 
actores que influyeron en el Paro Agrario de 2013, respondiendo a la 
pregunta de ¿Cuál es el comportamiento de los actores del Paro 
Agrario de 2013 en relación a sus formas de distribución de la 
información y opinión en la plataforma YouTube? Se requirió 
caracterizar las acciones de quienes hicieron los videos de denuncia 
así como su comportamiento tanto en You Tube como en Facebook.  

2.2. Visitas de Campo 

El trabajo realizado tuvo un enfoque principalmente virtual, sin 
embargo es preciso mencionar la necesidad de un análisis de campo 
de la información obtenida; para ello fue necesario evaluar ciertas 
características de uso de la tecnologìa y la web por parte de los 
involucrados en las entrevistas.  

2.3. Contenidos Relevantes de YouTube en el momento del 
Paro Agrario en 2013. 

El contexto en el cual se desenvuelven los ciudadanos digitales en el 
momento del Paro Agrario no solo se relaciona con el lugar 
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geográfico, sino la plataforma en la cual desempeñaron su 
participación en los eventos ocurridos. 

Para efectuar el análisis del discurso audiovisual se tiene en cuenta lo 
expuesto por DõAngelo (2012) que establece que se trata de un 
enfoque cualitativo de investigación y análisis basado en la etnografía 
y el análisis crítico del discurso, enfocado al tratamiento de archivos 
audiovisuales.  

Uno de los métodos aplicados en el ACD consiste en el análisis del 
discurso sociocognitivo, que se ilustra con el triángulo discurso 
(hecho comunicativo)-cognición (cognición social)-sociedad 
(relaciones).  

A partir de la información consignada en las tablas fue posible realizar 
un análisis de naturaleza inductiva sobre la relación de la información 
textual y verbal con la de los signos no verbales (Dõangelo, 2012: 130) 
que permitieron observar de forma clara las estructuras formales del 
discurso audiovisual.  

La información recopilada de estos dos aspectos se completó con la 
información del contexto. Van Dijik (2003) propone que en el 
contexto se diferencie el ámbito local del global; mientras el contexto 
local se define en términos de las propiedades de la situación 
inmediata e interactiva en la que tiene lugar el acontecimiento 
comunicativo. 

2.4. Métricas aplicadas a la Social Media 

La medición de audiencias como muchas otras formas de medición 
ha sufrido cambios a lo largo de los años. Para el caso de páginas 
web, Rojo (2004) identifica sistemas de medición basados en el 
usuario, en la publicidad y en la web. 

Páginas como YouTube donde se alojaron la mayoría de videos 
relacionados con el Paro Agrario tiene incluido un sistema de 
medición de audiencias que presenta variables como canal, fecha de 
publicación, número de reproducciones y de comentarios. Estos 
datos en general presentan el alcance de estos videos y permiten ver la 
opinión de su audiencia gracias a los comentarios.  
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Aclarando que es habitual que estos datos presenten información 
parcial; de hecho algunos de los videos subidos por los usuarios 
durante el estudio fueron borrados dejando las medidas recogidas por 
este en otras fuentes, para este estudio se tomaron muestras de videos 
en YouTube publicados principalmente por canales de información 
independiente y videos personales de Facebook.  

Como se ha explicado la información de tráfico que contienen estas 
páginas permite establecer las siguientes variables: 

¶ Cantidad de vistas: Corresponde al total de vistas que posee el 
video alojado en la red, para esta variable se suma la cantidad de 
vistas que posea un video y sus copias. 

¶ Cantidad de comentarios: Indica la cantidad de comentarios 
que el video posee sumando la cifra que alcance en todas sus 
copias. 

¶ Veces compartidas: Indica la cantidad de veces que el video 
fue compartido por un usuario a otros usuarios, a su vez se 
distingue el medio entre YouTube, Facebook y Twitter.  

¶ Cantidad de òno me gustaó: Indica la cantidad de personas 
que indicaron que el video no les gustaba mediante el botón de 
òno me gustaó en YouTube. 

¶ Opinión Pública 

Otro de los factores decisivos del presente ejercicio de investigación 
se centra en la afectación en la imagen del presidente Juan Manuel 
Santos durante los eventos de estudio. Para medirlo se aplicaron 
encuestas que permitieron determinar si efectivamente los videos 
analizados previamente tuvieron un impacto en la opinión de los 
colombianos. 

El segundo paso involucró la realización de encuestas y entrevistas a 
testigos y expertos en la materia, todo con el fin de indagar sobre los 
posibles efectos de los videos publicados en YouTube y su contexto. 

2.5. Entrevistas y encuestas a testigos y expertos 

Se realizaron de una serie de encuestas y entrevistas que abordaron las 
distintas preguntas arrojadas por el análisis de los datos obtenidos 
mediante la etnografía realizada en la investigación.  
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2.6. Encuesta con periodistas del sector agrario  

La encuesta a los periodistas que cubrieron el suceso (57) permitieron 
establecer las bases estadísticas sobre el impacto de la imagen general 
del Estado desde la perspectiva de los periodistas y su posición de 
legitimación frente a la sociedad inmersa en dinámicas digitales de 
formación de la opinión pública.  

Para ello se establecieron dos etapas en la encuesta; la primera 
considerando el impacto en la reputación específica de la Policía 
Nacional, el presidente Juan Manuel Santos, Ministro de Agricultura, 
SAC, Gobierno Nacional en general y los Medios de Comunicación.  

Una segunda etapa se hizo necesaria para evaluar el porcentaje de 
mejora o deterioro específico de las personas o instituciones 
mencionadas.  

2.7. Entrevistas con expertos y testigos 

Entrevistas semi-estructuradas cara a cara a expertos de la materia, 
asesores involucrados con las instituciones protagonistas y afectados 
directos durante el paro agrario, la lista incluyó autores y expertos en 
redes sociales, consultores en modernización del Estado y ciudadanía 
digital, así como y líderes campesinos de diferentes estamentos 
públicos y privados. 

La entrevista se centró en el impacto que generó el uso de la 
tecnología por parte de los campesinos afectados durante el paro y las 
enseñanzas que dejaron los eventos vividos durante la situación de 
estudio. 

3. Resultados 
3.1. Efecto en las redes, tipificación de los videos 

Para el año 2013 ese crecimiento en el consumo de celulares 
inteligentes, brindaba las condiciones necesarias para el empleo 
medios alternativos de comunicación e internet entre los campesinos.  

De hecho, una encuesta de consumo digital en Colombia de ese 
mismo año realizado a partir de 1007 encuestas en 28 ciudades entre 
noviembre y diciembre de 2013 por la firma encuestadora  Ipsos y 
presentada por el ministro Diego Molano en el 2013 señalaba que: 
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¶ 8 de cada 10 colombianos tenían acceso a internet  

¶ 77% de las personas de estrato 1 (menores recursos 
económicos) declara tener acceso a internet. 

¶ Del 2012 al 2013 el consumo de internet desde medios móviles 
paso del 22% al 33% con un crecimiento disparado de 11 
puntos porcentuales en la población. 

¶ Del total de las personas con teléfonos móviles en el país, entre 
el 2102 y el 2013 se pasó de un 30 a un 42% el uso de teléfonos 
inteligentes. 

¶ Entre el 2012 y el 2013 el acceso a redes subió de un 73 a un 
81% 

¶ El 70% de la población declaró tener cuentas activas en redes 
sociales. 

¶ El 62% declara tener la facilidad para subir videos a internet. 

En ese contexto no fue extraño encontrar en las visitas de campo lo 
siguiente: 

3.2. Visitas de campo 

Durante las visitas se pudo observar cómo los campesinos empleaban 
el celular de manera cotidiana y naturalizada, utilizándola en sus 
diarios quehaceres de manera sistemática y consistente, además de 
utilizar modelos de última generación que brindaron las ventajas 
claves para hacer viral el movimiento, hechos bastante distantes del 
imaginario urbano donde se pensaba que este tipo de tecnologías solo 
se usaban por población joven radicada en las principales ciudades. 

El uso de la tecnología en el caso de los campesinos observados se 
encuentra exento de una barrera educacional o formativa, es decir que 
los campesinos sin importar sus raíces o educación comparten en su 
mayoría el uso de celulares de última tecnología, relacionándole con 
sus realidades diarias (como por ejemplo viendo el video del 
nacimiento de una cabra en HD desde el celular de uno de ellos). 
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Figura 1. Campesinos compartiendo un video del nacimiento de 
una cabra 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Otro de los principales usos observados durante las visitas se centró 
en las redes sociales como Facebook o WhatsApp en los que generan 
redes de comunicación para estar al tanto de las últimas noticias en la 
región de manera confiable; de hecho es el principal medio de 
transmisión de información relevante para la comunidad por lo que se 
convierte casi en un requisito para los campesinos tener un 
dispositivo con acceso constante a estas redes.  

Durante y posterior al Paro Agrario no solo se demostró su uso sino 
que se convirtió en una herramienta de coordinación de 
conocimiento e incluso de emancipación política.  

3.3. La viralización de los videos 

Castell (2012) señala que las redes de indignados de caracterizan ´por 
la producción interactiva de significado propia de la auto 
comunicación de masas, refiriéndose a la posibilidad que tienen los 
ciudadanos den la red para ser productor, receptor y combinador de 
sus propios mensajes remezclando formatos o diversificando y 
visibilizando estratégicamente información de su interés, 
construyendo además influencia e impacto sobre actores más 
poderosos que su individualidad. 
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Deleuze y Guattari (1997) proponen la metáfora del rizoma para 
señalar ciertas características de los movimientos en red en donde los 
heterogéneos encuentran escenarios que los conectan de forma 
además abierta, excéntrica dinámica y reconstructiva cuando lo 
requiere.  

 Es así que de la información de los videos recopilados (Ver anexo 2. 
Videos visitas de campo) se podría establecer la siguiente estructura 
de viralización de los videos del paro agrario en YouTube: 

¶ Videos de denuncia de los testigos presenciales. Generalmente 
hechos con teléfonos móviles, sin edición, frecuentemente con 
problemas de encuadre y donde se escucha la voz de quien 
graba. Valga recordar el informe de Mintics de 2013 en donde 
señala que el 70% de la población había tenido experiencias 
subiendo videos a internet.  

¶ Se comparte el video de denuncia a través de Facebook. Valga 
recordar que de acuerdo con el informe de Mintics de 2013 era 
la red por excelencia con un nivel de penetración superior al 
70% 

¶ Algunas personas editaron haciendo compilaciones y 
compartieron el nuevo producto audiovisual. 

¶ Usuarios más experimentados y con conocimiento técnico 
previo realizaron productos para compartir en redes a manera 
de cubrimiento noticioso. 

¶ Pasan de on line a off line. Muestra de ellos son los videos de 
respaldo internacional que incluyen manifestaciones en la calle. 

Como hecho a resaltar los noticieros con cada una de sus emisiones 
destacaron el costo diario del paro para la economía del país, pero 
nunca indicaron lo que habían perdido los campesinos por los TLC 
que habían provocado el PNA, que en ese momento se calculó 
superior a 2 billones de Dólares. 

Tres elementos se hacen notorios en este ejercicio al comparar la 
información presentada por redes sociales y la transmitida por las 
emisiones centrales de RCN y Caracol: 
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¶ RCN y Caracol cubren el Paro Agrario pero ocultan 
información de los desmanes de la policía, es este aspecto el que 
es denunciado por las redes sociales. 

¶ Muestran el Paro Agrario como una catástrofe para el país, a 
diario indican cuánto se pierde en cada día de paro pero no 
mencionan cuánto han perdido los campesinos por el Tratado 
de Libre Comercio. 

¶ No contrastan la información oficial cuando señalan que el paro 
está infiltrado por grupos terroristas. 

 

Referente a la encuesta realizada a los periodistas que cubrieron el 
Paro Nacional Agrario de 2013, los resultados cuantitativos presentes 
se pueden tomar del total de la encuesta pues la misma se diseñó con 
un componente cuantitativo como principal referente en todas las 
preguntas (ver Anexo 3. Formato de encuesta aplicada a periodistas), 
a continuación se presenta una gráfica que indica las respuestas de los 
encuestados frente a la pregunta òConsidera que los videos de 
denuncia presentados por los campesinos durante el Paro Agrario 
Colombiano, tuvieron un impacto positivo o negativo en la 
reputaci·n de las siguientes personas o institucionesó. 

¶ Valga aclarar en este punto que se logró ubicar al 100% de los 
periodistas que cubrieron el Paro Nacional Agrario gracias a la 
gestión y convocatoria hecha por la Sociedad de Agricultores de 
Colombia ð SAC para este ejercicio. 

¶ Los resultados de la primera pregunta indican un contundente 
impacto negativo en instituciones y personas como la Policía 
Nacional, el Presidente Juan Manuel Santos y el Ministro de 
Agricultura, quienes según los encuestados tuvieron un 100% 
de impacto negativo, efecto ello de los eventos ocurridos en el 
Paro Agrario. Las demás instituciones aunque no tuvieron un 
contundente 100% de impacto negativo, si mantuvieron la 
misma tendencia, lo cual indica que el PNA tuvo en general un 
impacto negativo sobre las instituciones y personas 
responsables de la gestión gubernamental, mientras las 
estrategias mediáticas para desprestigiar el movimiento 
campesino al parecer no tuvieron efecto. 
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Figura 2.  Impacto de los videos de denuncia presentados por 
los campesinos sobre la reputación 

 
La tabla muestra los resultados de las encuestas realizadas en campo 

sobre la imagen de ciertas instituciones estatales y el gobierno 
nacional. . Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede evidenciar una tendencia negativa por parte de la opinión 
pública referente a la imagen de las personas o instituciones 
involucradas en el PNA, los encuestados además registraron su 
opinión referente a las posibles razones que impulsaron este impacto 
negativo: 

Policía Nacional:  

¶ Se evidenció la mala administración y el nivel de crueldad de la 
institución. 

¶ La Policía agredió a los campesinos y contribuyó a negar la 
realidad. 

¶ La Policía abusó de la autoridad y utilizó la fuerza desmedida 
sobre la población civil. 
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Presidente Juan Manuel Santos: 

¶ Intentó engañar al país, mintió. 

¶ No tuvo un conocimiento de la realidad. 

¶ Le faltó autoridad para controlar a los militares. 

¶ Mostró indiferencia. 

¶ Desconoció una situación evidente que después tuvo que 
reconocer 

¶ Muri· con la frase òel tal paro agrario NO existeó. 

¶ Las redes sociales le cobraron su actitud. 

Ministerio de Agricultura: 

¶ Nunca logró llegar a un acuerdo. 

¶ El ministerio mintió. 

¶ Fue cómplice del presidente. 

¶ Indiferente ante la magnitud del problema. 

¶ No hubo una postura a favor de los campesinos 

¶ Permitió que César Pachón (Uno de los líderes del paro) tuviera 
todo el protagonismo de representación 

¶ Fue altamente incompetente, desconoció el clamor popular. 

Sociedad de Agricultores de Colombia -SAC: 

¶ Intentó ser el puente de conversación entre el gobierno y los 
campesinos, pero no lo logró. 

¶ No hubo un acuerdo favorable, no se reconoce a la SAC como 
legítimos voceros Campesinos. 

¶ A regañadientes reconoció el Paro Agrario. 

¶ Faltó de liderazgo sectorial. 

Gobierno nacional en general:  

¶ Olvido a los campesinos. 

¶ No apoyó a los campesinos. 

¶ Fue mentiroso e indolente. 

¶ Permitió que los campesinos llegaran a su máximo nivel de 
pobreza. 
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¶ No hizo una gestión adecuada que permitiera a los campesinos 
recuperar lo perdido. 

¶ Se salió de control el paro. 

Medios de comunicación:  

¶ Trataron de favorecer al gobierno. 

¶ Los canales privados siempre estarán a favor del gobierno. 

¶ Mostraron a los campesinos como delincuentes. 

¶ Se evidenció la falta de ética de los medios. 

¶ No informaron objetivamente. 

¶ Desinformaron el efecto de las redes sociales, dentro de lo   
posible, los medios registraron y cubrieron a favor de los 
campesinos. 

Resultados de la encuesta aplicada a periodistas: ¿En qué porcentaje 
se perdió la imagen de las siguientes Personas o Instituciones? 

Figura 3.  Impacto de los videos de denuncia presentados por 
los campesinos en la pérdida de imagen. 

Fuente: Elaboración propia. 
La tabla muestra los resultados de las encuestas realizadas con 
periodistas sobre la imagen de ciertas instituciones estatales y el 
gobierno nacional.  
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3.4. Medios tradicionales vs redes sociales 

Hasta ahora la comunicación había sido pensada para una sociedad de 
masas, la radio la prensa y la televisión, fueron planteadas desde un 
uso unidireccional de la información, de hecho de lo observado hasta 
el momento, durante el PNA los principales medios de Colombia, 
audiovisuales e impresos, sirvieron de protección institucional, o por 
lo menos ello quisieron. 

Sin embargo, tras las jornadas de protestas del sector agrario, se 
observó adhesión de múltiples sectores. Los medios se vieron 
presionados a incluir el tema en sus agendas y pronto el Tratado de 
Libre Comercio con los Estados Unidos generó una imagen negativa 
del presidente Juan Manuel Santos. 

De acuerdo a la teoría agenda setting de Maxwall y Donald Shaw, una 
aparente  selectividad en los temas entre los noticieros producto de la 
jerarquización de la información generò desconfianza en cuanto a su 
neutralidad. 

Los campesinos recurrieron a sus propios medios y en sus manos 
estaban los dispositivos móviles y las redes sociales., entre ellas 
Youtube, para difundir abiertamente lo que estaban vivenciando.  

Uno de los participantes en el paro señaló en la entrevista realizada en 
2014 que inicialmente usaban celulares sencillos y sin servicio de 
datos, òpero al ver que los noticieros dec²an cosas que no eran, 
decidimos cambiar los teléfonos celulares para informar nosotros 
mismosó. ( Ver entrevista Segundo Ria¶o) 

El balance de esta situación que muestra la importancia y relevancia 
de la redes sociales y de YouTube para dar a conocer videos de graves 
abusos de la fuerza pública contra los manifestantes, el grado de 
violencia perpetrado por la fuerza pública en especial por el ESMAD, 
y la baja notoriamente de credibilidad de la policía nacional.  

Otro factor a tener en cuenta referente a la credibilidad de los medios 
de comunicación señala la fuente de la cual proviene su información, 
y la manera en la cual las instituciones tratan de generar un sesgo y 
control de la información a partir del control de contenido mismo de 
los medios de comunicación tradicionales, dejando claro un interés y 
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control de unos individuos en la emisión de la información. 
(Amelrame, 2013: 3)  

A pesar de la gravedad del mismo los medios se vieron obligados a 
transmitir la menor cantidad de información posible sobre el hecho, 
elemento que permitió a los ciudadanos pensar en un control de la 
información por parte de las instituciones involucradas en los 
eventos. Lo que posteriormente dio mayor fuerza a los medios 
alternativos de denuncia empleados durante el PNA (Twitter, 
YouTube). 

De forma resumida el tema de paro agrario empieza a aparecer en 
prensa desde el 17 de agosto de 2013, pero no toma fuerza hasta el 20 
de agosto alcanzando su pico el 21 con 35.8% del espacio en prensa 
dedicado al tema, a partir de este punto comienza a fluctuar entre el 
20% y el 2% hasta que el tema desaparece finalmente el 7 de agosto 
de 2013. 

Figura 4. Influencia del gobierno en los medios de 
comunicación 

 

Fuente: Fecolper 
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Sin embargo, según el informe que la Federación Colombiana de 
Periodistas ð Fecolper ð presenta año tras año y realizada por la firma 
Cifras y Conceptos, en el 2013 en una encuesta realizada a 707 
periodistas el 45% de quienes trabajan en medios nacionales y el 49 
de los que trabajan en medios regionales (departamentales) señalaron 
que se había presentado una injerencia indebida en las posturas 
editoriales de sus respectivos medios de comunicación por parte del 
gobierno (Fecolper 2015). 

Este hecho tangible demuestra no solo el origen de la intencionalidad 
editorial de los medios presentada ese año 2013 sino que además da 
respaldo a las conductas primero de invisibilización y después de 
propaganda negativa hacia el movimiento campesino, dicho incluso 
por los mismos periodistas. 

3.5. Efecto de las redes sociales en el PNA 

Si tenemos que definir el ciberactivismo desarrollado durante el PNA, 
podemos decir que detrás del manejo de las redes sociales no hubo 
una estrategia de comunicaciones, ni un equipo de comunicaciones o 
un community manager con una estrategia digital, se encontró que 
quienes colaboraron con divulgación activa en redes lo hicieron por 
iniciativa propia y por vinculación emocional, de forma aleatoria no 
estructurada ni planeada, logrando los siguientes efectos: 

¶ Visibilizar el paro rompiendo el bloqueo mediático y la 
estrategia del gobierno. 

¶ Desmentir los mensajes de los medios de comunicación que 
repetían la propaganda gubernamental a tal punto que los 
medios terminaron cubriendo la protesta y visibilizando a los 
campesinos. 

¶ Solidarizar a la ciudadanía con el movimiento. 

¶ Convertir la problemática campesina en un tema de interés para 
el país. 

¶ Vincularon más personas al paro, personas dentro de su región 
de influencia que incluso estaban indecisas. 

¶ Ampliaron el impacto. Los mensajes de apoyo internacional 
dieron otro contexto a las acciones gubernamentales para 
invisibilizar el paro. 
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3.6. Los teléfonos móviles fueron determinantes 

Si bien Wincour (2009) nos señala cómo los dispositivos móviles son 
elementos simbólicos para controlar la incertidumbre, es decir, 
mecanismos para que  las personas a partir del uso y la consulta de los 
medios móviles gestionen la incertidumbre dentro de la dinámica del 
futuro continuo, lo observado en la investigación del PNA arrojó una 
realidad donde la intervención del celular trasciende dicha función. 
Castells (2012) señala que los medios de comunicación por medio de 
las TICS generan un movimiento que conecta las mentes para 
contestar al poder, el uso de los medios móviles en este movimiento 
campesino tuvo como origen elementos de necesidades de 
coordinación y visibilización en respuesta a la campaña 
desinformativa de los medios de comunicación frente a lo que estaba 
sucediendo en el país, se notó entonces un uso del celular desde el 
punto de vista de la ciudadanía virtual, generando espacios en las 
redes sociales para la comunicación no solo en busca de resolver una 
incertidumbre, sino para formar una red social de conformación de 
identidad y òsociedadó. 

Otro de los elementos encontrados fue el uso de los medios móviles 
por población muy adulta y con bajo nivel de escolaridad pero con 
referentes de conocimiento y de uso desde sus hijos o familiares 
jóvenes, factor que nos demuestra como la inclusión de un cierto 
sector demográfico en los ejercicios sociales de las redes de internet 
no se sujetaban a edad o posición económica, sino a características de 
cercanía con los eventos ocurridos en las zonas más afectadas por el 
paro agrario, respondiendo a un cinismo político producto de la 
variedad cultural y específicamente las condiciones precarias (Castells, 
2012), que se generaron en contra de los campesinos.  

El uso de los medios móviles y el acceso a las redes sociales genera no 
solo conexiones, también genera dinámicas de solución, de 
apropiación y de vivencia política de los participantes, como se ha 
insinuado ya en lo expuesto anteriormente, los celulares son parte de 
la conformación de sociedad, y una sociedad virtual además que tiene 
como finalidad denunciar a los gobiernos producto de la pérdida de 
confianza en los medios tradicionales de información que cohesionó 
con una sociedad que sin fe en sus instituciones (Castells, 2012). 
Gracias a su participación y a hacer parte de la cadena de denuncia, 
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los campesinos de sintieron protagonistas no solo de su propia 
realidad sino de un momento histórico en un escenario virtual donde 
asumieron una posición crítica y menos dispuesta a reconocer a los 
medios de comunicación tradicionales debido a sus claras conexiones 
con los organismos establecidos de poder (Alonso et al, 2005), y que 
habían asumido una estrategia de desprestigio contra sus exigencias. 

El éxito de ser visibles, de romper el cerco informativo de los canales 
institucionalizados de noticias fue el elemento clave del PNA del año 
2013, donde efectivamente ante la estrategia de invisibilización de los 
medios de comunicación a nivel nacional, los campesinos lograron 
visibilidad a través de las redes sociales, generando un manejo activo 
de estas plataformas en su red social y trascendiendo cuando los 
mensajes llegaron a ser replicados por usuarios de las redes sociales 
en las principales ciudades del país, especialmente Bogotá.  

En gran medida gracias a las condiciones tecnológicas de sus 
dispositivos que permitían trascender de la comunicación por medio 
de texto, añadiendo elementos como la fotografía y video, causando 
un impacto mediático mucho más profundo (Cotarelo y Olmeda, 
2014), en conjunto a una red social contactada con los procesos 
virtuales como medio principal de transmisión y creación de la 
información relevante para la mayoría del colectivo (Alonso et al, 
2005).   

3.7. Los medios de comunicación perdieron credibilidad y 
confianza 

En el PNA hubo una característica muy particular y es que quiénes 
construyen la discusión no son propiamente los personajes políticos 
que interactuaban con los medios de comunicación, sino los 
ciudadanos entrando en el escenario de lo político inicialmente a 
través de la denuncia de eventos que atentan contra una población en 
desventaja, como bien lo menciona (Boje, 1995) sino desatando y 
cohesionando inconformidades que sin saberlo el ciudadano, eran 
masivas. 

Así mismo, el concepto de la subjetividad en la ficción del nuevo 
espacio público planteado por Cotarelo y Olmeda (2014), en el que se 
manifiesta el tema de acercarse al testigo, al que está cerca, plantea 
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nuevas formas de percibir cuál es la realidad del país, alejada de lo que 
pudiesen pretender los medios de comunicación tradicionales. Esta 
argumento se puso claramente al descubierto durante el PNA, cuando 
hubo un acercamiento a aquellos que mostraban los videos, 
ocasionando de esta manera,  un escenario de participación política 
en el que se promulga una denuncia social de lo que se estaba 
presentando con los entes de control del Estado y aún más 
importante desde la mirada e intereses que competían a un sector de 
la sociedad que hasta el momento no había expresado sus necesidades 
de manera relevante para el resto de la sociedad.   

Es en esta situación en la que se genera una opinión en lo público y 
en la que se hacen públicas una serie de circunstancias que estaban 
presenciándose (vídeos con una fuerte carga visual que apelaba a los 
sentimientos de las personas, no opiniones), que conllevaron a la 
unión de las personas en torno a la percepción de injusticia que se 
sentía en ese momento y que terminó generando deterioro de la 
imagen de aquellos medios tradicionales que optaron por no mostrar 
lo que estaba ocurriendo.  

El discurso de los medios de comunicación tradicionales perdió su 
credibilidad, pues se hizo evidente que respondían a intereses de una 
élite económica cuya prioridad es mantenerse en el poder. Al sentirse 
los campesinos engañados y que no habían sido respaldados por los 
individuos que habían elegido para protegerlos, encontraron además 
en los medios de comunicación tradicionales una nefasta complicidad 
con quienes les habían perjudicado. Al acontecer este fenómeno, 
intervienen las redes sociales en un rol de discusión de lo político, 
Facebook se convierte en una herramienta para el debate de la 
legitimación del poder, dando opinión abierta a los distintos 
colombianos indignados con los eventos ocurridos, en una 
plataforma que permite acompañar la denuncia con opinión. Si bien 
es importante recalcar que dicha denuncia nace en Youtube, es crucial 
comprender que se viraliza en Facebook y se argumenta en Twitter, 
todo girando en torno a una serie de videos que denunciaban lo 
ocurrido de manera contundente y con un claro discurso político en 
contra de los organismos de poder en el país. Esto se distribuyó por 
la red sobrepasando las fronteras de Colombia, para finalmente tomar 
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dimensiones internacionales y legitimar las protestas de la población 
campesina. 

Cuando el tema de la protesta campesina llega a Twitter, comienzan a 
opinar  los líderes provenientes del periodismo y el sector público con 
alto nivel de credibilidad e influencia y que repercuten decididamente 
en el efecto hacia el gobierno. 

Como dato curioso, el PNA también permitió ver que los medios 
eran novatos en temas digitales y que hasta ese momento estaban 
ingresando en los escenarios transmedia. Medios de comunicación 
como noticieros y emisoras radiales que comenzaron a ingresar en 
discusiones de las redes sociales, se vieron avasallados por el debate, 
los señalamientos y las acusaciones de la ciudadanía, elemento que 
potencializó el descenso de su ya perdida credibilidad.  

3.8. La relación entre el debate virtual y la movilización física en 
la calle  

Facebook facilitó la gran viralización de la denuncia de los vídeos 
publicados en YouTube y Twitter fue la plataforma en que la opinión 
tuvo gran relevancia, debido al tipo de actores que comenzaron a 
debatir allí. Se desarrolló entonces una maquinaria que se 
autoconstruyó que se autodeterminó, al mejor estilo de la autopoiesis 
de Maturana (1998), que no solo cumplió una función de denuncia, 
sino además generó un acto de hiperpolítica que comenzó a 
cuestionar la forma en la cual el país estaba siendo administrado. 

También encontramos en el PNA el asunto de la movilización con un 
nuevo elemento hasta ahora poco definido, los òautoconvocadosó, 
actores testigos de la red que se unieron como participantes en la calle 
sin tener más vínculos aparentes que un sentimiento colectivo, con 
ellos hallamos la relación entre lo virtual y lo físico y el momento en 
el que transitamos del primer al segundo contexto y que precisamente 
se exhibió en los cacerolazos que se hicieron en el marco del Paro 
Agrario, cuando la gente decidió salir a protestar tanto en Boyacá 
como en el centro del país y en otros lugares del mundo por lo que 
estaba pasando en el sector agrario.  
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3.9. Cambios de percepción en la opinión pública sobre el 
Estado 

Gracias a las redes sociales, nuevas formas de asociación y resistencia 
política han surgido en diversas partes del mundo, los movimientos 
de redes sociales han demostrado ser efectivas al emplear los nuevos 
medios de comunicación para expresar las desigualdades e injusticias 
que existen en la actualidad y que nunca fueron cubiertos por los 
medios masivos de comunicación. 

Tomando como referencia los documentos de Castells (2012), 
Chomsky (2012) y Alazan (2012) sobre movimientos de indignados 
en Egipto, Islandia, España y México, todos ellos hacen uso de las 
redes sociales para convocar marchas y generar opinión, pero guardan 
entre si ciertas características frente a las cuales vale la pena comparar 
el PNA de Colombia a manera de establecer similitudes y diferencias. 
(Ver tabla 17) 

En la tabla 17 se presentan las características generales de cada una de 
forma comparativa. 

Tabla 2. Tabla comparativa movimientos de indignados 

La tabla presenta una comparación en la ejecución de acciones y 
objetivos de cada movimiento indicando con X las variables que 

cumple 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez comparadas las cuentes es posible establecer similitudes y 
diferencias del uso de redes sociales en el PNA frente a otros 
movimientos donde podemos observar que aunque se cuestionó la 
legitimidad de las decisiones de gobierno, en ningún momento por 
ejemplo se pretendió cambiar ni al gobierno, ni a la forma de 
gobierno. 

Incluso curiosamente, dos años después de la negociación con el 
gobierno no se hacen tangibles los acuerdos pactados. 

3.10. En resumen 

Figura 5. Efecto del uso de redes sociales por parte del 
campesinado durante el paro agrario de 2013 en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al cierre de estos resultados y desde una perspectiva global vemos 
dos grandes versiones en puja. De un lado la globalización con 
consecuencias económicas y sociales graves y con una seria incidencia 
en la distancia entre ricos, cada vez más ricos, y pobres, cada vez más 
pobres (Téngase en cuenta la migración de la clase media hacia 
variables de pobreza) como lo señalan Klein (2007) e incluso Alonso 
(Alonso y Arzoz, 2005) 

Y de otro los movimientos que han sido producto del rechazo a los 
efectos de la globalización, que en casos como el PNA de Colombia 
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en 2013 se enfocaron más en los TLC sin asociar sus orígenes a la 
práctica globalizadora. 

Al respecto Ramón (2014) indica la oportunidad de una nueva 
democracia directa, que parte del hastío de la ciudadanía y que se ha 
fortalecido en experiencias desde la primavera árabe hasta 
movimientos como el 15M, la acampada de Wall Street y el 
movimiento 132 en México, en búsqueda de participación e 
incidencia ciudadanos en las decisiones políticas aprovechando las 
oportunidades que brinda el escenario tecnológico. 

Sin embargo, Alejandro Piscitelli en la entrevista realizada para el 
presente ejercicio indicó que el pulso entre la economía y la 
comunicación ciudadana vía tecnológica, lo ganará la economía que es 
quien determina el rumbo y el comportamiento de las decisiones 
políticas.  

De hecho al cierre de este estudio en diciembre de 2015, el gobierno 
nacional se enfrentaba a un nuevo Paro Campesino provocado por el 
incumplimiento de los acuerdos de 2013.  

4. Conclusiones 

Se puede concluir que efectivamente el perfil de los campesinos ha 
cambiado drásticamente y dista bastante del imaginario que se tiene 
del mismo en las grandes ciudades colombianas. Sus dinámicas 
sociales y de producción han cambiado radicalmente y se han 
convertido en usuarios permanentes de la tecnología y redes sociales 
que hoy referencian incluso como fundamental para estar 
òinformados y ser tenidos en cuentaó. 

La tabla 1. presenta en orden de mayor a menor los títulos de los 
videos que tuvieron mayores valores en las variables de vistas, veces 
compartidas y comentarios.  

Sobre los resultados observados en el listado se menciona que los 
videos compartidos en Facebook son los que más vistas tienen 
indicando que esta fue la plataforma más efectiva para distribuir los 
videos, también se observa que existe una relación directa entre 
número de vistas y veces compartidas, pero al tratarse de 
comentarios, YouTube presenta mayores resultados.  
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¿Cuántos videos se pueden encontrar del Paro Agrario en YouTube 
aproximadamente? 

Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

Registro de clasificación de los videos viralizados, de acuerdo al número de 
reproducciones, número de veces compartido y número de comentarios 
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En ellos no existe de forma explícita y audiovisual un documento que 
vincule directamente al gobierno del presidente Juan Manuel Santos y 
las acciones de la policía u otro indicio que explique por qué su 
imagen se vio tan afectada; sin embargo, si se identifica en el 
cubrimiento de la noticia por parte de los medios nacionales y su 
reinterpretación por parte de las redes sociales. Son relevantes los 
archivos que muestran la posición del presidente Juan Manuel Santos 
ante la situación, quien afirmó que el Paro Nacional Agrario no 
existía. 

Es clave tener en cuenta que las redes, dada su condición supra 
territorial y más relacional, tuvo un efecto que trascendió las fronteras 
colombianas y generó un mensaje global de apoyo al sector 
campesino.  

5. Entrevistas 

Segundo Riaño: Participante paro Agrario. 
https://www.youtube.com/watch?v=GqS9-WmqPV4 

Lázaro Rojas: Participante Paro Agrario. 
https://www.youtube.com/watch?v=OGC5kDIJK6Q 

Ramón Ramón: Experto en ciudadanía digital. 
https://www.youtube.com/watch?v=aDEYvt-1QUY 

Alejandro Piscitelli: Experto en Ciudadanía Digital. 
https://www.youtube.com/watch?v=QDMm1TW3QQU 
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1. Introducción 

L 21 de febrero del 2016 se vivió en Bolivia el Referendo 
Constitucional 2016, consulta democrática en la que se votó por 

el Sí o el No a la modificación de la Constitución, dicho referéndum 
daría la posibilidad de un tercer mandato a la fórmula Evo Morales ð 
Álvaro García Linera, quienes gobiernan el país desde el año 2005 en 
representación del Movimiento al Socialismo (MAS), partido de 
tendencia e ideología de izquierda. 

La derrota del Sí se atribuyó al poder de las redes sociales 
descargando la frustración de una pérdida que puso en debate el 
discurso y la posibilidad de regularlas. En diversos países del mundo, 
se habla de reglamentar las redes sociales, en Bolivia el Gobierno 
ampara la necesidad de debatir su regularización. En este contexto, las 
redes sociales adquieren una importancia mayor frente a la baja 
cantidad de medios independientes y críticos y, además, a la censura y 

E 
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límites a la libertad de expresión de periodistas opositores a la línea de 
Gobierno. 

Casos de periodistas como Carlos Valverde, que destapó el escándalo 
Zapata y la empresa china CAMC3, enfrentando procesos judiciales 
por sus denuncias, o Amalia Pando que tuvo que renunciar a medios 
de comunicación radial por asfixias económicas o cierres de licencias 
para acallar sus críticas, son ejemplos de cómo el Derecho a la 
Comunicación e Información (DIC) es vulnerado en el país en una de 
sus tantas formas.  

Raúl Peñaranda, periodista, analista y ex director del periódico Página 
Siete, denuncia en su libro òControl Remotoó, c·mo el gobierno de 
Evo Morales creó una red de medios paraestatales y un plan para 
acosar a la prensa independiente: òEn Bolivia, en los ¼ltimos a¶os, el 
Gobierno ha desplegado una estrategia para controlar importantes 
medios de comunicación a través de comprarlos mediante 
empresarios amigos o instalarlos directamente. Su presencia, que 
reduce las voces independientes, hace que la calidad de la democracia 
decaiga.ó (Peñaranda, 2014). 

Desde el punto de vista de la información política, las redes sociales, 
especialmente Facebook y Twitter, ayudaron en el proceso del 
Referéndum a amplificar noticias divulgadas por los medios 
independientes y, de esa manera, ayudaron a que los electores 
tomaran decisiones. Para algunos especialistas, las redes sociales van 
camino a convertirse en el "quinto poderó y el "memeó, como 
"unidad m²nima de informaci·n que puede ser transmitidaó, podr²a 
dar lugar, como dijo Jos® Luis Exeni, a la "memetizaci·nó de la 
política.  

En suma, las redes sociales, como espacios digitales llegaron para 
quedarse, como escenario y como actor. Comicios Mediáticos II 

                                                           
3 El 3 de febrero Carlos Valverde, periodista cruceño, denunció a Gabriela 
Zapata Montaño, quien mantendría una relación afectiva con el presidente Evo 
Morales, el periodista presentó un certificado de nacimiento del hijo de ambos 
nacido en el año 2007. Además, Gabriela Zapata de 29 años fungía como 
gerente comercial en la sucursal boliviana de la empresa china Engineering CO. 
Ltda (CAMC - sigla en inglés) con quien el país firmó contrato millonarios, la 
denuncia investiga un presunto caso de tráfico de influencias. 
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plantea que òel  tr§nsito que tiene lugar entre los medios de difusi·n 
tradicionales y las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, concretamente las redes sociales digitales, es un hecho 
que no es nuevo en el mundo de la comunicación, y que responde a 
lo que se conoce como un fenómeno de transmediatización, que a 
través de sus propios procesos puede llegar a modificar los vínculos 
sociales, los modos de producción y el reconocimiento de discursos 
que tienen lugar al momento de emitir y recibir un mensajeó (Rocha, 
2015). 

Aproximadamente, unos cinco millones de personas usan las redes 
sociales en Bolivia4, días previos al Referéndum, las noticias que 
circulaban en medios digitales se convirtieron rápidamente en memes 
simples, con un toque de humor muy bien logrado, como una forma 
de satirizar el poder. En ese contexto, las redes sociales fueron para el 
MAS y para el presidente Evo Morales, las responsables principales 
en tumbar gobiernos.  

En ese sentido, la presente ponencia pretende: 

- Comparar la relación entre géneros y formatos del periódico digital 
y su representación paralela en redes sociales digitales 
(transmediatización) referidas al caso Zapata que incidió en el 
resultado del referéndum constitucional 2016, dando lugar a la 
discusión sobre la Regulación de las Redes Sociales en Bolivia. 
 
El objetivo busca a través de una metodología de análisis comparativo 
y observación directa entre medios digitales de periodismo y redes 
sociales hacer un paralelismo y comprender como òla novela Zapataó, 
con sus denuncias de irregularidades y corrupción del poder ejecutivo, 
afectó el resultado del referéndum con la victoria de un No a la 
posibilidad de repostulación del binomio presidencial actual. 
Consecuentemente impulsando un debate enardecido sobre la 
necesidad estatal de regular las redes sociales en Bolivia. 

                                                           
4 Bolivia es uno de los países de Sudamérica con menores niveles de 
conectividad, solo por encima de Venezuela, y a la cola del resto de los países. 
Según datos del 2014 la mayor cantidad d conexiones se hace desde telefonía 
móvil, un 95,2% de los bolivianos se conecta a través de su celular, el 5% 
restante lo hace a través de otras tecnologías (ADSL, WiFi, satelital, etc.) 
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2. Estado de la cuestión 
2.1. Referéndum Constitucional 2016 en Bolivia 

La cuestión de la reelección presidencial es una temática latente en 
Bolivia y en varios países de Latinoamérica, se debatió una cuestión 
similar en el año 2013, donde a través de una ley denominada de 
Aplicación Normativa, se habilitó al presidente Evo Morales para 
repostular en las elecciones generales de 2014 (Vargas Lima, 2015). 

El 21 de febrero de 2016, los resultados del Referéndum fueron 
favorables a la postura del NO, alcanzando un porcentaje del 51,30%, 
que se posicionó sobre un SI que llegó al 48,70%, según los datos 
consolidados del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia5 (Ver 
Gráfico N° 1, Anexo II). 

Los resultados favorables al NO se interpretaron como un embate 
desde las redes sociales, que lograron afectar la imagen presidencial en 
un rechazo creciente frente a las incertidumbres de òla novela 
Zapataó difundida en miles de memes compartidos por los 
cibernautas, y además, a la incapacidad de los seguidores de la línea de 
gobierno de interactuar en las redes para revertir la embestida digital. 

2.2. La transmediatización 

El espacio público cada vez más complejo, amplio y mediatizado, que 
tiene como escenario a los medios de difusión tradicionales, en el que 
se juega la contienda política discursiva, se relaciona con el espacio 
p¼blico òvirtualó en el que se juega la misma esencia de lo pol²tico, 
pero desde actores, formas y dinámicas propias del carácter digital 
que emerge de la web (Rocha, 2015). 

Este tránsito que tiene lugar entre los medios de difusión 
tradicionales y las NTIC, concretamente las redes sociales digitales se 
conoce como transmediatización, que es un término relacionado al 
concepto de ònarrativa transmedi§ticaó, introducido por Henry 
Jenkins, en un artículo publicado en Technology Review en el 2003, y que  
sirve para nombrar las experiencias narrativas que se despliegan a 
través de varios medios o plataformas  (Scolari , 2009).  

                                                           
5 http://www.oep.org.bo/ 
 

http://www.oep.org.bo/
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En la experiencia boliviana, las redes sociales cobran mayor 
importancia desde las elecciones del 2014 con fines de campaña y de 
propaganda, con la presencia de cuentas de candidatos, uso de memes 
e infografías. Recién en las votaciones recientes del 21 de febrero del 
Referéndum se las asume como elementos claves de afectación en los 
resultados electorales. 

2.3. Argumentos sobre la regulación de las redes sociales en 
Bolivia 

En Latinoamérica, el impulso de regulación de redes sociales no es 
nuevo. De Chile a México, Ecuador y Argentina se observa cómo los 
gobiernos y legisladores entienden internet como un espacio caótico y 
donde la población expresa sus pasiones con desenfreno, donde no es 
el òEstado de Derechoó quien reina, sino la s§tira, la cr²tica sin 
fundamentos, la difamación y el insulto anónimo. En el fondo, es 
miedo a la crítica y los procesos descentralizados que la internet 
implica (Perez de Achá, 2016). 

En el contexto boliviano, Morales se dijo v²ctima de una òguerra 
suciaó llevada a cabo en internet mediante opiniones anónimas que 
son capaces de òtumbar gobiernosó  (Layme, 2016) y que comparó 
con òrecolectores de basuraó (Página Siete, 2016) En una rueda de 
prensa en La Paz, Morales adem§s dijo que òquienes usan las redes 
sociales con mentiras están haciendo perder valores a las nuevas 
generaciones.ó Ese mismo d²a el vicepresidente de la C§mara de 
Diputados, Víctor Borda, anunció un proyecto de ley para regular las 
redes sociales, que concibe entre sus principales planteamientos la 
tipificación de delitos en el marco de las nuevas actuaciones de los 
ciudadanos en las redes sociales, como Facebook y twitter. 

Varios expertos coincidieron en que una regulación de estos espacios 
recargará la justicia, traerá la censura previa y hasta criminalizaría el 
accionar de los usuarios. Además, la regulación de las redes es 
inviable porque las empresas de redes sociales tienen sus sedes en 
otros países con normas ajenas al Estado Plurinacional de Bolivia. El 
usuario al crear su cuenta acepta un contrato de adhesión para la 
protección de privacidad con la empresa, el pago son sus datos 
personales y la información que genera a partir de sus interacciones 
con otros usuario de la red. 
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3. Metodología 

La técnica utilizada fue la observación directa: 

Primera Fase: del sitio web de Página Siete, (objetivo: monitorear la 
cantidad de noticias publicadas digitalmente sobre el caso Zapata, 
observando aspectos cuantitativos y cualitativos, desde el 3 de febrero 
al 3 de abril.  

Segunda fase: de las redes sociales Facebook y Twitter (mismo periodo 
de observación), obteniendo datos sobre las publicaciones en relación 
a estados y memes referidos al tema de la ponencia. Ver ficha 
siguiente: 

Tabla 1.  Ficha de Cuentas de Facebook y Twitter monitoreadas 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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4. Resultados 
4.1. Primera Fase: 

Se presentan los datos principales del monitoreo realizado al 
peri·dico digital òP§gina Sieteó, encontrando 563 noticias digitales, 
referidas al caso Zapata ð Morales, vinculadas al Referéndum 
Constitucional 2016 y al debate de Regulación de las Redes Sociales.  

Tabla 2. Ficha de monitoreo del periódico digital Página Siete 

 

Fuente: elaboración propia 

Con respecto al monitoreo, puntualizamos que: el mayor número de 
noticias digitales en la página referidas al tema se publicaron el 1 de 
marzo sumando un número de 23 noticias, en su contraparte el día en 
que menos noticias se publicaron fue el 3 de febrero, día en que 
estalló el caso por la noche, con ninguna noticia referida al tema. El 
promedio de noticias fue de 9 notas por día, existiendo un flujo 
mayor de noticias entre el 10 al 16 de febrero sumando un total de 86 
noticias en la semana. (Ver Tabla 2)  

El caso Zapata ð Morales se narra cronológicamente en la Tabla N° 3 
(ver Anexos) a partir de 9 rangos de siete días cada uno, en los que se 
específica el número de noticias publicadas en la semana, una 
descripci·n narrativa de la evoluci·n de òla novela Zapataó y las 
etiquetas o categorías que aglutinan los hitos principales de la 
cronología de hechos en torno al tema. La última columna analiza las 
redes sociales puntualizando los temas que se transmediatizaron en 
relaci·n a òla novela Zapataó desde la informaci·n circulante en 
medios nacionales.  
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4.2. Segunda Fase: 

Influencia de los medios tradicionales en twitter 

El periódico digital Página Siete (Rivero, 2016) se encuentra 
posicionado en Twitter, en el séptimo lugar de los medios tradicionales 
influyentes de Bolivia (Ver Gráfico N° 2, Anexo II).  

Realizando un análisis a través de Hashtagify (2016), se desprenden 
varios  hashtags (HT) que se relacionan a Gabriela Zapata, siendo el 
HT ò#Chinaó el que m§s twets y retwitts obtuvo, sin embargo el HT  
#EvoMorales fue twitteado y/o retwitteado mayor cantidad de veces 
por los usuarios influyentes de esta red social. Seguido del HT 
#TraficodeInfluencias (Ver Gráfico N° 3, Anexo II).  

4.3. Análisis de Redes Sociales por rangos: 

A continuación se presentan estados de cuentas y memes 
representativos viralizados en las redes sociales (Facebook), que aluden 
a los hechos que mayor repercusión tuvieron en el tiempo del 
monitoreo. Se presentan los mismos nueve rangos, por periodos de 
tiempo, analizados del medio tradicional Página Siete en la fase uno, 
así como el análisis de las capturas de pantalla de estados y memes 
transmediatizados.  

- Rango 1: del 3 al 9 de febrero  

Las publicaciones de la cuenta de Facebook de Valverde, incluyen la 
denuncia que se presentaría en su programa de Tv, la inclinación 
hacia el voto por el NO al referéndum y su invitación a compartirlo, 
la ironía del miedo a las represalias por la denuncia realizada y la duda 
sobre si el presidente reconoció o no a Zapata. 

El estado del 7 de febrero muestra con una captura de pantalla el 
número creciente de seguidores, alcanzando 3.795 reacciones a la 
publicación. Destacan dos estados en este rango de análisis: uno con 
6.685 reacciones y 1.153 veces compartido y que refiere a la 
persecución al periodista (mensajero) por el Gobierno; y dos, el 
estado que refiere a lo académico de Zapata y su puesto en la 
empresa, alcanzando 4.426 reacciones y 628 compartidos.  
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Imagen 1. Capturas de pantalla de Facebook del 3 al 9 de 
febrero 

 

 


