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Resumen: Este artículo busca desarrollar una propuesta teórico-metodológica 
de análisis para comprender los procesos de construcción social de la realidad 
y las representaciones que los principales medios de prensa escrita de Perú y 
Bolivia realizaron acerca del cautiverio y rescate de los 33 mineros atrapados 
en el yacimiento San José, Chile, en el 2010.
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about “The 33 miners of Atacama” (Chile) published in the 

newspaper El Comercio of Peru and La Razón of Bolivia

Abstract: This article seeks to develop a theoretical-methodological analysis 
to understand the processes of social construction of reality, and the represen-
tations that the mainstream press in Peru and Bolivia presented about the cap-
tivity and rescue of the 33 miners trapped in the San José mine, Chile, in 2010.
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1 Este artículo forma parte de los proyectos DID-UACh S-2011 “Análisis crítico de la repre-
sentación social en la prensa escrita: los casos de la huelga de hambre mapuche y el rescate 
de los mineros del yacimiento San José en los diarios La Cuarta y El Mercurio (Dirección 
de Investigación y Desarrollo de la Universidad Austral de Chile, 2011-2013) y del pro-
yecto Fondecyt 1100264 “Periodismo intercultural: Construcción de la noticia a través de
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riódicos chilenos de carácter oficialis-
ta, con fuerte línea editorial conserva-
dora, coadyuvan a entender cómo di-
chas representaciones refuerzan “rea-
lidades” entre países, que sostienen 
imaginarios que, como estereotipos, 
se apartan de los discursos dialógicos 
e interculturales propios del periodis-
mo transparente que debiera ejercer 
la prensa al reconocerse como una de 
las fuentes primarias de producción 
de prejuicios socioculturales (van Dijk 
2003, Rodrigo 1989 y 2001). En el caso 
particular, por ejemplo, de los diarios 
chilenos La Tercera y El Mercurio se 
obtuvo como resultado un marcado 
nacionalismo que, entre sus construc-
ciones de noticias, menoscaban las 
diferencias culturales de los países 
limítrofes entendidas, para efectos de 
estos proyectos, como lo publicado so-
bre lo peruano y lo  boliviano.

De este modo, la propuesta tiene 
como objeto de investigación com-
prender las discusiones derivadas de 
los intercambios epistemológicos en-

Introducción

El objetivo de este artículo es pro-
poner las bases teórico-metodo-
lógicas –y presentar un ejemplo 

por país– para analizar los contenidos 
informativos que hacen los medios de 
comunicación escritos sobre sucesos 
internacionales de interés mundial 
como es, en este caso, la representa-
ción noticiosa publicada en los diarios 
El Comercio del Perú y La Razón de 
Bolivia acerca del derrumbe y resca-
te de los 33 mineros atrapados en el 
yacimiento de cobre y oro San José, 
en la ciudad de Copiapó (Región de 
Atacama, Chile).

Esta iniciativa busca comprender 
los procesos de construcción de la no-
ticia y las representaciones que dos de 
los principales, tradicionales y conser-
vadores medios de prensa escrita del 
Perú y Bolivia realizaron sobre este 
acontecimiento de trascendencia inter-
nacional. En otras investigaciones ya 
culminadas2 se confirmó que los pe-

 un análisis crítico y complejo del discurso en la prensa diaria de cobertura nacional de 
Chile y el Perú. El caso de El Mercurio y La Cuarta y El Comercio y Ajá (Comisión Nacional 
de Investigación Científica y Tecnológica [Conicyt], Ministerio de Educación, Chile, 2010-
2012.

2 2010-2012: Proyecto Fondecyt 1100264 “Periodismo intercultural: Construcción de la noti-
cia a través de un análisis crítico y complejo del discurso en la prensa diaria de cobertura 
nacional de Chile y Perú. El caso de El Mercurio y La Cuarta y El Comercio y Ajá (Conicyt, 
Ministerio de Educación, Chile y 2007-2009- Proyecto Fondecyt 11070062 “Comunicación 
intercultural y periodismo intercultural: análisis crítico de la construcción social de la 
realidad a través de la representación mapuche y peruano-boliviana en las noticias de 
la prensa diaria de cobertura nacional (Copesa y El Mercurio)” (Conicyt, Ministerio de 
Educación, Chile). Sobre todo en este último proyecto los resultados fueron determinantes 
para evidenciar que los medios de prensa mencionados tienden a instaurar e incentivar
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tre cultura y comunicación, puntuali-
zados en el ámbito del periodismo in-
tercultural y las representaciones que 
se hacen en los medios de prensa so-
bre la construcción de las identidades. 
Para esto se aplicará una estrategia de 
carácter cualitativo derivada del análi-
sis crítico del discurso (ACD) basada, 
principalmente, en lo estipulado por 
Teun van Dijk (1990 y 1997) en sus ya 
reconocidas investigaciones.

En consecuencia, y al finalizar la 
puesta en marcha de este proyecto, es-
bozado a nivel de propuesta en este ar-
tículo, la idea es: a) analizar cómo los 
diarios El Comercio del Perú y La Razón 
de Bolivia construyen acontecimientos 
noticiosos en virtud de las relaciones 
que tienden a fortalecer la conforma-
ción identitaria de su Estado-nación; b) 
estudiar cómo la prensa, a través de la 
construcción de la noticia en temáticas 
interculturales, representa los “discur-
sos de la diferencia”, especialmente en 
las proyecciones noticiosas del cruce 
Perú-Bolivia-Chile; y c) describir cómo 
los medios de prensa, con una de las 
mayores lectorías y que representa a 
un sector conservador de la sociedad 
en Perú y Bolivia, respectivamente, 
contribuyen a la construcción social 
de la realidad intercultural de su país.

Propuesta teórica

El estado de la investigación a nivel 
nacional e internacional en torno a la 
comunicación en espacios sociocul-
turales limítrofes y a la construcción 
de identidades, permite proponer 
los siguientes apartados de discusión 
teórica:

Comunicación intercultural mediada

Cultura y comunicación mediada

La comunicación mediada se ha tor-
nado en un tema de vital interés para 
los investigadores de las comunicacio-
nes en el nuevo siglo (Piñuel y Lozano 
2006), sobre todo para quienes re-
flexionan desde la relación comunica-
ción y cultura. Miquel Rodrigo Alsina 
(1999) sostiene esta posición indicando 
que los nuevos aportes desde y para la 
comunicación mediada se proyectan 
como parte de acciones propias de los 
tiempos, tales como: a) conciencia de 
una mundialización producto de la 
globalización económica y comuni-
cacional; b) globalización que implica 
la intervención de organismos inter-
nacionales en conflictos regionales o 
nacionales; y c) multiplicación de con-
flictos interculturales.

Vale decir, la comunicación tam-
bién cobra una relevancia geopolítica 

  imaginarios que desvalorizan en sus páginas las “alteridades” y “diferencias”, en contra-
posición con la identidad nacional-chilena aquí analizada.



240

Carlos del Valle, Rodrigo Browne, Julio Carvajal, Norma Huerta y Pamela Romero

Contratexto n.o 20, 2012

entendida, esta última, como un cam-
po del saber donde diferentes disci-
plinas permiten un análisis multi e 
interdisciplinario de la relación del ser 
humano con el territorio. De acuerdo 
con el Observatorio Austral de Geopo-
lítica3 tres conceptos ocupan el espacio 
intelectual de esta: a) la problemática 
del territorio y del espacio como ám-
bito material y virtual de las prácticas 
sociales humanas; b) la naturaleza del 
grupo humano como actor histórico 
situado en la historia y en la geografía; 
y c) la problemática del poder como 
práctica política y simbólica y como 
modo de apropiación del territorio.

Del encuentro entre estas dimensio-
nes surge la geopolítica como una inte-
rrogación intelectual acerca del modo 
como los grupos humanos ocupan, se 
apropian, utilizan y se sirven de los 
territorios en el ejercicio de su poder.

Con estos antecedentes es necesa-
rio abordar –primero y someramen-
te– el concepto de cultura, el cual es 
entendido por Tomás Austin Millán 
(2000) como un entramado de signifi-
cados compartidos. Significados que 
obtienen su connotación del contexto 
(geografía, clima, historia y procesos 
productivos), pero que habita en la 
mente de los individuos dándoles una 
identidad cultural específica, es decir, 
“se justifica el argumento teórico que 
nos dice que la cultura está tanto en 

la mente de los individuos como en el 
ambiente en que ellos viven” (Austin 
2000: 16).

Complementando la idea de con-
texto que se plantea en el enuncia-
do anterior, Juan Luis Fuentes (2006) 
agrega que este condiciona, además, el 
hecho comunicativo. Idea importante 
al momento de volcarnos al producto 
periodístico, en tanto este hecho será 
condicionado por el contexto en el 
que se exprese y desde donde se ex-
prese, lo cual se propone verificar esta 
propuesta de proyecto revisando la 
construcción de la noticia en espacios 
geopolíticos de conflicto intercultu-
ral, como la cobertura periodística del 
suceso “Los 33 mineros de Atacama, 
Chile” por el diario El Comercio de 
Perú y La Razón de Bolivia.

En cuanto al concepto de comunica-
ción se podría afirmar que sus aproxi-
maciones teóricas han mutado desde 
la transmisión entre las máquinas y las 
nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, hasta las relaciones 
culturales (Mattelart y Mattelart 1997), 
entre otras tendencias. A partir de las 
relaciones culturales, Sebastiá Serrano 
define comunicación como el “proce-
so por el cual unos seres, unas per-
sonas, emisor y receptor(es), asignan 
significados a unos hechos produci-
dos y, entre ellos, muy especialmente, 
al comportamiento de los otros seres 

3 Observatorio Austral de Geopolítica (2011), en <http://geopoliticasur.wordpress.com/
geopolitica-geopolitica>. 
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teórico-conceptual que tiende al en-
cuentro y tolerancia entre “diferen-
tes”. La comunicación intercultural 
mediada es un espacio donde –sin ser 
su centro– se asume la intervención 
tecnológica y se habla de los procesos 
de mediación que se dan en la produc-
ción del mensaje, no solo utilizando el 
medio como mero transmisor (como 
canal), sino que, además, validándolo 
como constructor de un discurso de-
terminado en un contexto  global/lo-
cal. Con esto, el autor argumenta que 
las comunicaciones buscan “entender 
cada cultura a partir de su propio uni-
verso simbólico” (1999: 33).

En este plano, también Estrella 
 Israel Garzón (2004 y 2006) y Andreu 
Casero Ripollés (2004) afirman que la 
mayor parte de los conocimientos so-
ciales y culturales –por tanto la mayor 
parte de nuestras opiniones– se cons-
truyen desde las informaciones que 
entregan los aparatos productores de 
noticias. Es decir, prácticamente todo 
lo que la mayoría de los hombres co-
nocen de otras culturas diferentes a la 
suya es suministrado por reportajes, 
noticias, sitios web que, para efectos 
de esta propuesta de análisis, se estu-
diará desde un diario peruano y otro 
boliviano de influencia nacional, con 
repercusiones al momento de cons-
truir la realidad identitaria-cultural de 
“otra” nación vecina.

Por último, es necesario señalar 
que la comunicación intercultural 
mediada y sus particulares caracte-
rísticas evidencian que los medios 

o personas” (1984: 38). El autor recal-
ca la importancia de los procesos de 
interacción entre los seres humanos, 
los cuales el periodismo evidencia a 
través de la construcción de la noticia 
y en los actos comunicativos que son 
aquellos en los que se asignan signi-
ficados, “donde se dota de sentidos al 
mundo que nos rodea, poniendo espe-
cial énfasis en el actuar de los demás”.

Por su parte, José Luis Piñuel y 
Carlos Lozano (2006) toman una línea 
similar a la hora de referirse a la co-
municación como campo de investiga-
ción. Para ellos no es lo mismo “saber 
comunicarse” que “saber de comunica-
ción”. Comunicarse tiene que ver con 
la práctica, con experiencias sociales y 
culturales en las que se van adquirien-
do habilidades para tener éxito en el 
actuar. La comunicación en tanto hace 
referencia a un saber reflexivo sobre las 
prácticas comunicativas en un contexto 
cultural. Al respecto Grifeu (1991) indi-
ca que la comunicación debe ser vista 
como un proceso histórico simbólico e 
interactivo, en donde la realidad social 
es construida por los seres humanos 
en un determinado contexto y, a la vez, 
construye diferentes realidades socia-
les para las personas.

En relación con las coordenadas co-
municación y cultura, Miquel  Rodrigo 
Alsina (1999) propone una nueva for-
ma de participar activamente en los 
conflictos y choques entre culturas 
(Mattelart y Mattelart 1997, Romano 
2000), denominando comunicación in-
tercultural mediada a una propuesta 
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de  prensa se dejan llevar en general 
por los  discursos institucionalizados 
y legitimados, particularmente en 
espacios geopolíticos de “conflicto”, 
manteniendo el estado de la cuestión 
a la hora de consolidar construccio-
nes de realidad y olvidando, dentro 
del rigor periodístico, abrir espacios 
de convivencia y armonía entre dife-
rentes actores de un hecho noticioso. 
En tal sentido, se considera necesario 
recuperar las nociones que se han ex-
puesto en relación con un periodismo 
intercultural (Israel [2000] y [2004], 
Browne, Inzunza y Valenzuela [2009] 
y Browne et al. [2011]) que se pregunta 
sobre dichas representaciones y cons-
trucciones al observar el ejercicio de la 
prensa en dos países del sur de Améri-
ca Latina, en coherencia con un acon-
tecimiento noticioso celebrado en otro 
país, considerando las ya presentadas 
aproximaciones en torno a la comuni-
cación intercultural mediada.

Construcción de la realidad 
intercultural

Berger y Luckmann (1972), a partir de 
la sociología del conocimiento como 
espacio reflexivo, plantean que el es-
tar en una sociedad, incluirse en ella, 
es participar de su dialéctica. Cuando 
el individuo se concibe como parte de 
una sociedad, comienza a establecer 
ciertas normas de convivencia que se-
rán dadas por los otros y por el pro-
pio individuo, siendo estas parte del 
proceso de su subjetivación. Con esto, 
los autores explican que un individuo 

conforma su propia identidad, solo si 
es parte de un mundo, de un todo que 
lo forma y se forma a partir de la con-
ciencia de sus existencias mutuas. Así, 
se va configurando subjetivamente la 
identidad del individuo.

En relación con lo anterior y bajo 
los intereses de esta propuesta de aná-
lisis, la comunicación intercultural, 
entendida como campo de estudio 
teórico y práctico –al momento de ana-
lizar la construcción social de la rea-
lidad entre culturas– permite analizar 
el discurso periodístico. En particular, 
el ámbito concebido como la construc-
ción internacional-intercultural de la 
noticia, que asoma como un compo-
nente crucial porque trata los hechos 
ocurridos en la cultura del país veci-
no, donde 

[...] la propuesta de periodismo inter-
cultural reside tanto en la actividad 
ejercida por los periodistas en aque-
llos lugares a los que acuden como co-
rresponsales […] como así mismo en 
los encuentros que se establecen en el 
propio medio (Israel 2000: 34).

Rodrigo (1989: 122) plantea que los 
medios desarrollan técnicas para de-
cir más cosas en el mínimo  espacio y 
donde es común el uso de estereoti-
pos: “Estereotipar es una forma muy 
fácil de ponerse de acuerdo con la 
audiencia porque, en la mayoría de 
los casos, los estereotipos son percep-
ciones en gran parte compartidas”. La 
instauración de un estereotipo resulta 
muy difícil de olvidar ya que entrega 
rápidas explicaciones sobre una situa-
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correcta, dependerá absolutamente de 
la práctica del periodismo, mientras 
tanto, Berger y Luckmann (1972) dicen 
que el periodista es y debe ser tratado 
como un constructor de información.

Se torna urgente, por lo expuesto 
con anterioridad, establecer procedi-
mientos para favorecer el periodismo 
desde un contexto intercultural: “una 
apuesta por un periodismo de calidad 
en un mundo complejo y convergente 
donde la interculturalidad como pau-
ta se configure como una necesidad 
 creciente” (Israel 2002: 1).

El periodismo y el medio de 
comunicación social como 
constructores de noticias

El periodismo en la sociedad actual

Explica Jesús Martín Barbero (1987) 
que hasta no hace muchos años el 
mapa cultural de los países latinoa-
mericanos era el de miles de comu-
nidades homogéneas pero aisladas, 
dispersas, casi incomunicadas entre sí 
y muy débilmente vinculadas a la na-
ción. Sin embargo, afirma que hoy el 
mapa es otro: América Latina vive un 
desplazamiento del peso poblacional 
del campo a la ciudad que no es mera-
mente cuantitativo sino el indicio de la 
aparición de una trama cultural urba-
na heterogénea, formada por una den-
sa multiculturalidad que da cuenta de 
modos de vivir, de pensar, de sentir y 
de narrar que están ampliamente co-
municados y, además, expuestos.

ción recientemente ocasionada, cola-
borando en la construcción social de 
realidad, para efectos de este trabajo, 
 intercultural.

Asimismo, Vicente Romano (2000) 
insiste en que siempre hay un sesgo 
tras el uso de los medios y esa decisión 
procede directamente desde aquellos 
grupos que se vinculan con el poder 
económico, político y social. Las infor-
maciones provenientes de estos me-
dios que pasan a formar parte de la 
visión de mundo de una sociedad, con 
características distintivas asimiladas y 
cultivadas, están dirigidas e intencio-
nadas con un fin determinado, 

[...] una intervención inconsciente en 
el material comunicativo con unos in-
tereses muy concretos. Cualquier pro-
ceso de producción comunicacional, 
desde la elección del medio, la gra-
bación, la mezcla y la distribución, es 
una intervención en el material exis-
tente (Romano 2000: 5).

No solo hay que conformarse con 
que los medios se refieran a otras 
culturas, sino que también hay que 
preocuparse de cómo representan esa 
diversidad cultural, ya que esta no 
queda reducida a una simple promesa 
incumplida dentro de los ejercicios pe-
riodísticos-culturales (Glasser, Awad 
y Kim 2009). “La conocida tendencia 
de este medio a destacar lo negativo 
debería atemperarse cuando se trata 
de describir culturas” (Rodrigo 1999: 
11). Este último autor concluye que 
para que el proceso de construcción de 
la realidad social se cumpla de manera 
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Las prácticas de comunicación y 
cultura asociadas a espacios geopolí-
ticos limítrofes permiten el desarrollo 
de procesos de comunicación social 
propios de la época, donde junto con 
abrirse canales de múltiples transmi-
siones de contenidos se llegan a esta-
blecer espacios informativos comunes, 
como vínculos que fortalecen las ba-
ses de la colectividad, dando paso al 
surgimiento de un ‘periodismo inter-
nacional’, que asume que los sucesos 
foráneos son un vehículo hacia una 
mejor evaluación y visión de las rea-
lidades vecinas. Dicha actividad gira 
en torno a lo que se conoce universal-
mente como “la información”, la cual 
en opinión de Gonzalo Abril (1997) no 
es ya un concepto formal (estadístico, 
cibernético o cognitivo), sino un fenó-
meno histórico y socialmente determi-
nado. En la época premoderna puede 
hablarse de ideas, saberes o represen-
taciones, pero no de información. La 
información se desarrolla en el mismo 
proceso de expansión de la imprenta 
y de las publicaciones impresas por-
que se da un nuevo despliegue con la 
adopción de medios de comunicación 
electrónicos y “llega a adquirir una 
importancia central en la organización 
social, política y cultural del mundo 
contemporáneo” (Abril 1997: 33).

Desde esta perspectiva, la deman-
da comunicativa experimentada por 
los diferentes estratos socioculturales 
ha originado profundos cambios en la 
visión del periodismo internacional. 
A juicio de Aymara Bracho (2006), es-

tos cambios han impactado en la idea 
que se tiene de las diferentes naciones, 
partiendo de lo que publican o dejan 
de publicar los diarios locales y nacio-
nales de cualquier parte del mundo. 
La labor periodística foránea se perfi-
la como herramienta de expansión de 
cultura y de transmisión de conoci-
mientos a la colectividad:

De esta manera, los medios de comu-
nicación impresos han creado una 
conexión entre temas políticos, econó-
micos, sociales y culturales, o de cual-
quier otra índole, que tengan lugar en 
cualquier país, para darlo a conocer en 
sus esferas locales (Bracho 2006: 12).

Ante este panorama, se puede decir 
que el periodismo internacional juega 
un papel de interés en los sistemas 
de comunicación pública, en los que 
la información extranjera divulgada 
ofrece criterios cada vez más amplios 
y que van más allá de las relaciones 
interpersonales. Afirma Bracho (2006) 
que la oleada internacional de noti-
cias en la prensa nacional indica que 
empresas informativas, editores y re-
dactores, han de asumir el reto de es-
tar dispuestos a enfrentar los grandes 
desafíos de la globalización, más aún 
cuando la interconexión entre países 
se aprecia como una actividad funda-
mental para el desarrollo de las pobla-
ciones que sean capaces de enfrentar 
sus propias competencias, y las que le 
impongan las sociedades con mayor 
progreso.

La actividad periodística, en este 
punto y como se ha esbozado, es par-
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de mensajes informativos (Carvajal 
2007), haciendo, especialmente, que 
estas noticias sean parte de un discur-
so construido que tenga como referen-
cia la realidad o, por lo menos, una 
fracción de ella. Por esta razón hay que 
analizar el rol que cumplen los medios 
de comunicación y el periodismo en la 
formación de los imaginarios o uni-
versos simbólicos de cada individuo y 
de un colectivo determinado, debido 
a que la configuración social es una 
construcción constante que se edifica 
con la interacción del entorno socio-
cultural. Los medios de comunicación 
ejercen una gran influencia sobre los 
individuos, modelan las identidades 
y separan a los grupos, aunque hacen 
alarde de unir, mediante sus discur-
sos, a las diferentes culturas, países y 
etnias que forman parte de su univer-
so noticioso.

Por tanto, podemos concluir que 
los medios de comunicación de masas 
no son solo transmisores de aconteci-
mientos e información, sino también 
constructores de realidad, agregando 
a esto que son creíbles y veraces para 
las personas, aumentando su poder 
comunicacional. Así también, los me-
dios se encuentran influenciados por 
múltiples ideologías que marcan su 
pauta editorial. Y dentro de estos, los 
periodistas tienen el rol y la atribución 
de elegir los temas de interés y cons-
truir un texto según la discriminación 
que ellos hacen de los puntos impor-
tantes del acontecimiento, dotándolo 
de sentidos.

te fundamental de la construcción de 
la sociedad porque está legitimada y 
funciona como manifestación de con-
sensos sociales. El periodismo pre-
senta la realidad social y permite su 
observación, comprensión y análisis 
(Browne y Romero 2010). Es así como 
su principal componente: “la noticia”, 
y en este caso su construcción interna-
cional, se torna en una tecnología que 
produce lo real, tomando como base 
un discurso verosímil que proviene 
de unidades artificiales –como son 
las fuentes– y naturales –como los he-
chos– de un acontecimiento noticioso, 
“con el objetivo de predecir determi-
nadas repercusiones y mantener un 
control de la realidad social”  (Mayorga 
y González 2005: 3). Vázquez Medel 
(1999) –también inspirado en el trabajo 
de Berger y Luckmann– indica que el 
periodismo escrito constituye una for-
ma de institucionalización de los pro-
cesos de construcción social de la rea-
lidad: “surge como respuesta a nuevas 
necesidades de consensos sociales y 
se transforma al ritmo de nuevas po-
sibilidades tecnológicas y económicas, 
y de nuevas interacciones” (Vázquez  
1999: 149). Así, el periodismo represen-
tado por los medios de comunicación 
es uno de los principales constructores 
de imágenes para la institucionaliza-
ción de una identidad.

Desde hace décadas, el periodismo 
se entiende como una empresa, con 
prioridades económicas, cuyo objetivo 
principal es la producción y difusión 
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Construcción internacional de la noticia

El análisis del discurso periodístico 
permite examinar la construcción in-
ternacional de noticias producidas 
por los medios. En el proceso de cons-
trucción social de la noticia es impor-
tante definir qué se entiende por esta. 
Rodrigo, en términos generales, preci-
sa que noticia es un hecho verdadero, 
inédito o actual que puede llegar a un 
público de carácter masivo, “una vez 
que ha sido recogido, interpretado y 
valorado por los sujetos promotores 
que controlan el medio utilizado para 
la difusión” (Rodrigo 1989: 185). 

A su vez, continúa definiéndola 
como “una representación social de 
la realidad cotidiana producida ins-
titucionalmente, que se manifiesta en 
la construcción de un mundo posible” 
(Rodrigo 1993: 18), explicando sus al-
cances de la siguiente manera: a) la 
representación social es una actividad 
que implica la reproducción de las ca-
racterísticas de un objeto que se tradu-
ciría en una construcción mental de 
éste; b) que es producida institucional-
mente, esto es que la noticia tiene tan-
ta importancia en su producción como 
en su reconocimiento institucional, 
que es llevado a cabo por un periodis-
ta que se solidariza con “las reglas del 
juego”, certificando y validando a la 
propia sociedad; y c) construcción de 
un mundo posible que hace referencia 
a los estados de cosas previstas por el 
lector, es decir, y desde un punto de 
vista narrativo, se puede afirmar que 
la construcción del discurso periodís-

tico informativo supone la creación 
discursiva de un supuesto mundo 
 posible:

De algún modo se puede comparar al 
periodista como una especie de lector 
privilegiado de acontecimientos, a 
partir de los cuales va construyendo 
mundos posibles que luego transmiti-
rá al auditorio (Rodrigo 1989: 187).

Para este autor es importante esta-
blecer que las “noticias” nacen desde 
un “acontecimiento” al que el perio-
dista le otorga sentido. Por tanto, es 
substancial señalar la diferencia entre 
estos dos conceptos. Se podría marcar 
una distinción entre el “acontecimien-
to” de la “noticia” diciendo que el pri-
mero de estos es un mensaje recibido, 
mientras que la segunda es un mensa-
je emitido. “Es decir, el acontecimien-
to es un fenómeno de percepción del 
sistema, mientras que la noticia es un 
fenómeno de generación del sistema” 
(Rodrigo 2006: 7).

Por consiguiente, el mundo que he-
mos denominado “real” corresponde-
ría a los hechos, datos y circunstancias 
que son conocidos por el periodista. 
Hechos, por así decirlo, sin califica-
ción. Hechos que remitirán a un nú-
mero determinado de mundos de re-
ferencia. Y a partir de estos mundos 
de referencia será cómo el periodista 
podrá determinar el tipo de aconteci-
miento que tiene que relatar.

En este plano de análisis y cuestio-
namiento de las noticias, es relevante 
el trabajo de Teun van Dijk, a través 
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Con el propósito de contextualizar 
la formulación teórica del presente 
proyecto al analizar hasta qué punto 
los medios influyen en nuestras vidas 
y, por tanto, en nuestras concepciones 
sobre otras culturas, naciones y socie-
dades, es preciso destacar lo afirmado, 
tiempo atrás, por Maxwell McCombs 
(1996), en su libro Influencia de las noti
cias sobre nuestras imágenes del mundo: 

Las noticias influyen en muchas face-
tas de nuestra vida cotidiana. Nuestro 
modo de vestir para ir al trabajo, el 
camino que elegimos a veces para 
llegar a él, los planes del próximo fin 
de semana, nuestros sentimientos ge-
nerales de bienestar o de inseguridad, 
el enfoque de nuestra atención hacia 
el mundo más allá de la experiencia 
inmediata y nuestras preocupaciones 
sobre los temas del día, están bajo la 
influencia de las noticias cotidianas 
(McCombs 1996: 38).

Propuesta metodológica

En coherencia con esta propuesta que 
busca analizar los procesos de cons-
trucción de la noticia a partir de dos 
medios periodísticos líderes de opi-
nión y de circulación nacional en Perú 
y Bolivia, respectivamente, en relación 
con el acontecimiento informativo 
de los 33 mineros atrapados en una 
mina, en Chile, se propone una me-
todología de investigación basada en 
el (ACD) periodístico (Van Dijk 1997 
y 2003) que se desprende de la matriz 
elaborada y aplicada en trabajos cua-

de un ACD, cuyo principal objetivo es 
elucidar una estrategia que permita 
comprender el discurso, en este caso 
periodístico, peruano y boliviano, so-
bre una noticia particular chilena.

Van Dijk (2003) define el análisis 
del discurso como una especie de in-
vestigación exhaustiva o desglose de 
términos que estudia tanto el texto 
como el habla de los discursos en to-
das las perspectivas posibles, princi-
palmente para descubrir el abuso del 
poder social y cómo la desigualdad es 
practicada, en lo cotidiano, junto a la 
hegemonía. Para esto se pueden iden-
tificar tres aspectos principales en el 
ACD: los actos del habla, los significa-
dos y las formas de oración.

Según van Dijk, esta propuesta tie-
ne como objeto evidenciar los proble-
mas sociales, refiriéndose a la injus-
ticia sobre el poder y la desigualdad. 
Describe que el poder de los medios 
de comunicación es, por lo general, 
imaginario y persuasivo. 

Conjuntamente se refiere al poder 
del discurso en la construcción so-
cial; tanto en las creaciones ideológi-
cas como en los abusos, surge el ACD 
como un instrumento imprescindible 
para vislumbrar a los reproductores 
de estereotipos e ideologías:

Los sujetos sociales más poderosos 
pueden controlar el discurso seleccio-
nando el lugar, los participantes, las 
audiencias, los actos del habla, tiem-
po, los temas, el género, los estilos 
(Van Dijk 1994: 14).
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litativos hermenéuticos ya validados 
como herramienta de análisis, en otros 
estudios sobre tratamiento de prensa 
internacional e intercultural, y donde 
el equipo investigador que suscribe ha 
participado activamente (Browne, Del 
Valle, Carvajal, Huerta y Romero 2009, 
2010, 2011), como es el caso también de 
los trabajos en torno al análisis com-
plejo y crítico del discurso (ACCD) 
(Del Valle 2006).

En línea con lo propuesto y de cara 
a una proyección metodológica socio-
cognitiva, diversa e interdisciplina-
ria, para comprender los procesos de 
construcción noticiosa internacional e 
intercultural, se propone la aplicación 
de una matriz, de lo general (global) a 
lo particular (local) en aspectos forma-
les y de significados (Van Dijk 2003), 
que se dividirá en cuatro niveles, pre-
sentados en dos planos:4

1. Plano significado/texto
1.1 Nivel temático: significados  globa

les. Se refiere a los temas de 
los “que trata” el discurso 
 periodístico-informativo anali-
za do, marcando las interaccio-
nes, la estructura social y las 
orientaciones de “cómo” se emi-
te la noticia. En la práctica, es-
tos “significados globales” (Van 
Dijk 2003), generalmente, no 
pueden ser reconocidos con tan-
ta evidencia, sino que deben ser 

 inferidos del propio discurso o, 
en el último de los casos, asigna-
dos a él.

    Con esto se obtendrá una pri-
mera idea general de la noticia 
analizada y se controlarán otros 
aspectos generales. En el perio-
dismo este plano de abstracción 
consiste en un conjunto de cate-
gorías textuales convencionales, 
tales como portada, llamadas y 
texto que conforma la noticia, 
las opiniones y los comentarios. 
Por otra parte, los periodistas 
otorgan a sus titulares una es-
tructura de relevancia del texto, 
es decir, tratan de esquematizar 
lo esencial entre el epígrafe y el 
título de la noticia.

   Se intentará buscar  respuesta a 
varias interrogantes, tales como: 
de qué habla el texto, qué ma-
croestructuras  semánticas son 
posibles deducir del discurso, 
cómo se unen, cuáles son los 
presupuestos que se manejan 
acerca del discurso sobre el 
acontecimiento noticioso que 
ocupa a este proyecto.

1. 2 Nivel de significados locales. Se 
refiere a un estudio de los “sig-
nificados locales” como, por 
ejemplo y bajo los intereses 
prioritarios de esta investiga-
ción, el significado literal de las 

4 Como anexo se adjunta un ejemplo de la aplicación de esta matriz en sendas noti-
cias sobre los mineros en los diarios El Comercio de Perú y La Razón de Bolivia.
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en este paso, interesa indagar 
acerca de las estrategias léxicas 
uti lizadas por los periodistas 
en las informaciones de pren-
sa o noticias sobre las temáticas 
del nivel anterior. Esto permite 
observar qué palabra es la más 
utilizada por los medios de co-
mu nicación en determinadas 
informaciones. Saber qué impli-
cancias tiene la elección de tales 
conceptos en relación con los 33 
mineros de Atacama (Carvajal et 
al. 2011).5 Otros factores que se 
deben tomar en cuenta son el es-
tilo y la retórica que se verifican 
en el resultado textual de escri-
bir –por medio de la elección de 
distintas palabras– y publicar un 
texto que podría decir lo mismo 
“con sinónimos”. Dichas elec-
ciones estilísticas también con-
llevan implicaciones ideológicas 
que pueden dar a entender la 
opinión del periodista y del me-
dio, en general, sobre el suceso.

2. Plano formal/textocontexto
2.1 Estructuras formales sutiles. Se 

refieren a las formas o formatos 
globales y locales que se pueden 
caracterizar por incidir menos 
en el control consciente de las 

 palabras. Los significados loca-
les, a diferencia de los significa-
dos globales, resultan del víncu-
lo que se establece entre quienes 
emiten la noticia en función de 
los modelos mentales de quie-
nes reciben la información, y 
sus posteriores opiniones, acti-
tudes y construcciones sociales.

    Las formas de significados lo-
cales se pueden dividir en dos 
categorías:

1.2.1 De carácter implícito o indirecto: 
informaciones que se pueden 
inferir de palabras del texto 
como implicaciones, presupues-
tos, alusiones, ambigüedades, 
hipérboles, etcétera. El texto no 
lo expresa explícitamente. Este 
tipo de significado local es parte 
del modelo mental del público y 
no está presente con evidencia 
en el texto analizado. Es decir, la 
intención en el uso de determi-
nadas palabras al nombrar deta-
lles supuestamente irrelevantes, 
es donde los analistas críticos 
del discurso deben colocar es-
pecial atención.

1.2.2 De carácter explícito o  directo: in-
formaciones evidentes que se en-
cuentran con claridad en las pa-
labras del texto. Particularmente, 

5 Trabajo adelantado en Carvajal, Browne, Alfaro, Huerta y Romero (2011). Proyecto 
DID Nº S-2011-25, Universidad Austral de Chile: “Análisis crítico de la representa-
ción social en la prensa escrita: los casos de la huelga de hambre Mapuche y el res-
cate de los mineros del yacimiento San José en los diarios La Cuarta y El Mercurio”.
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noticias por parte de los recep-
tores. Su objetivo es, en princi-
pio, observar cómo operan los 
aparatos ideológicos formales 
del discurso que pueden emi-
tir falacias, omitir información 
crucial, construyendo modelos 
sesgados e interesados de acuer-
do con los “discursos de domi-
nación” y sus fuentes. Discursos 
que difunden este hecho noti-
cioso y que no se perciben, de-
bido a su sutileza, en el carácter 
indirecto del plano del significa-
do. Aparato ideológico invisible, 
activado a partir de la informa-
ción emitida. Inconscientemente 
se está marcando un “ellos” y 
un “nosotros”, donde “ellos” 
como “otros” son los que produ-
cen el conflicto internacional.

2.2 Nivel contextual. Son representa-
ciones mentales de la memoria a 
largo plazo, en la que se almace-
nan los conocimientos y las opi-
niones sobre lo vivido. Se refiere 
a la importancia que tienen en 
relación con los contextos modé-
licos locales y globales. En sín-
tesis, lo que se recordará, poste-
riormente, es el modelo mental 
que se construye a partir de lo 
emitido contextualmente en la 
construcción social de la reali-
dad (Berger y Luckmann 1972) y 
su aproximación al periodismo 
en la construcción de la noticia 
(Rodrigo 1989). La diferencia 
con las estructuras formales 

sutiles se encuentra en el mar-
co contextual que descansa en 
cuestiones históricas, políticas, 
económicas y sociales que con-
firman el vínculo entre el dis-
curso y la cultura. El conflicto 
peruano-boliviano-chileno está 
plagado de relaciones y futuras 
publicaciones ligadas a un con-
texto geopolítico de siglos, que 
marcan la pauta noticiosa de 
uno y otro lado de las fronteras.

 En reiteradas ocasiones, se men-
ciona que el análisis crítico del 
discurso no se limita solamente 
a detallar las estructuras tex-
tuales que expresan varios sig-
nificados subyacentes, a fin de 
mostrar cómo este significado 
implícito se relaciona con el tex-
to (de lo cual se ocupa el plano 
del significado). También se de-
ben tener presentes los contex-
tos cognitivo, histórico, social, 
político y cultural. Van Dijk se 
refiere a los modelos mentales 
como lo construido en la me-
moria para comprender una in-
formación. Este modelo incluye 
mucho más conocimiento de lo 
que se relata en el texto. Una 
parte de esta información deriva 
de las noticias y representa los 
conocimientos convencionales 
de la vida cotidiana comparti-
dos culturalmente, instaurados 
en la sociedad y construidos, 
representados o ratificados por 
los medios de comunicación. 
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funciona operativamente para estu-
diar las noticias y describir y explicar 
en qué medida los medios de comu-
nicación, al hacer referencia a ciertas 
temáticas, pueden transformarse en 
dispositivos propagandísticos y de 
discriminación.

Consideraciones generales

Como ya se dijo, esta propuesta de 
investigación pretende describir y 
reflexionar sobre los tratamientos in-
formativos que realizaron dos medios 
escritos, uno peruano y otro boliviano, 
en relación con una noticia de impacto 
internacional que aconteció en Chile. 
Al describir sus contenidos y media-
ciones a través de las representaciones 
practicadas por estos, se podrá com-
prender cómo dichas representaciones 
del suceso podrían reforzar “realida-
des” entre países, que ayudan a sos-
tener imaginarios que, como estereo-
tipos, se apartan de los discursos dia-
lógicos e interculturales propios del 
periodismo transparente que debiera 
ejercer la prensa al reconocerse como 
una de las fuentes primarias de pro-
ducción de imaginarios y prejuicios 
socioculturales.
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Aplicación metodológica en los diarios El Comercio y La Razón
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Título: Minero boliviano decidió quedarse en Chile a pesar de tener autorización para viajar
Bajada: Carlos Mamani ya recibió el alta médica. Sin embargo, dijo que prefiere permanecer 
cerca hasta que todos sus compañeros salgan. El presidente Evo Morales ofreció llevarlo en 
el avión presidencial

Periódico: El Comercio País: Perú Periodista: No se identifica

Fecha: 13 de octubre de 2010 Ubicación: http://elcomercio.pe/mundo/653394/noticia-
minero-boliviano-decide-quedarse-chile-pesar-tener-auto-
rizacion-viajar

1.- Plano Significado/texto 1.1.- Nivel temático: significados globales
Carlos Mamani, minero boliviano y uno de los 33 trabajado-
res atrapados en el yacimiento San José, que fue rescatado 
esta madrugada, decidió quedarse en Chile por lo menos 
48 horas más, esperando a que el resto de sus compañeros 
salgan de la mina. Mamani cuenta con el alta médica y la 
autorización para volver a Bolivia.
Evo Morales, presidente de ese país, le ofreció viajar de re-
greso a Bolivia en el avión presidencial y anunció que le faci-
litará una casa y un empleo estable.

1.2.- Nivel de significados locales
a)   De carácter implícito o indirecto:

“El presidente Evo Morales ofreció llevarlo en el avión 
presidencial”

“Pese a que el presidente Evo Morales indicó que su país 
le brindará apoyo y anunció que le facilitará una casa y un 
empleo estable”

“El presidente Evo Morales trató de convencerlo y lo in-
vitó a viajar de regreso a Bolivia junto con él en el avión 
presidencial”
A pesar de todos los esfuerzos y toda la ayuda ofrecida 
por el gobierno boliviano, Mamani decidió quedarse en 
Chile. De esto se desprende una conclusión implícita: la 
situación económica y social por la que atraviesa Bolivia 
es tan compleja en términos de inestabilidad económica, 
que el minero prefirió quedarse en Chile, país que le ofre-
cería más posibilidades de alcanzar una mejor calidad 
de vida. El acto de escoltar a sus compañeros mineros, 
hasta que el último sea rescatado, se entiende como una

(continúa)
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excusa, ya que cuenta con todos los permisos médicos 
y legales para regresar a su país de origen. Además, la 
negativa de Mamani a los ofrecimientos de Evo Morales, 
se conciben como un desplante y una falta de respeto al 
presidente de Bolivia.
Por otra parte, se destacan las ansias por figurar mediá-
ticamente de Evo Morales y se entiende que estaría bus-
cando mejorar su imagen pública por medio de los ofreci-
mientos de ayuda a Mamani.
“Su situación causó un gran impacto en Bolivia, donde es 
considerado un héroe”
Se muestra que los bolivianos habrían ensalzado la figura 
de Carlos Mamani, ya que lo estimarían como un héroe. 
Antecedente que cuestiona aún más la decisión de este 
de permanecer en Chile, pues los héroes deben regresar 
a sus respectivos países, ya que se tratan de figuras aso-
ciadas a la concepción de Nación.

b) De carácter explícito o directo: No hay

2.- Plano Formal/texto-
contexto

2.1.- Estructuras formales sutiles: Se apela a construccio-
nes mentales en las que se presenta a Bolivia como un país 
económicamente subdesarrollado, y, en oposición directa, 
se muestra a Chile como un país estable y productivo eco-
nómicamente, al que pueden acudir los bolivianos en bús-
queda de bienestar.
2.2.- Nivel contextual1 
El boliviano Carlos Mamani fue el único extranjero entre los 
33 mineros que quedaron atrapados en el Yacimiento San 
José (Atacama, Chile) el 7 de agosto del 2010 y que lue-
go fueron rescatados el 13 de octubre de ese mismo año. 
Mamani empezó a trabajar en la mina 5 días antes del de-
rrumbe, recomendado por su suegro.
Si bien Mamani visitó Bolivia en octubre del 2010 y recibió 
una oferta de trabajo en la jefatura de transportes de la esta-
tal YPFB-Transportes en Cochabamba, regresó a Chile junto 
a su familia.

1 Es pertinente señalar que, ya que se trata del mismo acontecimiento noticioso, el nivel 
contextual de ambos análisis es el mismo.

(continuación)
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En diciembre del 2010 denunció que ni la alcaldía de Copiapó 
ni la intendencia de la región lo habían ayudado a conseguir 
casa y que vivía en pésimas condiciones, en una construc-
ción de barro y cartones, sin servicios básicos, en una zona 
de ocupación ilegal. El 13 de octubre, día en el que se con-
memoraba un aniversario del rescate, fue detenido y formali-
zado por violencia intrafamiliar en el Juzgado de Garantía de 
Copiapó, después de una pelea con su suegro.
En relación con la situación de la minería en Chile, se puede 
señalar que históricamente los trabajadores de este sector 
industrial han desarrollado sus labores en condiciones pre-
carias; tanto en el espacio de la producción como fuera de 
él, producto de los bajos salarios, la inseguridad laboral, la 
desregulación horaria, etcétera. En la actualidad esta situa-
ción cobra mayor vigencia en la zona norte y centro del país, 
en torno a la mediana y pequeña minería. Según el Servicio 
Nacional de Geología y Minería de Chile, el año 2008 falle-
cieron 43 trabajadores en faenas mineras, 35 el año 2009, 
44 el año 2010 y entre los meses de enero y septiembre del 
2011 fallecieron 17 personas.

(continuación)
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TiTUlAr: 
Epígrafe: Operativo Fénix
Título: Carlos Mamani decide quedarse en Copiapó, por el momento
Bajada: El minero boliviano es uno de los 33 héroes; ayer recibió la visita del presidente Evo 
Morales y le comunicó su decisión de respetar el protocolo dispuesto por los médicos
Pie de Foto: Encuentro. Aún con los lentes oscuros, Carlos Mamani conversa con los presi-
dentes Sebastián Piñera y Evo Morales. El minero optó por recuperarse antes de regresar a 
Bolivia.

Periódico: La Razón País: Bolivia Periodista: No se identifica, 
pero se señala que algunas 
informaciones pertenecen 
a la agencia AFP (Agence 
France-Presse)

Fecha: 14 de octubre del 
2010

Ubicación: http://www2.la-razon.com/version_temp.php?A
rticleId=775&EditionId=2737&idp=10&ids=97

1.- Plano Significado/texto 1.1.- Nivel temático: significados globales
Carlos Mamani, boliviano, uno de los 33 mineros atrapa-
dos en la mina San José y que fue rescatado la madruga-
da de ayer, decidió quedarse en Copiapó para una revisión 
médica.
El ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, señaló que 
no había problema de salud que impida a Mamani volver a 
Bolivia.
Evo Morales, presidente de Bolivia, le hizo un ofrecimiento 
laboral y se comprometió a darle una casa en su país.
Verónica Quispe, esposa de Carlos Mamani, declaró que le 
gustaría quedarse a vivir en Chile.
La familia de Carlos Mamani fue invitada a participar en el 
programa de concursos Quién quiere ser millonario en la te-
levisión chilena.

1.2.- Nivel de significados locales
a) De carácter implícito o indirecto:

“ayer recibió la visita del presidente Evo Morales y le co-
municó su decisión de respetar el protocolo dispuesto por 
los médicos”

En la bajada, parte fundamental y destacada de la noticia, 
se exculpa a Carlos Mamani de sus deseos de permane-
cer en Chile, argumentando que sería por motivos médi-
cos, aunque en el segundo párrafo de esta noticia se indi-
ca que fue el propio Mamani quien solicitó quedarse en el

(continúa)
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país y que, además, el ministro de Salud de Chile indicó 
que no habría problemas médicos para su viaje de regre-
so a Bolivia. Un lector descuidado –y que no examinase 
en profundidad esta noticia– puede creer que las razones 
de Mamani para quedarse en Chile serían médicas y aje-
nas a su voluntad.

“Carlos Mamani le habría dicho al presidente Evo Morales 
que él deberá arreglar unos documentos porque los mi-
neros han empezado un juicio a la empresa San Esteban 
con el propósito de reclamar una indemnización”.

Esta frase se presta para confusión, ya que no queda cla-
ro quién deberá ocuparse de preparar los documentos, si 
Mamani o Morales.

“El cónsul de Bolivia en Chile, Walker San Miguel, dijo 
que “esta situación se resolvió con el pedido de Carlos 
Mamani al presidente Evo Morales de comprensión por 
dilatar esta decisión algunas semanas más”. Fue el se-
gundo intento del Mandatario porque, por la mañana, ya 
le hizo un ofrecimiento laboral e incluso se comprometió 
a darle una casa”
No queda muy claro a qué decisión se refiere Carlos 
Mamani: ¿a arreglar los documentos para reclamar una 
indemnización o a regresar a Bolivia? Tampoco se señala 
de qué fue el segundo intento de Evo Morales (por el con-
texto, se subentiende que se trata de las peticiones para 
que vuelva a Bolivia). Se oculta el “atrevimiento” realizado 
por Mamani a los ofrecimientos presidenciales bolivianos.

“dijo el Mandatario, dándole dimensión política al rescate”

Al agradecimiento de Evo Morales a Sebastián Piñera por 
el rescate de los mineros, se le da un sentido de aprove-
chamiento político a la tragedia y posterior salvamento, 
por parte de la máxima autoridad Boliviana, eludiendo 
que en Chile, este mediático rescate fue impulsado por el 
Gobierno, por tanto, desde sus inicios se utilizó como una 
estrategia política. Aquí se intenta develar que es Morales 
quien desea impregnar de un sentido político y de interés 
publicitario el rescate, contraponiéndolo al real sentido de 
drama humano que constituye su dimensión verdadera.

“La familia de Mamani participará en un reality”

Se señala que la esposa o el suegro de Carlos Mamani 
participarán en un reality, pero en realidad, el programa al

(continuación)
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que han sido invitados, y cuya presencia aún no es con-
firmada, es un programa de concursos llamado ¿Quién 
quiere ser millonario?. Ambos formatos televisivos son 
muy diferentes, y al utilizar la palabra reality se tiende a 
pensar que la familia del minero boliviano sería la pro-
tagonista de un programa realizado especialmente para 
ellos, en el que presentaría su vida y no en un programa 
de concursos en el que se deben responder preguntas 
de conocimiento general para obtener sumas de dinero 
en un estudio de televisión. De esta manera, se sobredi-
mensiona la importancia del programa y la participación 
en este.

b) De carácter explícito o directo: 

“El minero boliviano es uno de los 33 héroes”

Se destaca el carácter de valentía y virtuosismo de 
Mamani, como uno de los 33 mineros que sobrevivieron 
al derrumbe de la mina San José.

“La producción del programa Quién quiere ser millona-
rio, del canal 13 de Chile, contactó a Johnny Mamani y a 
Verónica Quispe, el suegro y la esposa del minero Carlos 
Mamani, para que sean parte del reality show”

Hay una equivocación en los apellidos, por “Johnny 
Mamani” se refiere a “Johnny Quispe”, padre de la espo-
sa de Carlos Mamani, antecedentes que se prestan para 
confusión, en plena ola mediática.

2.- Plano Formal/texto-
contexto

2.1.- Estructuras formales sutiles: 
Se alude a estructuras formales que se refieren a la miti-
ficación del minero boliviano Carlos Mamani como figu-
ra heroica. Por otro lado, se destacan las intensiones de 
Evo Morales para utilizar el rescate y la imagen de Carlos 
Mamani como estrategia política. Evo Morales se proyecta 
como un Presidente cercano, empático y solidario.

2.2.- Nivel contextual:
El boliviano Carlos Mamani fue el único extranjero entre los 
33 mineros que quedaron atrapados en el Yacimiento San 
José (Atacama, Chile) el 7 de agosto del 2010, y que lue-
go fueron rescatados el 13 de octubre de ese mismo año. 
Mamani empezó a trabajar en la mina 5 días antes del de-
rrumbe, recomendado por su suegro.

(continuación)
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Si bien Mamani visitó Bolivia en octubre del 2010 y recibió 
una oferta de trabajo en la jefatura de transportes de la esta-
tal YPFB-Transportes en Cochabamba, regresó a Chile junto 
a su familia.
En diciembre del 2010 denunció que ni la alcaldía de Copiapó 
ni la intendencia de la región lo habían ayudado a conseguir 
casa y que vivía en pésimas condiciones, en una construc-
ción de barro y cartones, sin servicios básicos, en una zona 
de ocupación ilegal. 
El 13 de octubre, día en el que se conmemoraba un aniver-
sario del rescate, fue detenido y formalizado por violencia 
intrafamiliar en el Juzgado de Garantía de Copiapó, después 
de una pelea con su suegro.
En relación con la situación de la minería en Chile, se puede 
señalar que históricamente los trabajadores de este sector 
industrial han desarrollado sus labores en condiciones pre-
carias; tanto en el espacio de la producción como fuera de 
él, producto de los bajos salarios, la inseguridad laboral, la 
desregulación horaria, etcétera. En la actualidad esta situa-
ción cobra mayor vigencia en la zona norte y centro del país, 
en torno a la mediana y pequeña minería. Según el Servicio 
Nacional de Geología y Minería de Chile, el año 2008 falle-
cieron 43 trabajadores en faenas mineras, 35 el año 2009, 
44 el año 2010 y entre los meses de enero a septiembre del 
2011 fallecieron 17 personas.
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