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Presentacion 

En octubre de 1998, pocos dias antes de la firma del Acuerdo de Paz entre Ecua
dor y Peru, FLACSO Sede Ecuador y DESCO de Lima, con el apoyo de la Fun
daci6n Kellogg, organizaron el seminario "Ecuador-Peru bajo un mismo sol" que 
tuvo como objetivos construir un marco legitimador de la cultura de paz, cons
truir nexos de cooperacion entre las comunidades academicas de los dos pafses y 
sentar las bases para crear un espacio de dialogo entre los distintos sectores de las 
dos naciones. Este Seminario se realize, en Ecuador en las ciudades de Quito, 
Guayaquil y Cuenca y en Peru, en las ciudades de Lima y Piura. 

El seminario conto con la participacion de academicos de Ecuador, Peru, 
Argentina, Chile, Estados Unidos; con representantes de la sociedad civil tanto 
ecuatoriana como peruana; con la presencia de rectores de universidades de Ve
nezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia; representantes de los medios de co
municacion, de los sectores de la produccion, educadores y una asistencia signi
ficativa de publico. La participacion de sectores tan amplios y diversos permiti6 
dialogar, debatir, conocer, contrastar criterios, posiciones, imageries, mitos, histo
rias; pero, permitio, sobre todo, la constatacion de que existfan mas elementos pa
ra el dialogo que para la disputa, que compartiamos realidades parecidas y que los 
Ifmites podfan convertirse, ahora, en simbolo de amistad y cercania, 

En este libra, las relaciones Ecuador-Peru son lefdas desde la historia, la co
municacion, la educaci6n; desde la prensa, los medios, la polftica; desde dentro 
y desde los 'outsiders'. Todos estas lecturas constituyen una stntesis de las pers
pectivas que se han desarrollado sobre las interrelaciones de nuestras sociedades 
y por tanto, son un material invalorable. 

Para la realizacion del seminario, asf como para la edici6n y publicaci6n del 
presente libro, FLACSO y DESCO contaran con el apoyo de la Fundaci6n W.K. 
Kellogg, a la que expresamos nuestro agradecimiento. 

Fernando Carrion Eduardo BaH6n 
Director FLACSO-Sede Ecuador Presidente DESCO 
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Diplomacia presidencial y mediatizacion 
de la politica 

Carlos Reyna Izaguirre* 

Al momenta de realizarse este importante seminario, ecuatorianos y peruanos com
partiamos la sensacion de estar ubicados en el umbral de un nuevo periodo de las re
laciones entre nuestros pueblos, paises y Estados. El acuerdo alcanzado es algo dig
no de celebracion y de cumplimiento. Pero, como en cada transito hacia algo nuevo, 
todos llevamos un conjunto de expectativas, preguntas y dudas respecto a 10que es
ta mas alla de ese umbral. En realidad, 10que esta al otro lado no es sino otro pue
blo, quizas mas semejante al nuestro de 10que podemos imaginar pero un siglo de 
separacion I nos ha hecho que 10miremos con suspicacia, en el mejor de los casos. 

Esta ponencia es acerca de como ese conjunto de inquietudes tambien ha 
aparecido en la manera como los medios masivos de cornunicacion han tratado el 
ultimo proceso de negociaciones entre nuestros dos pafses. Pero tambien contie
ne algunas ideas acerca de como los cambios en las comunicaciones afectan a las 
relaciones politicas dentro de nuestros paises y como, en mi opinion, los medios 
deben encarar las relaciones de dos paises vecinos como el Ecuador y Peru-, 

El proceso de paz no ha hecho sino comenzar, por ello 10que se sostiene en 
esta exposicion tiene el caracter de hipotesis de trabajo para investigaciones fu
turas. Pero, por haber estado involucrado en el proceso, he seguido con cierto de
talle a los medios de ambos paises, y por ello se tratan de hipotesis que tienen el 
sustento de una observacion continuada'. 

*	 DESCO. Lima-Peru 
Los historiadores suelen coincidir en que hasta fines del siglo pasado las relaciones entre nuestros 
pafses, sus gentes y sus lfderes eran muy fluidas. Como en el bolero ... "un siglo de ausencia ..." 

2	 Agradezco la valiosa colaboracion de Eduardo Toche, que labora en DESCO y ha estudiado en 
FLACSO de Quito. Algunas de estas lfneas se inspiran en ideas de Manuel Castells y del cada vez 
mas actual Jean Jacques Rousseau. hoy reivindicado ecurnenicamente porTodorov, Taylor, y otros. 

3	 La totalidad de referencias que vamos a dar se refiere a la prensa escrita, pero creemos que el tra
tamiento de los medios audiovisuales no fue sustantivamente diferente en la mayona de los ca
sos. Excluimos a la prensa sensacionalista amarilla pues a nuestro juicio no senan relevantes co
mo medios informativos ni analfticos. En el caso de Ecuador hemos considerado a los diarios El 
Comercio, Hoy, y Expreso y la revista Vistazo. En el caso del Peru, a los diarios El Comercio, La 
Republica, Expreso y Gestion y la revista Caretas. 
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La prensa y la paz en Ecuador y Peru 

En los medios analizados hemos podido encontrar los siguientes rasgos comunes 
para ambos pafses. Primero, un acuerdo, en terminos generales, con la necesidad 
de las negociaciones entabladas entre los dos pafses y la aceptacion, aunque sea 
con algunas reservas, de los mecanismos que los gobiemos convinieron en adop
tar para hallar un acuerdo vinculante. 

En ese sentido, la prensa de ambos pafses coincidio en manifestar que el fra
caso de las negociaciones implicaba la permanencia de un escenario belico que 
resultaba insoportable para economfas tan empobrecidas como las de Peru y 
Ecuador. Mas min, hubo una clara conciencia de que la oportunidad presentada 
para dar fin al problema fronterizo era irrepetible, debiendose evitar por tanto, 
cualquier situacion que obstaculizara el proceso de paz". 

Segundo, la demanda de mayor informacion a sus respectivos gobiemos 
respecto al contenido de las propuestas y al avance de las negociaciones. Ha sido 
frecuente la crftica a los gobiemos en el sentido de que esa informacion no era su
ficiente, pero ello no se convertia en una razon para oponerse globalmente a las 
negociaciones. Habia, probablemente en ambos pafses, la comprension de que la 
informacion no podia ser totalmente abierta pero tampoco tan cerrada como la 
que se administro '. 

Tercero, la presion a sus respectivos gobiemos para que tomen en cuenta los 
correspondientes puntos de vista que historicamente se habian formulado en los 
dos paises. En el caso del Ecuador, el acceso al Amazonas. En el caso del Peru, 
el cumplimiento del Protocolo de Rf06. 

4	 A fines del mes de julio de 1998 un nuevo conflicto belico estuvo a punto de desencadenarse en 
la frontera peruano-ecuatoriana. En esa oportunidad los medios de cornunicacion buscaron dis
minuir la tension generada, una actitud que contrastaba nftidamente con la adoptada en anterio
res oportunidades, en donde el animo general que se impuso fue mas bien belicista. Ver los edi
toriales de EI Comercio de Quito (14/08/98), Hoy de Quito (14/08/98 y 25/08/98), EI Comercio 
de Lima (15/08/98), Gestion de Lima 05/08/98) y La Republica de Lima (16/08/98). 

5	 Ver, pata el caso peruano, los editoriales del semanario Caretas No. 1537 (09/10/98) Yde los dia
rios EI Comercio (11/10/98), Expreso (13/10/98) y Gestion (13/10/98). En Ecuador el tema fue 
tratado por Hoy de Quito (22/08/98 y 01/09/98). 

6	 A diferencia de Peru, en donde la preeminencia del Protocolo de Rio era remarcada por todos los 
medios de difusion, en Ecuador hubo divers as opiniones sobre como debfa ser el acceso al rio 
Amazonas. Para el diario Hoy (11/09/98), por ejemplo, 10 importante era buscar una formula 
"practica y efectiva" no sujeta necesariatnente a una condicion de soberarna. Pero, para medios 
como Expreso de Guayaquil esto ultimo sf debia ser el eje de la posicion ecuatoriana en el pro
ceso de negociaciones con Peru. 
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Cuarto, una coincidencia fundamental entre los discursos de los medios y el 
discurso de sus gobiernos frente a las negociaciones. En el caso del Ecuador, la 
coincidencia con su gobiemo en el sentido de que la soluci6n era impostergable, 
que debia aceptarse asf no fuera favorable, y que ella debia combinar 10 juridico 
y 10 simb6lico. En el caso del Peru, la coincidencia con el gobierno de que el 
acuerdo era tambien inaplazable, que debena enmarcarse en 10 estipulado en el 
Protocolo, y que no deberia significar 1aperdida de soberania en los territorios se
fialados como peruanos por dicho documento. 

Quinto, la inexistencia, por parte de los medios en ambos pafses, de denun
cias 0 demandas formales que cuestionasen la vigencia de la libertad de prensa 0 

de expresi6n en cualquiera de ellos, en particular respecto al proceso de las nego
ciaciones de paz," 

Ademas de estos rasgos compartidos entre los medios de ambos paises en
contramos las siguientes particularidades que reflejan basicamente la diferencia 
de los contextos en Ecuador y Peru. 

En Ecuador es visible una mayor empatia 0 por 10 menos cercanfa entre los 
medios y el Gobierno, que es una caracteristica que podrta estar determinada por 
el estilo concertador del mandatario ecuatoriano, por su prestigio politico todavia 
no mellado por una gesti6n que apenas comienza, y por la experiencia crftica con 
la polarizaci6n ocurrida con el anterior Gobiemo. 

Esta cercanfa ha sido mayor todavia respecto al asunto de las negociaciones. 
Ahora podemos afirmar que los medios ecuatorianos han estado dispuestos a apo
yar a su Gobiemo incluso en el caso de que la soluci6n significara la renuncia al 
acceso soberano al Amazonas y por 10tanto la modificaci6n sustantiva de sus ma
pas nacionales. Por ello, en algunos de los diarios ecuatorianos, una cierta idea de 
revisi6n de las versiones hist6ricas comenz6 a ser debatida aun antes del acuerdo 
de permitir que los garantes emitieran una propuesta vinculante. Esta tendencia 
se acenuio luego de la firma de la paz definitiva en Brasilia, el 26 de octubre. 

En el Peru, por el contrario, hay un visible distanciamiento entre el Gobier
no y la prensa escrita. Los medios escritos, y en particular los que han sido ana
lizados, se han convertido en uno de los principales espacios de resistencia a los 
prop6sitos de reelecci6n del actual mandatario y a las medidas anticonstituciona
les derivadas de ese objetivo. 

7	 En el caso del Peru las denuncias que existen se centran en la alegada existencia de presiones sobre 
los propietarios de los medios, especial mente los televisivos, para un manejo 'adecuado' de la infor
macion. Hay evidencias de que esas presiones existen. En un caso se consume una autentica agre
sion, cuando hubo la virtual expropiacion de un canal de television a su dueiio, Baruch Ivcher. Pero 
ala vez subsisten algunos programas de television sumamente crfticos con el gobiemo y uno de ellos, 
del conocido Cesar Hildebrantd, ha sido persistentemente opuesto al acuerdo de paz con Ecuador. 
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El distanciamiento es profundizado por un estilo, no precisamente con
certador, del actual gobernante y por una polftica de comunicacion cerrada, 
que 10 ha caracterizado desde siempre y que volvio a ponerse en practica en 
este caso. Incluso durante el proceso de negociaciones, este tuvo, en varios 
momentos, una cobertura secundaria pues la principal atencion de los medios 
peruanos se centro en otros temas conflictivos entre el Gobierno y la oposi
cion. 8 Sin embargo, a pesar de este distanciamiento, la mayoria de los medios 
analizados evito convertir el tema de las negociaciones en un asunto de con
troversia radical con el Gobierno. Esto fue asf aun cuando durante su desarro
llo hubo otros temas en los cuales si fueron muy tensas las relaciones entre la 
prensa escrita y el Gobierno. 

Sin duda, esta convergencia entre el Gobierno y la prensa escrita en el caso 
peruano se vio favorecida por el referente cormin que ha sido el Protocolo de Rio 
y porque el cauce que tuvieron las conversaciones se ubico siempre dentro de 10 
estipulado por este instrumento juridico. 

De 10 expuesto hasta aqui cabe derivar una primera conclusion: que la 
prensa escrita que se puede considerar influyente en ambos paises jugo un pa
pel coadyuvante y favorable a las conversaciones, primero; y a la materializa
cion de los acuerdos de paz, despues. Es decir que, en ambos casos, no obstan
te, ciertas reservas respecto a las polfticas comunicativas de sus respectivos go
biernos y a ciertos aspectos de las conversaciones, cierta presion a sus respec
tivos gobiernos para que no se olviden las demandas nacionales, y teniendo dis
tintas relaciones con dichos gobiernos, la prensa escrita de ambos pafses de
sempefio un rol que a la postre ayudaria a concretar los acuerdos de octubre de 
1998. 

Pero tambien es importante tomar en cuenta el tipo de argumentos que la 
prensa analizada desarrollo para fundamentar los roles descritos. En otros termi
nos, el tipo de argumentacion que se esgrimio para dar razonarniento a su postu
ra pacifista. 

En los dos paises, la prensa analizada dio primacia y casi la exclusividad a 
dos tipos de argumentos que despues podrian resultar insuficientes si la paz no 
quedaba defendida por otros argumentos. 

8	 El Resumen Semanai, una publicacion de DESCO que sintetiza las noticias aparecidas en los 
principales diarios del Peru. ofrece un sugerente panorama al respecto. Entre los meses de julio 
y octubre de 1998 el tema fronterizo fue la noticia principal en cuatro oportunidades, sobre un to
tal de once mimeros. 
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La paz como temor a la guerra y la paz como mercancia 

EI primero de ellos ha sido el de la paz como miedo a la guerra. Es decir la jus
tificaci6n de un acuerdo de paz para evitar los evidentes horrores de una guerra. 
Un argumento recurrente entre la prensa de ambos pafses y tambien entre los dis
cursos oficiales de los dos gobiemos. 

El argumento fue efectivo porque la experiencia de un conflicto como el del 
95, aunque focalizado y sin involucramiento generalizado de las fuerzas de am
bos parses, habfa sensibilizado a los pueblos de los dos paises ante el dana mayor 
que un nuevo conflicto podria significar. 

EI segundo tipo de argumentos recurrentes ha sido el de la paz como mer
cancfa. En otras palabras, el de la paz como condicion favorable para la econo
mia, que para algunos puede querer decir desarrollo, y para otras menos altruis
tas, simplemente negocios. 

Alli aparecen las alusiones a los costos de las arrnas, a las inversiones y a 
los prestamos ofrecidos. Argumento tambien efectivo para dos paises con graves 
problemas de pobreza y de estancamiento econ6mico. 

Ambos tipos de argumentos pueden ser funcionales para evitar 0 poner fin 
a un conflicto, pero podrian resultar radicalmente limitados para construir una re
lacion armoniosa 0 una paz duradera entre los dos pueblos. AI fin y al cabo el 
miedo a la guerra tambien podria separarlos en lugar de acercarlos. 

Por otro lado, solo una parte muy minoritaria de los dos pueblos se involu
cran en las relaciones de intercambio economico favorecidas por la ausencia de 
conflicto y, a pesar de todos nuestros buenos deseos, no es tan claro que haya una 
relacion directa entre paz y desarrollo. 

La paz como amistad y reconocimiento 

Un tercer tipo de argumentacion a favor de la paz podria haber sido el de la amis
tad entre los dos pueblos, es decir el del reconocimiento y la consideraci6n del 
otro pueblo como el semejante del propio. Este argumento es mucho mas con
sistente con el objetivo de una relaci6n futura de paz y de armenia permanente, 
a cuyo abrigo podria prosperar cualquier intercambio 0 resolverse cualquier di
ferencia. Pero este precisamente es el tipo de argumentacion que menos se ha es
grimido. 

Esto podrfa revelar que una relaci6n de amistad entre ambos pueblos sim
plemente no existia hasta octubre de 1998. De hecho, en un conjunto de expre
siones vertidas en la prensa 0 de manera directa, los actores politicos, analistas y 
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gente corruin han mostrado mayor confianza 0 expectativa en los garantes que en 
el otro pafs", 

La rafz de esto no puede estar mas que en la separaci6n de los dos pueblos. 
El reconocimiento 0 la consideraci6n hacia el semejante son posteriores al acer
camiento y al conocimiento, no anteriores. Una evidencia de ello es que precisa
mente el argumento de la amistad y la semejanza sf ha predominado en las pobla
ciones de frontera, nativas 0 no, que tienen un contacto frecuente entre elIas, pe
ro un acceso practicamente nulo a la prensa nacional de los dos paises. 

Como segunda conclusi6n se puede afirmar que los argumentos a favor de 
la paz y de los acuerdos entre nuestros paises han girado hasta ahara, por 10 me
nos en la prensa analizada, en tomo al miedo a la guerra y las conveniencias eco
nomicas. La debilidad de los argumentos en tomo a la amistad de nuestros pue
blos revelarfa que esta no es percibida como una realidad salvo en las zonas de 
frontera y que ella debe ser desarrollada para darle legitimidad duradera a los ar
gumentos de paz. 

Diplomacia presidencial y mediatizaci6n de la politica 

Aqui queremos referimos a las vias que se utilizaron para lograr el acuerdo de 
paz, es decir, la denominada diplomacia presidencial y la mediatizacion de la po
litica. 

Ha sido notable el hecho de que los congresos nacionales, la principal en
camaci6n de las comunidades polfticas de los dos pafses, han jugado unos roles 
verdaderamente marginales al proceso de paz. El momenta de su mayor protago
nismo ha sido cuando precisamente renunciaron a sus atribuciones para aceptar 
que sin su conocimiento previo, los garantes dieran una soluci6n que iba a incluir 
asuntos de tratados intemacionales. Y fue una decisi6n adoptada por abrumado
ras mayorias en ambos casos. 

La otra cara de la medalla ha sido el protagonismo de los presidentes. Lo 
que se llamo, a partir de cierto momento como 'diplomacia presidencial', que es 
otra forma de aludir a la personalizaci6n y a la desinstitucionalizaci6n de decisio
nes de fondo. 

Mas alla de la discusi6n acerca de si este fue un curso excepcional para un 
proceso lleno de complejidades, el hecho es que esta experiencia nos deja una se
rie de preguntas respecto a la opacidad de los roles jugados por nuestros congre

9	 La pregunta "(,quien nos garantiza que el Peru (Ecuador) cumplira los acuerdos esta vez?" ha si
do muy frecuente en los dos paises. 
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sos, partidos e instituciones de la sociedad civil. Un perfil muy bajo dentro de re
gfmenes democraticos que supuestamente existen por y para el protagonismo de 
todos ellos. Otros les roban el show a cada paso y la pregunta central es si esra 
enajenaci6n de roles, una vez que se hace recurrente, puede ser compatible con la 
idea de la democracia. 

Entre los que sustituyen a los desplazados estan precisamente los medios, 
cuyo alcance y sofisticaci6n han dado, gracias al satelite, la informatica e Inter
net, el enorme salta ya bastante conocido y analizado. Siendo unos instrumentos 
imprescindibles para la polftica contemporanea, esta puede dejarse hipnotizar y 
devorar par elIos. 

Como se sabe, la polftica es basicamente una actividad de dialogo, de rela
cionamiento y, a partir de cierto nivel de desarrollo, el dialogo involucra a insti
tuciones tanto como a personas. Lo que esta ocurriendo es que todo eso esta sien
do reconvertido a los c6digos que son propios de los medios. 

Que la politica se haya hecho mas mediatica esta significando, entre otras 
cosas, que la relaci6n y el dialogo reales se van haciendo mas virtuales y que los 
liderazgos se construyen a partir de un contacto tam bien virtual entre los lfderes 
y la gente. Por 10 tanto, la personalizaci6n de los liderazgos y la virtualizaci6n de 
la politica se alimentan mutuamente. Los niveles intermedios y las instituciones 
son victimizadas por un relampagueante by pass comunicacional. 

La paradoja es que esto estana ocurriendo con mayor fuerza en pafses co
mo los nuestros que en otros que tienen sociedades civiles, instituciones y comu
nidades polfticas mas consolidadas. Entre nosotros, la inmadurez institucional e 
incluso la precariedad de la integraci6n nacional presionan para usar a la integra
ci6n mediatica y el contacto virtual como un reemplazo y no como instrumento 
para soluciones reales. 

Por otro lado, as! como la politica se deja virtualizar por los medios, estos, 
que originalmente se pensaban como instrumentos 0 como espacios, cobran vida 
propia y se convierten en 'actores politicos'. A traves de los medios se convoca, 
informa, opina, articula corrientes de opinion, y estimulan ciertas sensibilidades, 
pero la imagen que queda es que son los medios los que hacen todo eso. 

En un cierto momento, el medio 0 los medios se convierten en el contrape
so 0 en el interlocutor del partido gobernante, aun mas que el opositor. Se trans
figuran en otro 'actor politico', claro que solo virtualmente, pero eso ya es sufi
ciente para opacar a los actores reales, y a veces para desplazarlos. 

Asi, la politica se mediatiza ya no solo en el sentido de su dependencia de 
los medios y de sus c6digos sino de su desplazamiento y postergaci6n par tales 
medios. 

Por tanto, la tercera conclusi6n seria que la lIamada 'diplomacia presi
dencial' y la opacidad de los congresos y las instituciones politicas en los iilti
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mos tramos del proceso de paz, presenta una cierta convergencia con los proce
sos de mediatizaci6n mas amplia de los actores politicos que ocurre, por 10 me
nos en parte, por su adaptaci6n subordinada a los medios de comunicaci6n y a 
sus c6digos. 

La paz, la politica y la comunicaci6n: la sociabilidad de la gente 

Para nuestros pafses, estas dos iiltimas decadas han configurado un periodo anti
politico, anticivil y antisocial. Los propios discursos predominantes son los de 
una explicita predilecci6n por 10 tecnico como formaci6n, 10 individual aislado 
como opci6n y el mercado como escenario. 

Quizas haya sido asf por reacci6n a un largo penodo anterior en que 10 po
litico y 10 social fue capturado por burocracias de todos los signos politicos. Pe
ro nunca como ahora las ciudades han sido menos cfvicas, las comunidades me
nos comunitarias, la gente menos sociable, y la politica menos ciudadana. Y sin 
embargo, las burocracias han cambiado de ret6rica pero no de dimensiones. 

Todo eso coloca a nuestras sociedades y paises ante horizontes de incerti
dumbre. Una de las pocas certezas es que habra mayores niveles de violencia si 
las tendencias no son revertidas. Recuperar un cierto sentido de sociabilidad, tam
bien aquel otro de comunidad, y comenzar a practicarlos por donde sea mas via
ble en 10 inmediato, pueden ser las maneras mas sensatas de devolver legitimidad 
a conceptos como civilizaci6n y sociedad. La propia polftica parecerfa no tener 
otro camino para reconstruirse que el de centrarse otra vez en la gente. Una de las 
condiciones para ello es el de recuperar una visi6n que coloque a los medios co
mo tales y no como fines. No serfa la gente la que estaria falta de ciudadanfa, si
no la polftica. 

Los medios, por su parte, viven una tensi6n permanente entre la 16gica em
presarial y la 16gica del derecho y la libertad de informaci6n y de opini6n. A par
tir de cierto nivel, se afiaden a esa tensi6n las presiones derivadas de su importan
cia como 'actor politico'. La gente podrfa recordarles a empresarios y periodistas 
que unos y otros se denominan comunicadores y que el rol mas cercano a ello que 
cabe esperar es el de servir de puentes para acercar a los pueblos, contribuir a sus 
dialogos, incrementar su conocimiento y alentar su amistad. Creo que los medios 
tienen que centrarse otra vez en este rol. 

Ese es precisamente el papel que, frente a la nueva epoca que se abre entre 
nuestros paises, le cabrfa a los medios peruanos y ecuatorianos de ahora en ade
lante. Sobre esto no tengo ninguna conclusi6n porque entiendo que se trata de un 
proceso que ya ha comenzado y no debe concluir nunca. 
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