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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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Medios masivos y conflicto 
;,Existe una sola 16gica? 

Marfa Cristina Mata* 

EI hecho de compartir este panel can especialistas ecuatorianos y peruanos me 
exime de la responsabilidad de reflexionar sistematicamente sobre el papel que la 
prensa, la radio y la televisi6n jugaron en 1995, min antes y despues, en los suce
sos que enfrentaron militar y diplomaticarnente a ambos paises. En cambio, el ha
ber sido invitada como representante de ALER, la Asociaci6n Latinoamericana 
de Educaci6n Radiof6nica, que agrupa a numerosas emisaras educativas y popu
lares de la regi6n, me obliga a tratar de dar cuenta del tema que nos ocupa desde 
la 6ptica de un particular tipo de medios de comunicaci6n masivos que asumen 
explfcitamente el compromiso de luchar por la vida y la justicia I. 

En terminos generales, los analisis clasicos que desde los estudios de cornu
nicaci6n consideran el papel cumplido por los medios masivos en el desarrollo de 
contlictos belicos y situaciones de confrontaci6n intemacional, oscilan con mayor 
o menor enfasis sobre dos ejes articulatorios: el de la seguridad de las naciones 0 

bandos en pugna y el de las estrategias para la consecuci6n de la victoria. 
Desde esos ejes pueden resultar analizables y criticables los procedimientos 

de control y censura informativa, los mecanismos que aseguran 0 relativizan el 
exito de la propaganda, y las diferentes posiciones que los conductares de los pro
cesos belicos -gobiemos, fuerzas armadas- asumen ante la difusi6n de datos 
acerca de los mismos y ante las poblaciones involucradas en ellos. 

Esos analisis contribuyen, indudablemente, a comprender la naturaleza de 
los conflictos y las motivaciones de sus protagonistas. Sin embargo, ateniendo
nos solamente a ellos es relativamente poco 10 que podnamos aprender acerca del 
modo en que los medios masivos de comunicaci6n, par su actual caracter de es
pacios privilegiados para la producci6n de sentidos acerca del orden social, se 
constituyen en verdaderos pilares para la legitimaci6n de los conflictos belicos y 
su aceptaci6n por parte de la sociedad. 

*	 Asociacion Latinoamcricana de Educaci6n Radiof6nica 
Tal como se expresa en el marco doctrinario de la Asociacion, Un nuevo horizonte te6rico para 
la radio popular en America Latina. ALER. Quito. enero de 1996. p.14 
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Carlos Giordano, profesor de la Facultad de Periodismo y Comunicacion 
Social de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, quien ademas es un 
excombatiente de Malvinas, de esa guerra que so pretexto de reivindicar la sobe
ranfa nacional sobre el archipielago ocupado por Inglaterra, pretendio consolidar 
y legitimar un gobierno dictatorial, produjo, en su doble condicion, uno de los 
mas hicidos estudios acerca de la comunicacion en tiempos de aquella guerra y 
mas alla de 10 acotado y especffico de su analisis, ilumina un aspecto poco fre
cuentado en los estudios que tratan de reflexionar acerca del papel de los medios 
masivos en coyunturas del tipo. 

Comentando multiples testimonios de periodistas que cumplieron tareas in
formativas y editorialistas en aquel tiempo, indica: [hay que] "decir que las his
torias reflejadas en los testimonios son relatos de guerra... autenticas historias de 
guerra" y que "... una autentica historia de guerra observa una lealtad absoluta y 
descomprometida con la suciedad, la fealdad y la maldad" (Giordano 1997). 

Humberto Barrezueta, director de Radio Chaguarurco, una emisora popular 
del sur ecuatoriano, interrogado acerca de la polftica informativa desarrollada por 
ellos durante los enfrentamientos armados del 95, decfa: " ...siempre hemos teni
do la intencion de desenmascarar el monstruo de la guerra". 

Ambas afirmaciones permiten situarme en otro eje de reflexion: el que 
vincula ese hecho monstruoso, intrfnsecamente malo que es la guerra, con su 
aceptacion 0 no por parte de la sociedad como recurso legftimo de obtencion 
y consolidacion del poder, no importa que sea sectorial, nacional 0 internacio
nal. 

Diversos analistas coinciden en que, hasta finalizada la Guerra de Vietnam, 
los medios operaban en los conflictos belicos -mas alla de las restricciones im
puestas en cada territorio y ocasion- desde su propia vinculacion polftica con el 
conflicto; de un lado los pacifistas y los abstencionistas -aun a riesgo de ser ta
chados de conspiradores 0 traidores; de otro los que se sumaban a la estrategia 
belica oficialmente conducida; y por ultimo, los que confrontaban esa estrategia, 
en sus dimensiones estrictamente militares 0 en sus contravenciones a las legis
laciones y acuerdos especfficos para ese tipo de situaciones. 

El quiebre de este modo de operacion de los medios en los conflictos arma
dos de naturaleza internacional, suele asociarse legitimamente a la derrota esta
dounidense en Vietnam que, se sostiene, se debi6 mas que a deficiencias en el pla
no militar, a la crisis moral y polftica provocada en la ciudadania norteamericana 
por la ilimitada difusion de imagenes que contradecfan el discurso oficial. 

A partir de entonces, las voces de mando en los conflictos armados fueron 
claras: impedir la difusion de imagenes no controladas. Pero en un mundo media
tizado, en el cual el ver -y especialmente el ver en directo y tiempo real- se ha 
convertido para amplias capas de la poblacion en garantfa de saber y verdad, el 
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no mostrar entrafia graves riesgos, el principal, la sospecha; su consecuencia, la 
falta de credibilidad. 

La Guerra del Golfo fue, en ese sentido, un insuperable ensayo politico-me
diatico de ocultamiento y demostraci6n. Esa guerra, presentada ante los ojos del 
mundo como un espectaculo de masas, no fue, como algunos presagiaron, una 
'guerra televisada'. Practicamente no se difundieron irnagenes en directo. La rea
lidad, los datos del horror, fue suplantada con considerable efecto de verosimili
tud por un 'real televisivo ' hecho de infograffas, de escenografias y maquetas, de 
tecnicas visuales de simulacion, y fue narrada por un nuevo tipo de profesionales 
que suplantaron al antiguo corresponsal de guerra: por los integrantes de pools in
formativos que diseminaron al conjunto de los medios informaciones unanimes, 
controladas desde los frentes de batalla, y por los 'expertos' -militares 0 civiles 
formados en geopolitica 0 disciplinas conexas- que hicieron del conflicto mas 
que un hecho geopoliticc, un hecho de naturaleza tecnica, comprensible desde 
unos saberes particulares y, por eso mismo, legitimado como hecho indiscutible 
fuera de esas competencias/. 

Podrfa argumentarse que la referencia a la Guerra del Golfo resulta inade
cuada para pensar el papel de los medios en las confrontaciones belicas entre pai
ses limftrofes de nuestro continente debido a sus disimiles alcances y caracteris
ticas. Sin embargo, esa guerra, que los ciudadanos de todo el mundo, convertidos 
en publico, no pudimos ver sino como espectaculo y simulacro, estuvo presente 
en la frontera peruano-ecuatoriana en 1995. 

Miguel Marin, periodista del semanario argentino Noticias, afirmaba en la 
edici6n del 5 de febrero de esa revista: "Resulta exasperante la cerraz6n infor
mativa del Ejecutivo peruano, que remiti6 a las autoridades militares -rnas her
meticas que las momias que cada tanto se encuentran en las ruinas incaicas- a 
centenares de periodistas de todo el mundo. Al contrario, e1 Ejercito y el gobier
no de Duran Ballen se esforzaron en todo momenta por explicar -y mostrar en 
el terreno- los derechos que, aseguran, les asisten en este conflicto. La guerra 
no es una sino tres, afirma un adagio sajon que alude a las batallas en las trin
cheras, las balallas diplornaticas y las batallas informativas. El caracter profun
damente retrograde de este conflicto se percibe en la tercera de las guerras. Si 
la CNN acudio al Golfo en 1991 0 a Chiapas a principios de 1994, e instauro 
con su presencia una nueva era en las contiendas belicas, la de la 'guerra en su 
living', el enfrentamiento por la Cordillera del Condor propuso un retroceso a 

2 Ver sabre el particular los diversos trabajos que forman parte dellibro colectivo Las rnentiras de 
una guerra. Desinformaci6n y censura en el conflicto del Golfo, Barcelona: Deriva Editorial. 
1991 
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la Segunda Guerra Mundial, cuando el triunfo 10definian grandes cantidades de 
infantes convertidos en la argamasa que modelaban generales carismaticos". 

Seguramente podria sospecharse que el citado periodista no es necesaria
mente representativo de la prensa intemacional. Pero sf 10 son sus argumentos, 
derivados de un nuevo paradigma informativo que otorga a la cantidad de infor
maci6n y sobre todo ala muestra en el terreno, la condici6n de carta de triunfo en 
la contienda, pero no por la fuerza etica y politica que otorgaria la defensa del de
recho a la libre circulaci6n de informaci6n -derecho que se sabe cesa ante la ideo
logfa de la seguridad nacional- sino por la legitimaci6n social que otorga el pe
lear una guerra modema, esas guerras que se convierten en 'buenas' en tanto pue
de ser 'vistas'. 

Significativamente, no fue ese el paradigma noticioso desde el que operaron 
diversas emisoras populares ecuatorianas y peruanas''. Algunas, incluso, llegaron 
a plantear su decisi6n de 'desmilitarizar' el conflicto, de no jugar el juego obliga
torio del mostrar el dia a dfa de la guerra que en ciertos casos -y como habiendo 
aprendido la lecci6n del Golfo- se preparaba escenograficamente para que, ante 
la carencia de imagenes reales, la poblaci6n pudiese vivir el conflicto aun bajo la 
forma del simulacro". 

Por el contrario, esas emisoras trataron de mostrar 10no mostrado oficial
mente; de nombrar 10 innombrable: el costa de cada helic6ptero derribado y las 
areas de necesidad en que podria haberse invertido ese dinero; el estado de inde
fensi6n en que quedarian los hijos y mujeres de los soldados cafdos; el modo en 
que las poblaciones fronterizas de ambos pafses y las organizaciones populares 
de esas regiones valoraban el conflicto; las acciones que diversos grupos de la so
ciedad civil realizaban en orden a promover la paz. 

No fue, ciertamente, una recusaci6n a informar acerca de la guerra. Fue, 
por el contrario, un reconocimiento inicial de su caracter de hecho malo, des
tructor de la posibilidad de desarrollo de los pueblos de ambos paises. Y signi
ficativamente, desde esa estrategia comunicacional, que implicaba una puesta 
en cuesti6n de la propia racionalidad del conflicto, las emisoras consultadas no 
reconocen haber sufrido presiones 0 controles. En cambio, reconocen la pobre
za de fuentes. Las emisoras peruanas tuvieron en la CNR (Coordinadora Nacio
nal de Radio) con sus reporteros populares y en Radio Marafion, una altemati
va. Las ecuatorianas solo con taban con algtin aporte de CORAPE (Coordinado

3 Segun los testimonios de los directivos de Radio Sucumbfos y Chaguarurco (Ecuador) y Yaravf 
y Sicuani (Peru) 

4 EI director de Radio Chaguarurco manifesto como los reporteros de esa emisora constataron que 
la television e incluso algunas radios, solicitaban a personal uniformado simular situaciones de 
combate para luego poder difundirlas. 
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ra de Radios Populares del Ecuador) y de la propia ALER. Pero, en ambos ca
sos, sintieron la insuficiencia de datos y opiniones que hicieran de la informa
ci6n un cuestionamiento del conflicto y una via de comprensi6n mas profunda 
de ambos pueblos-. 

En tiempos de guerra -suele afirmarse- los medios operan bajo la 16gica de 
la seguridad, y eso es considerablemente cierto. Nadie podna afirrnar que un par
te de batalla emitido por las fuerzas armadas 0 el gobiemo es falso sin sufrir cen
suras 0 interdicciones. Pero si los medios masivos se retiran de la linea de fuego, 
si no corren tras la audiencia total y el rating derivados del ilusorio e incluso fal
so 'mostrarlo todo' e 'inrnediatamente' y, en cambio, dan un paso arras buscando 
razones, explicaciones, interpretaciones; si en cambio dan varios pasos adelante 
mostrando los efectos, las futuras marcas del horror, enos pueden operar sin ma
yores restricciones y pueden ser, en medio de la guerra, instancias educativas, ca
nales para el dialogo y la paz. Porque, en lugar de constituirse en espacio de des
pliegue de las acciones belicas, yen legitimadores de las mismas mostrando las 
unfvocas imagenes que se construyen para reforzar el caracter inevitable y nece
sario de 10que sucede, enos se constituyen en espacios donde se sacan a luz los 
intereses y consecuencias que en toda guerra se pretenden ocultar tras la incesan
te proliferaci6n de imagenes pocas veces reales, la mayoria prefabricadas que 
apuntan a la emoci6n que todo espectaculo de acci6n suscita y ala pasiva condi
ci6n de espectador que cree saber porque simplemente ve 10 que le muestran. 

Tal vez, la actitud y la labor de las radios populares y educativas de Ecua
dor y Peru en los tiempos del enfrentamiento, pueden permitimos pensar ahora 
en el papel que cumpliran los medios masivos en la etapa de construcci6n de los 
acuerdos de paz. Enos pueden legitimar actores polfticos y acciones que convie
nen a las estrategias de poder de los respectivos gobiemos. Pero la construcci6n 
consistente de otras relaciones necesariamente requiere otras estrategias de comu
nicaci6n: las del encuentro entre los pueblos, las del desmontaje de un imagina
rio que hizo del otro un enemigo. Radio Marafion, en Peru, ha empezado a tran
sitar ese camino: reuni6 a poblaciones fronterizas de ambos pafses promoviendo 
acciones culturales y deportivas. Como seiiala el presidente de la Coordinadora 
Nacional de Radios de ese pais, tal vez sea una iniciativa puramente simb6lica. 
Pero necesitamos sfrnbolos de amistad, de vecindad, de integraci6n. Sobre todo 
porque, para no pecar de idealistas y para no acomodar la realidad a nuestros de

5	 EI Director de Radio Sicuani, de Peru, seiialaba: "Lo que no pudimos fue tener una relaci6n di
recta con organizaciones 0 sectores sociales e indfgenas del Ecuador, que pudieran damos una in
formaci6n cntica. La informaci6n que nos lIegaba de Ecuador siempre era condicionada, de to
tal respaldo a la acci6n del Ejercito y del Gobiemo ecuatorianos. No pudimos hacer contacto pa
ra apoyamos en la posici6n de organizaciones como la CONAlE. 
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seos y principios, debemos reconocer que tambien en las radios educativas y po
pulares de Ecuador y Peru se libra hoy una batalla: la de aceptar con convicci6n 
y mas alla de las historias mutuas de incomprensi6n y enfrentamiento, que un 
acuerdo de paz, que un final negociado del conflicto, supone siempre la posible 
cesi6n de un bien que se ha tenido como propio e innegociable. 

Necesitamos, decfa, sfrnbolos de confratemidad. Y los medios pueden cons
truirlos; asi como tantas veces construyen los simbolos de la intolerancia; asf co
mo en muchas ocasiones construyen la imagen del otro, del diferente, como ene
migo al que hay que matar. Eso, y no otra cosa, es la guerra, por encima de cual
quier discurso legitimante. Y por ella nombrar su horror es, en estos tiempos, la 
tarea comunicativa por excelencia. 
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