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Presentación 
Por encargo de USAID/Bolivia, el  Centro para el  Desarrollo lnternocional 

de la Universidad del Estado de Nueva York (CID/SUNY] ha patrocinado una 
serie de eventos convocados por las organizaciones que agrupan a diversos secte 
res de la prensa y los medios de comunicación social. Estos eventos se han llevado 
a cabo en dos diferentes fases durante el año 2006. 

la primera fase he convocada por la Asociación Nacional de la Prensa 
(ANP], la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (ASBORAJ y la Asociación de 
Periodistas de la Paz (APLPJ. la segunda fase fue convocada por la Confederación 
Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPBJ, la Asociación Nacional 
de Periodistas (ANPJ y la Asociación de Periodistas de la Paz (APIPJ. 

Estos eventos han apuntado a abrir un espacio de diálogo entre los prin- 
cipales actores mediáticos sobre algunos de los temas que más les preocupan en 
la presente coyuntura. En esta publicación se ha intentado registrar la riqueza 
de esta discusión amplia y pluralista, tanto para el  beneficio de los participantes 
como pora lectores que por diversas razones no estuvieron presentes. 

En la primera fase se llevaron a cabo 8 mesas redondas en 8 departa- 
mentos durante febrero y marzo, las cuales culminaron en una conferencia in- 
ternacional organizada el  mes de mayo con el  apoyo de la Fundación pora un 
Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPIJ de Cartagena, Colombia. los temas de 
esta primera fase se formularon pora promover el análisis critico y posibilitar una 
evaluación del accionar de los medios en democracia. 

Para empezar los participantes ponderaron el marco legal para el hncie 
namiento de los medios, tomando en cuenta alternativas tales como la empreso 
estatal, la empreso privada y un sistema mixto públiceprivado. En segundo lugar 



los participantes evaluaron el papel de los medios en democracia a la luz de plan- 
teamientos como el de que los medios son o deberían ser intermediarios entre la 
sociedad y el Estado, asumiendo para s i  un rol representativo que en cierto modo 
sería similar y paralelo al  de los partidos políticos. En tercer lugar los participantes 
esbozaron propuestas para la Asamblea Constituyente en cuanto a su misión de 
informar y formar la opinión pública. 

las mesas redondas de la primera fase culminaron con una conferencia in- 
ternacional sobre Medios, Poder y Democracia. los invitados internacionales hieron 
María Jimena Duzán, comentarista del diario El Tiempo, Caracol Radio y Canal CCF 
pita1 de Colombia; Roberto Zamarripa, conocido periodista y columnista mexicano, 
Director Editorial del diario Reforma; y Javier Darío Restrepo, periodista colombiano 
de larga y distinguida trayectoria que atiende un consultorio virtual sobre ética pe 
riodística y esMaestro de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberwmericano. 
Todos ellos son gente del oficio más bien que académicos. Así lo prueban sus agudas 
y orientadoras infervenciones, recogidas igualmente en esta publicación. 

En la segunda fase de esta serie se han redizado talleres intensos con 
actores de los medios en l a  Paz, Santa Cruz y Sucre. Estos talleres han llevado a 
cabo un sostenido esfuerzo de evaluación de la calidad de la cobertura mediática 
de los eventos electorales del 18 de diciembre de 2005 y del 2 de julio de 2006. 

l a  mira estuvo puesta en el futuro, particularmente en las maneras de me 
¡orar la cobertura rnediática de la asambiea constituyente durante el tiempo que 
ésta sesione, así como en explicar el texto constitucional que será aprobado por 
ella, para que los votantes puedan tomar decisiones bien informadas cuando ese 
texto se someta a un referéndum nacional. 

En esta segunda fase los participantes evaluaron en primer lugar la cober- 
tura del hecho noticioso como tal. Segundo, evaluaron la interpretación del hecho 
noticioso que se llevó a cabo en editoriales y columnas de opinión, sin excluir 
la consideración de notas que a la vez informan e interpretan. Tercero, los par- 
ticipantes ponderaron la dimensión ética y moral de la cobertura rnediática, pe 



niendo en el tapete aspectos de su propia conducta. Finalmente los participantes 
enriquecieron sus propuestas para la asamblea constituyente mediante los datos, 
criterios y panoramas generados por este esfuerzo. 

En cada caso el punto de partida de la discusión fue una ponencia pre 
parada por un reconocido analista mediático boliviano. José Luis Exeni presentó 
una evaluación de lo cobertura de los hechos. Raúl Peñaranda elaboró un trabajo 
empírico sobre la cobertura de opinión. Rafael Archondo realizó un anólisis sobre 
el manejo ético de la información. Erick Torrico Villanueva hizo una presentación 
desde el punta de vista de los observadores y los observatorios de los medios. 
Finalmente Andrés Gómez presentó un trabajo comparativo sobre alternativas de 
artículos constitucionales referidos o la misión de los medios en democracia. 

las ponencias, experiencias y deliberaciones recogidas en esta publica- 
ción demuestran que la libertad de información, la libertod de expresión y la 
libertad de pensamiento están plenamente vigentes en nuestro país. Sin medios 
de comunicación libres de interferencias indebidas lo democracia es impensable 
e impracticable en cualquier parte que sea. 

A l  mismo tiempo, wnas intervenciones reflejan una creciente preocupación 
sobre el fvturo de estos derechos y libertades en Bolivia. lushmente por esta razón 
los representantes de los actores medióh'cos reunidos en estos eventos han otorgado 
gran importoncio o generar propuestas de artículos constitucionales que los protejon. 

No cabe la menor duda que los medios de comunicación social cumplen 
una función pública indispensable en democracia, sean éstos de gestión privada, 
estatal o mixta. Esa función consiste en informar y orientar a la opinión pública so 
bre los asuntos de interés colectivo. Par esta razón su responsabilidad es enorme. 
En caso de no cumplir esta misión de una manera adecuada, los medias tienen el 
poder suficiente para convertirse, voluntaria a involuntariamente, en una especie 
de ekctivos deformadores del carácter nacional. 

Para que la democracia tenga éxito en Bolivia no es suficiente aprobar una 
constitución libre y contor con un gobierno sujeto a fiscalización por parte de otros 



poderes del estado y de una ciudadanía bien informada. También se requiere de 
ciudadanos bien formados, responsables, capaces de ejercer su derecho al  voto 
con plena conciencia de que están delegando sus derechos soberanos a aquellos 
otros ciudadanos que ellos consideran ser los más capaces para representarlos en 
el parlamenlo y en el gobierno. 

Esta formación es tarea de la familia, de la escuela y de la universidad. 
Los medios de comunicación social, voluntaria o involuntariamente, son los más 
grandes educadores informales de la población joven y adulta. Tal vez no se 
pueda pedir a los medios que asuman plenamente una función educativa formal. 
Pero no parece mucho pedir que tomen plena conciencia de las consecuencias 
formativas o deformativos de sus labores habibales. 

Los medios son los indiscutibles autores de esta publicación. Ellos han 
participado en el curso de las dos kses en todos sus estamentos, desde reporte 
ros hasta propietarios, desde comentaristas hasta presentadores, desde anolistas 
hasta ~rabaiadores. De ahí que eski publicación tenga el valor de una especie 
de espeio retrovisor para ayudarlos a mejorar su futuro desempeño. Además los 
materiales aquí recogidos pueden serles útiles para orienkr, o en algunos casos 
incluso asumir, tareas pendientes de educación ciudadana. 

Un filósofo de la antigüedad dijo que la vida no examinada no vale la 
pena de vivirse. Los lectores de esta publicación podrán constatar par s í  mismos 
que tenemos unos medios totalmente dispuestos a examinar su vida interna. A 
todos los bolivianos nos toca defender su existencia y su libertad, así como prome 
ver su excelencia y su estimación social. 

Waher Guevara Anaya 
Direcbr I-imI 

Pmgmma de Apop a ki Ci&nia Efectivri y la Represenbción (PACER] 
Cenh pam d LksarrdIo Intemciml, Unhidcid d d  Es& de Nuew Y& 

(C/D/SUm 



Mesas Redondas Departamentaies 
"Reflexiones en Democracia sobre d Rol de bs Medios de Comunicación" 

9 

47 
87 

185 
167 
209 
247 
285 

Seminario Internacional 
"Medios Poder y Democmcia en B0l'~ia" 

Panel 1: La Ética ~eriodistica en k Democracia ... . . . . .  . . . . . . . . 335 
Exposibres: Javier Dario Restrepo, Raúl Penaranda, Ronald Grebe 

panel 11: Las Medios Y la DemtXmcia . . .. . .. ~ .. ... . .. . .. .... . .. ~ ~ .. .. .. . . ~  ~. .. .. . . . . 36 1 
Expasibres: Roberto Sarnarripa, José Luis Exeni, Juan Carlos Rocha 

Pand III: jlo libertad de expresión encerroda en una ley de Eshdo? 391 
Expasibres: Maria Jirnena Duran, Juan Cristóbal Soruco, lvan Canelas 



Segundas Jornadas de Reflexión sobre el Rol de los Medios & 
Comunicación en Democracia 
Los Me&¡ en el Proceso Electoral 
José Luis Exeni . . . . . . . . . .  . . ~  ~ ~ . ... .~ ~ ... . .  ~ ~ . .  . .  . 

Tendencia de los textos de opinión en 6 diarios nacionales durante 
el periodo pre electoral de la Asomblea Conrliiuyente 
Raúl Peñaranda . . . . . . . . .  .. ~ ~ . . . .  . - .... . . . . . . . . . . 

Una aproximación al pder mediótico dede sus prácticas. 
Ética coberium periodislica y refundación nacionol 
Rafael Archondo . ...... ~ ..... ~ ~ . . .. ~ ~ . .. . .~ ~ 

Antecedentes, resultados y enseñanzas de tres upsriencbs de 
observación de medios en b s  procesos dectomles de B0r~ia 
ErickTorrico . . . . ...... ~ ~ .... . . . ~ . . . . ~  . .  ~ . . .  

Comunimr es gobernar y gobernar es comunimr 
Andrés Gómez ... . .. . . . .  ... . .  . ..... . ~ ...... ~~ . . . . . .  . . . .  ~ .. . . ~ .  





@ 

MEDIOS PODER Y DEMOCRACIA EN BOUVIA 

Wálter Guevara 

Doy la bienvenida a las personas que han venido a esta conferencia en la cual 
se han de tratar temas que, sin duda, son de preocupación de las personas que 
trabajan en el ámbito de la comunicación social, es decir de los medios. 

Veo aquí algunos amigos. Quiero saludar particularmente a don Carlos Arévalo, 
de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa; y a don Bernardo Ca- 
nelas, de la Federación Departamental de Medios de Comunicación Privados; 
celebrando que conjuntamente, las dos partes, las dos caras de la moneda esten 
acá presentes. 

La idea es discutir y aclarar el concepto y las prácticas de la representación políti- 
ca. Esto lo hago bajo la bandera de la Universidad de Nueva York, SUNY, que es 
contratista de USAID, a esos efectos, tanto en Bolivia como en varios otros países. 
Esta universidad, es seguramente el proveedor más grande de asistencia técnica 
y capacitación sobre temas legislativos y de representación. 

A manera de introducción quiero comentarles que ayer estuve trabajando con 
la bancada parlomentaria de Oruro ... Es un departamento ultra contestatario. 
2Recuerdan cuando los escaños?, ha sido uno de los departamentos más recal- 
citrantes. 

La idea de la representación política que hay en Oruro, me ha tocado el trabajo 
de decir a la nueva brigada, "es pues particularmente primitiva ......" Ellos han 
hecho carne de la idea de que representar es el oficio de un mandadero ... que 
trae y lleva recados en una bolsi to...y que los representantes no tienen ningún de- 
recho a pensar por cuenta propia, a deliberar, a debatir o a decidir por otros ... 
"Las bases mandan" .... El representante es una especie de correa de transmisión, 
es la función representativa ... 

Les digo que la experiencia ha sido bastante emotiva, porque al exponer este 
concepto y estas prácticas, que las he caracterizado como altamente tradiciona- 
les en las sociedades que están empezando la transición a la democracia, me 
han escuchado. 

Yo pensé que iba a ser denunciado por neoliberal, neomarquetero ... cuando les 
diie: "Difícil es ser representante moderno, porque significa conjugar el interés 
sectorial, el interés particular con el interés nacional. 
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Ustedes no son diputados solo uninominales o departamentales, son diputados 
nacionales. Aquí desde Oruro van a tener que pensar en el interés de Pando y de 
Tarija ... Es parte de su labor. 

Y cuando los presionen los distintos intereses particulares, ustedes tienen que 
asumir una función de líderes. Lo cual significa que no han de poder lavarse las 
manos diciendo: "las bases me han dicho" ... 
 cuánto pueden hacer ustedes hoy aquí presentes, que tienen el poder de los 
medios al alcance de sus manos en cuanto a labor formativa, en cuanto a labor 
orientadora, en cuanto a labor educativa, o en cuanto a labor destructiva de los 
lugares comunes, de las obstáculos que se instituyen en nuestro país. 

Es por eso que estoy particularmente contento de estar acá. Cochabamba tiene 
su propia característica, no es cuna de contestatarios que no piensan, según 
Paulovich. Es cuna de personas que tienen el foco encendido la mayor parte del 
tiempo. Cochabamba ha dado muchos presidentes al país. Sería realmente muy 
gratificante que Cochabamba continúe la labor orientadora que ha tenido siem- 
pre en el país?. 

El tema queyamos a poner sobre la mesa es "EL ROL DE LOS MEDIOS DE CO- 
MUNlCAClON Y LA ETlCA EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN", y su papel 
desde el año de la restauración democrática pactada en 1985 la importancia de 
la información en la construcción de la agenda pública, democrática; los códigos 
de ética en Bolivia y alguna legislación; la Ley de Imprenta; el antiguo tema de la 
autorregulación; el defensor del lector; observatorios; conseios de ética periodís- 
tica y el rol de los medios en la Constituyente. 

Estos son temas que ustedes conocen. Queremos que sea esta una ocasión para 
que al ventilarlos, utilicen como eiemplo el concepto y las prácticas de la repre 
sentación política que hoy en día necesitan en Bolivia de algunos aiustes. 

Mónica Calasich 

Bien. Vamos a ceder lo palabra al señor Bernardo Canelas, para que nos comen- 
te el espíritu con que la Federación está trabajando en este tema. 

Bernardo Canelas 

La Federación de Medios está iniciando un proceso, de unir a todos los periodistas 
con el sector empresarial, tratando de buscar nuevas alternativas de formación. 
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Los medios de comunicación tienen un rol muy importante en la sociedad y los 
periodistas son los que transmiten la verdad hacia la población. Muchas veces la 
verdad ha sido rnanejada erróneamente, por lo tonto, ahora es cuando debemos 
trabaiar en coniunto para que todo el proceso de difusión hacia la sociedad s e  
bre temas como, la política y otros, esté bien manejada y no sea manipulada. 

Es en este sentido que agradezco al grupo que nos acompaña, a la Federación 
Sindical de Trabaiadores, por ir adelante en este camino de los medios de comu- 
nicación. 

Carlos Arévalo 

En relación o lo que signihcan estas mesas redondas que se están estableciendo 
en todo el país, yo creo que es bastonte sabio conocer el pensamiento de los 
comunicadores, de la Federación de Medios de Comunicación -que es un pilar 
muy importante dentro de lo que significa la estructura del trabajo en comunico- 
ción- los puntos que se consideran dentro de la democracia, lo ética y los proyec- 
tos que se están planteondo en torno a lo que significa querer hocer un combio o 
no combio de la Ley de Imprenta. 

Pues paro nosotros este tipo de seminarios son muy importantes. Cochabamba 
ha llevado en menos de tres meses seis seminarios regionales, y nosotros estamos 
muy agradecidos porque son aperturas que nos van a permitir capocitar aún más 
a los comunicadores. 

Mónica Calasich 
Estomos construyendo estos escenarios a nivel nacional, intentando generar un 
espacio de anólisis y debate sobre el tema que nos ocupo el día de hoy, como 
bien lo decían Carlos y Bernardo, también estamos en un momento donde es 
irnportantísimo tener una mirada a Futuro, tener uno mirada de construcción, de 
análisis y debate. 

Seguromente varnos o encontrar consensos, como también disensos. Y todos se 
von a plasmar en un documento sistematizado. 

Edwin Tapia 

El tema de los medios de comunicación es uno de los mós importantes y si varnos 
a hablar, se debe hacerlo con la profundidad y lo extensión que merece un tema 
de esa significoción. 
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Dicho esto, yo quiero compartir con ustedes dos ideas. En primer lugar, uno de 
los acontecimientos más importantes de este tiempo, distinguidos amigos, es el 
desarrollo portentoso de los medios de comunicación. 

Actualmente, creo que los medios de comunicación ya se hon convertido en una 
estructura intermedia de poder y que, desde esa situación, no solo participan en 
la agenda y los debates de los países sino que de algún modo dehnen aspectos 
fundamentales de la política, la economia y la cultura. 

Yo creo que inclusive la globalización que es uno de los fenómenos más impor- 
tantes que caracteriza la civilización contemporánea, que es en los medios de 
comunicación y de transporte, donde se han dado los avances científicos y tecne 
lógicos mas sorprendentes y también el crecimiento cuantitativo y cualitativo en lo 
que respecta a la composición humana. 

La segunda reflexión, amigos, obviamente parte de esta base íundamental, el 
paso necesario, el paso primigenio es en mi opinión, la capacidad de quienes se 
desenvuelven en este campo que deriva absolutamente todo lo demás. 

Debemos cuidar que los medios de comunicación estén en manos de gente que 
pueda comprender y consiguientemente transmitir los distintos temas de este tiem- 
po. Nadie puede hablar bien sin conocer el tema que va a abordar, para hablar 
de política hay que, por lo menos, tener una idea inicial sobre la teoría del Es- 
tado. Para hablar sobre economia hay que por lo menos conocer los aspectos 
esenciales de la economía, y así sucesivamente en el campo de la sociología, de 
la antropología, etc., etc., etc. 

En mi opinión, amigos, lo Fundamental, considerando la importancia de los m e  
dios de comunicación, es que la gente que trabaja en este sector, esté capacitada 
para manejar con la debida certidumbre los temas que forman parte de la proble 
mática de nuestros pueblos. 

Y en esta orovección debemos realizar los esfuerzos necesarios oara aue las , , 
universidades enseñen adecuadamente a las personas y para que lbs medios de 
comunicación exiian a sus trabaiadores el conocimiento. la comorensión de los 
problemas que va'n a abordar. 

' 

Otro aspecto que a mi me preocupa es la preferencia par el escándalo y por lo 
insólito que unidimensionaliza la imagen cultural y civilizataria de los pueblos y 
en esa proyección crea un ambiente permisivo, precisamente para lo contrario. 



%I 

MEDIOS PODER Y DEMOCRACIA EN BOLIVIA L. 

Me explico mejor. Si los medios de comunicación olvidan, desprecian o mar- 
ginan lo noble, lo positivo, lo que enaltece la cultura de la humanidad y dan 
preferencia al escándalo y a lo insblito y se encierran solo en esta proyección y 
en ese marco, o mejor dicho, con esa imagen, de algún modo crean un ambiente 
permisivo precisamente para las conductas más decadentes, para las conductas 
menos constructivas. 

Es importante, señores, que los medios de comunicación den tombién preferencia 
o otiendan los aspectos nobles, constructivos y elevados de la conducta humana. 

Y en esto es importante plantearnos que no solo lo político es lo fundamental. En 
mi opinión hay hechos, hay programas y hay actitudes mucho más importantes 
que lo político. Debemos hacer el esfuerzo necesario para dar a lo político estric- 
tamente el campo que le corresponde. 

Si vemos los medios de comunicación y aquí hago una autocrítica, no estoy 
haciendo crítica unidimensional. Si vemos los medios de comunicación, decía, 
están preponderantemente llenos de noticias políticas. La política es un aspecto 
importante del desenvolvimiento de los paises, pero no es todo. Hay cosas mucho 
más importantes en el desenvolvimiento colectivo que nosotros los periodistas o 
los medios de comunicación, lamentablemente, descuidamos. 

La presencia sí dominante en los medios de comunicación del fenómeno político 
hace que ese fenómeno sea el que defina aspectos que deben ser definidos por 
la ciencia, por el arte o en dimensión más elemental por la economia y por la 
administración. 

El tema político, quisiera decir esto con la claridad correspondiente, el tema p e  
lítico debe ser atendido con mucho cuidado y reducido solo al espacio, al nivel 
que estrictamente le corresponde. 

Angélica Lazarh? 

Para hablar del rol que cumplen los medios de comunicación, deberíamos empe- 
zar por ver cómo están eshucturados estos medios, quiénes son los dueños y a 
quiénes contratan. Señores, sconhatan profesionales? 

Para exigir el nivel y la capacidad periodística que tanto se critica, ja  quiénes 
se contrata y en qué condiciones? es un tema que también debería ser parte del 
debate. 
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Yo quiero hablar de la televisión, que es lo que hago. Creo que los medios de 
comunicación tenemos muchos desafíos, cumplidos parcialmente. Creo que hay 
muchas limitaciones si bien hay un gran desarrollo tecnológico que no ha ido 
acorde con la capacitación y con la definición de lo que debería ser un periodis 
mo constructivo. 

Y creo que la lluvia de críticas de un tiempo a esta parte está centrada en la 
televisión, específicamente por el surgimiento de un boom sensacionalista que se 
ha intensificado en diferentes zonas, con diferentes características y en diferentes 
medios de comunicación. 

Creo que es muy saludable este tipo de espacios de reflexión. 

El periodismo de espectáculo, el periodismo de entretenimiento, lo que se den- 
mina la infa entretenimiento, está en lucha sin tregua por el raiting. 

Los medios de comunicación son empresas que hacen negocios y necesitan re- 
cursos para sobrevivir, dicen los que los administran. Ya soy uno obrera de la 
información, en ese marco se está haciendo malabarismos por combinar informe 
ción, en noticieros que no sean aburridos, que informen, y a la vez continuar en 
la lucha por ese raiting. 

Y estamos disputándonos audiencias para quienes aparentemente es más fácil 
digerir esa información que prioriza el exándalo, lo insólito, la curioso y mucho 
de crónica roia. 

Es un esfuerzo el que se hace para intentar hacer unos noticieros serios, respon- 
sables, con parte y contraparte. 

Y la televisión está más en la mira de las críticas, porque la inmediatez, la índole 
del mismo medio de comunicación, la hace más vulnerable al error. 

Entonces, yo creo que hay una combinación de factores para los errores que 
podamos estar cometiendo, que creo que son muchos, como para los aciertos 
también, porque es innegable que los medios han cumplido un rol histórico y lo 
siguen cumpliendo y en las momentos de crisis lo han hecho. 

Por un lado, la estructura de los medios de comunicación y de los intereses em- 
presariales que puedan o no tener esos propietarios o esos grupos de pader 
para influenciar a través de los medios. Como también por parte del tipo de 
profesionales que se contrata, de los medios que se dan a esos periodistas para 
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que busquen uno noticio y de la transversalización que se realiza con lo línea 
editorial del medio. 

Creo que esos tres elementos nos van a dar la radiografía de los medios que 
tenemos y del rol que cumplimos. Centrándonos en el periodismo hay muchas 
limitaciones en cuanto o gente que se contrata que no puede ser profesional o 
capacitada y en esa misma perspectiva, creo que a los periodistas nos está fol- 
tando reflexión, nos está faltando comprender que la información es un bien útil y 
que la consigna debería ser tratarla como bien útil e intentar democratizarla con 
esa concepción. 

Pero estamos en medio de ese debate de roiting, en medio de ese debate de 
dueños de comunicación con x o z visión y es ahí donde yo creo que se deben 
consolidar puentes poro encontrarnos, reflexionar juntos y para comprender que 
el bien común está por encima de estos intereses que pueden haber innegable- 
mente a nivel de prapietarios, de empresas, de grupos de poder. 

Creo que hay que dorle un rol más prioritario al periodista, al obrero, a ese que 
está en la calle en el día a día, tal vez sin transporte, tal vez sin viáticos, tal vez 
con un pésimo sueldo. Ahí debería empezar y me hubiera encantado que en esto 
mesa también estén quienes no son precisamente directores o jefes de prenso, 
sino los que están en el dio a dio lidiando con la información. 

Osvaldo Rioja 

Primero felicitar a los organizadores por este encuentro que nos permite encon- 
trarnos cara a coro, directores de prensa y tal vez propietarios de medios de 
comunicación con periodistas, intercambiar este tipo de experiencias de debate, 
de análisis en torno al rol del periodista y los medios de comunicación. 

La primera pregunta que yo me hago es ?quién debe subordinarse a quién, los 
periodistas a los medios de comunicación?, 210s medios de comunicación o un 
verdadero periodismo?, no a los periodistas. 

Y vamos o coincidir seguramente muchos en que los periodistas, por lo e c o 6  
mico, generalmente están subordinados o los medios de comunicación, cuyos 
propietarios están subordinados, o su vez, a intereses políticos y empresariales. 

Entonces la segunda pregunta es adónde empieza y donde termina la libertad de 
prensa, de los periodistas que estamos a cargo de cubrir los dikrentes hechos de la 
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sociedad?, muchas veces en la mesa del director del medio de comunicación, por- 
que estos, a su vez, deben responder a la línea impuesta por el propietario del me 
dio, el ejemplo más fresco está en las elecciones últimas de presidente y prefectos. 

Y el ejemplo último está en el tema del LAB cuando el dueño del medio hace uso 
del tiempo que requiere y de los espacios posibles para contrarrestar información 
que se da en otros canales, radios y diarios, por una parte; por otra, no debemos 
dejar de ver, las limitaciones periodísticas que se dan, principalmente en las ra- 
dios y en alguno que otro canal de TV, su calidad nos posterga como instrumento 
de orientación. Los periodistas hemos perdido espacios y nos vamos quedando 
postergados y claro, menos capacidad, menos posibilidad de imponer sus con- 
diciones de trabajo y más frecuente es que deben aceptar las imposiciones que 
hace el medio. 

Entonces cuán importante es que los medios de comunicación vean a quién con- 
tratan y como contratan. Pasa también por el tema económico, s i  observamos en 
la mayoría de los medios de comunicación vamos a ver muchachos recién egre- 
sados o practicantes haciendo periodismo por menos de 500 y 700 bolivianos. 

Más allá de eso, las universidades tampoco expulsan a la sociedad profesionales 
ya capacitados para ejercer el verdadero rol del periodista. 

Vemos a chicos que salen de las universidades que no tienen un conocimiento 
cabal de lo que es hacer prensa, trabajar en medios de comunicación. 

Entonces las responsabilidades son bien amplias, los medios ejerciendo su ver- 
dadero rol social, los periodistas dando su mejor calidad de trabajo al servicio 
de la sociedad y finalmente las universidades entregando nuevos profesionales 
totalmente capacitados para enfrentar los desafíos 

Aquí vuelvo al tema inicial, la necesidad de subordinarnos ga qué?, ga lo econó 
mico?, o a la responsabilidad ética de hacer verdadero periodismo? 

Entonces finalizo indicando que frente a esta realidad, no queda otra que la elec- 
ción. 2Aceptar la imposición del medio a pesar de que no estemos de acuerdo?, 
o a pesar de nuestras necesidades económicas y de estabilidad laboral, spresen- 
tar nuestra renuncia? 

Los periodistas estamos conscientes de que nuestro rol empieza y termina funda- 
mentalmente en el servicio público, en el servicio a la verdad. Pero la pregunta 
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es: gAlgunos empresarios de medios de comunicación tienen conciencia de cuál 
es su rol?, eestamos haciendo instrumentos de comunicación para servir a la s e  
ciedad o para tener instrumentos de poder, tanto empresarial cómo político? 

Samuel Flores 

Indudablemente aquí, los compañeros están haciendo un crudo diagnóstico de lo 
que es la comunicación de nuestros tiempos. 

Quizá la raíz del problema en este momento parte desde 1985, cuando el libre 
mercado abre las puertas a todos, y en medio de ese mercado, los medios de 
comunicoción también caen en otras manos. 

Ahí surgen las famosas redes de comunicación, ahí desaparecen los asalario- 
dos. Como eiemplo, simplemente en Cochabamba podemos decir, s i  hacemos un 
diagnóstico, los asalariados o periodistas que trabajan con salario seguramente 
alcanzan a un 5% y lacerantemente hay un 95% que tiene que auto vivir, con- 
tratar espacios en radio, televisión, tiene que financiarse. Para hacer periodismo 
uno tiene que pagar. Tenemos que contratar espacios. 

También, en cuanto concierne a los dueños de los medios de comunicación, hoy 
en día tenemos carpinteros, sastres, matarifes, en fin, todo tipo de persanas que 
tienen suficiente capital y compran medios de comunicación. 

Y obviamente estas personas no ven a quienes contratan. No contratan sino oC 
quilon, y eso desmerece de alguna manera también al proFesional. Al contrario, 
ellos cobran y a eso viene el problema estructural en el control de los medios de 
comunicación, como es la Ley de Telecomunicaciones. 

Yo recuerdo perfectamente en lo época de los ochenta, setenta, cuando para 
tener un medio de comunicación, la Ley de Telecomunicaciones exigía la confor- 
mación de una estructura donde existía un organigrama que partía desde la g e  
rencia, la administracián y naturalmente también de un equipo técnica, un equipo 
de producción y un departamento de prensa. 

En el punto específico del departamento de prensa debía existir un director o iefe 
de prensa, sus dos redactores, y entonces recién, el ministerio correspondiente 
accedía para poder proporcionar aquella licencia. 

Hoy en día eso ha desaparecido. Con el libre mercado, ya nadie controla, ya 
nadie exige que pueda haber este tipo de estructuras. El dueño que no tiene 
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conocimiento de lo que es comunicación, simplemente lo explota como cualquier 
otro negocio. 

En todos los medios ha surgido una competencia desleal y naturalmente entre los 
que ganan salario y quienes no ganan salario. Y ahí se habla también del tema 
ético, uno debe ser ético. 

Seguramente alguien contrata un espacio y para pagar ese espacio deberá r e  
cibir el contrato de alguna empresa. De esta manera, este comunicador está 
sometido poco menos a la abto censura, parque no puede criticar a esa empresa 
porque lo mantiene, porque lo sostiene con un contrato. 

Alguien dijo que nuestras ideas, nuestros pensamientos y particularmente nuestro 
trabaio termina en la mesa de prensa o del director del medio, que es quien ve 
por conveniente si pasa o no pasa para su difusión. 

Y en ese entendido, ahora surge una cierta ley, que se dice de regulación. Para 
nosotros, simple y llanamente primero deberían cumplirse las leyes del país, de 
bería aplicarse la Ley General del Trabaio. 

Se habla de flexibilización laboral. iCuántos aquí de los compañeros periodistas 
trabaian ocho horas? Yo creo que nadie. Todos trabaian más de 14 horas diarias, 
de lunes a domingo. gY se reconoce el salario extraordinario? No  se reconoce. 

En ese ambiente, pensamos y creemos que es una situación muy difícil cuando 
nos hablan de regulación y otras situaciones. Primero habrá que velar par la 
seguridad jurídica del trabaiador de los medios de comunicación, de los perie 
distas. 

La democracia nos permite de alguna manera eiercer la labor, lanzar las ideas y 
en fin. Pero advierto que en este momento los medios de comunicación no están 
en manos de personas muy responsables, me refiero a los dueños de comunica- 
ción, quienes lastimosamente hacen muy paco o nada para contribuir a la deme 
cracia. Más bien la están socavando pura que las diferentes situaciones que se 
dan dentro del orden jurídico habrán su camino y tengamos que poner en riesgo 
aquello que nos ha costado conquistar. 

Gmciela Mendez 

Bueno, a mí me toca representar a un medio de comunicación en calidad de 
administradora del medio. 



m 

MEDIOS PODER Y DEMOCRACIA EN BOLIVIA 

Tal vez el medio al que represento es un poco sui géneris en Bolivia, porque no 
representa a un grupo familiar ni a una sociedad de accionistas pequeños. 

Represento a una cooperativa. Una cooperativa con más de 28.000 socios. Por 
lo tanto, el medio al cual yo represento es una configuración, es una estructura 
diferente. 

Puedo decir que en el transcurso de los años que llevo trabajando, que son los 
mismos años que lleva el periódico, ha ido madurando la relación entre la porte 
periodística de la redacción y la parte administrativa. Al principio parecía que 
eran islas separadas, o sea, la parte de la redacción trabaiaba a puerta cerrada 
y los periodistas no querían saber ni lo que pasaba, ni lo que no pasaba en la 
porte de la administración, y viceversa. 

La tendencia mundial, y gracias a Dios también nos hemos dado cuenta en nues- 
tro medio, es que en realidad, todos los que trabajamos en un medio de prensa 
nos debemos en realidad a las personas. 

Entonces es a ellos a quienes debemos orientar nuestro trabajo. El trabajo del 
medio de comunicación debe ser conjuncionado entre todos los que trabajamos, 
todos los sectores. 

Si pensamos en función de trabajo conjunto, entonces aquí viene lo que tenemos 
que buscar: el equilibrio. 

Creo que la tendencia debería ser esa. En primer lugar, buscar al lector, a la perse 
no a la que vamos a llegar. sQué está esperando esa persona? Como decíamos, 
es la persona más importante y está esperando información, orientación, educa- 
ción, cultura, porque los medios somos los responsables de transmitir todo eso. 

Entonces en ese marco, es compleja la configuración, porque, decimos también, 
un medio de comunicación vive de lo que vende. 

Yo creo que los que estamos en la parte de la administración tenemos que tener 
un cuidado extremo, digomos así, en lo que significa los clientes de publicidad 
y las noticias que, de repente, van a tocar a esos clientes. Tenemos que explicar 
con mucho tino a los auspiciantes, a los que ponen publicidad, que las noticias 
no pueden estar determinadas porque pongan o no pongan publicidad. 

Es un papel delicado el que nos toca a los que administramos pero tenemos que 
tener esa responsabilidad. Tenemos que hacer entender que porque un anuncian- 
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te dé un buen ingreso de publicidad a un medio no puede pensar que no se le 
puede tocar ni observar, ni se le puede criticar llegado el caso por el mero hecho 
de que está dando una publicidad. 

Porque la administración es la que tiene contacto a través de los vendedores con 
lo que la gente piensa, con lo que la gente quiere saber. Entonces ahora ya existe 
esa retroalimentación de saber qué quiere quien recibe la información. 

En este sentido, es muy importante la parte de la administración en los medios. 
No hay que satanizarla y decir que solamente los administrativos vetamos o 
tratamos de controlar los gastos. También rescatamos lo que quieren saber los 
lectores, a través de los vendedores, a través de la gente, de los que están en la 
cadena, esta interminable cadena que significa un medio de comunicación. 

En esta cadena se debe trabajar eslabón con eslabón para formar el ciclo y poder 
realmente cumplir nuestra labor que exige mucha responsabilidad, capacidad, 
moral y, sobre todo la honestidad de las personas que trabajamos en un medio. 

Fernando Andmde 

Represento a un proyecto radiofónico de participación ciudadana -Radio kancha 
Parlaspa-, en el que trabajamos principalmente en la zona del mercado "La Can- 
cha" de la ciudad de Cochabamba. 

Quiero manifestar mi complacencia por estar aquí presente, en este tipo de ini- 
ciativas, de reflexiones que se presentan en el seno de entidades representativas 
de sectores profesionales de la sociedad civil. 

Pienso que este tipo de reflexión y cualquier medida o línea de conducta que 
debamos adoptar hacia el futuro es muy importante, pues tiene que originarse en 
la sociedad civil y no esperar iniciativas de parte del Estado. Por eso, en la me 
dida en que nos fortalezcamos como gremio, como grupo, como trabajadores, 
estaremos acercándonos seguramente a esa responsabilidad social que tiene el 
periodismo en cuanto a la dimensión política de la sociedad. 

Creo que la pertinencia del tema en sí es indiscutible. El rol político que tienen 
los medios de comunicación es de primerisima importancia. Pero más que de rol 
político yo hablaría de responsabilidad política, no tanto en el sentido político 
partidista sino de la política ligada a la naturaleza misma del ser humano, que 
tiene que ver con las formas cómo nos organizamos en sociedad y, en el caso de 
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la democracia, sobre la base de los consensos y acuerdos 

Yo quiero concentrar mi participación en la fundamentación filosófica y teórica de 
la importante resposabilidad social y politica que tienen los medios de comunica- 
ción, frente a lo ciudadanía, en un ámbito democrático, obviamente. 

La democracia es, en sustento, en base, en esencio, un reconocimiento de dere 
chos a todos los individuos, a todos los seres humanos. Estos derechos son innatos 
en las personas: el derecho a la vida, a la libertad, a la salud, etc. Y también el 
derecho a la participoción politica es un derecho fundamental. No concebimos 
la democracia sin un reconocimiento esencial primigenio de los ciudadanos como 
actores de participación politica.' 

Ahora, para esa participación politica, es fundamental que se posea una materia 
prima que es la información sobre lo que sucede en el ámbito de la comunidad, 
en toda la esfera pública. Es decir, sin información es imposible pensar en una 
participación de los ciudadanos. Sin información la democracia sería un 
contrasentido. 

La información se convierte en un verdadero derecho y algunos analistas incluso 
lo mencionan como un derecho primario, porque sin información ni siquiera p e  
demos eiercer un derecho pleno a la libertad y a la participación política. 

De pronto nos encontramos que en las sociedades contemporáneas, tan com- 
plejas, tan diversas, tan numerosas, son los medios de comunicación los que se 
hacen cargo de ese derecho fundamental de la ciudadania, que es un derecho a 
la información, al acceso y al dominio sobre la información de carácter público. 

Entonces ahí vemos la gran importancia de los medios de comunicación, que 
se están haciendo cargo de un derecho fundamental de las personas, que es el 
derecho a la información, lo que origina, por una parte, una responsabilidad 
iocial, de gran nivel, de gran alcance, y, por otra parte, da lugar también a un 
compromiso ético muy iuerte con esa ciudadanía. 

Porque los medios de comunicación aparecen manejando un bien hndamen- 
tal, una materia prima fundamental que no les pertenece, que le pertenece a la 
ciudadania. Es la ciudadanía el sujeto o el obieto de la información, y somos 
los periodistas los que estamos actuando directamente sobre ese derecho a la 
información. 
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Ahí está el origen de la ética, en la relación que establecen los medios con la 
ciudadanía. El hecho de estar operando sobre un bien que no es propio, significa 
un compromiso moral muy delicado de los medios respecto a la ciudadanía. 

Y la dimensión de responsabilidad social scómo se expresa dentro los medios? 
Se tiene que manifestar -como ya lo han dicho personas que me han antecedi- 
do-, primero en una responsabilidad muy alta en la formación profesional. Es tan 
delicado el bien que se maneja, el bien sobre el que se opera, que demanda de 
una formación profesional y ética muy sólida. Y estoy de acuerdo que uno de los 
grandes vacíos y debilidades de nuestro sistema informativo es precisamente la 
formación de las personas que llegamos a trabajar en los medios. 

Las universidades, obviamente, están haciendo grandes esfuerzos en dotar de 
esa formación, pero las universidades, lamentablemente en los últimos años, han 
descuidado, hay que decirlo, la formación en periodismo. 

Eso se debe a que las "ciencias de la comunicación" han abarcado muchísimos 
espacios y en los hechos han deiado de prestar la debida atención a la formación 
específica del periodismo. Porque el periodismo tiene un campo de acción muy 
concreto, muy especializado, tiene áreas de formación teórica y profesional muy 
específicos. 

Entonces, forma parte de la responsabilidad de los medios el que al interior de 
ellos haya una formación sólida en la parte profesional y obviamente en la parte 
ética. Porque la formación ética, si bien todos los seres humanos tenemos una ética, 
también por naturaleza, igual hay que abordarla, igual hay que racionalizarla. 

Por otra parte, no solamente la formación profesional requiere ser cualificada, 
sino también los espacios de libertad deben quedar plenamente reconocidos y 
respaldados iurídicamente para hacer un trabajo profesional serio. Esto es lo que 
liga la comunicación con la legislación. Obviamente el periodista necesita que 
su trabaio esté garantizado, que su trabajo esté asegurado por leyes concretas. 
Son muchos los peligros que acechan a la labor periodística. Uno de ellos, o b  
viamente, viene del Estado y sobre todo de los aparatos gubernamentales, que a 
veces recurren a controlar medios de comunicación. 

Sobre esa fundamentación, la labor que hace el periodista, es de primerísima 
importancia para la participación ciudadana en democracia y es ahí donde se 
liga con la legislación en general, con la Ley de Imprenta y con todas las leyes 
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que podrían surgir, que no deberían tener otra dirección sino la de proteger y 
garantizar la libertad de expresión para que el periodista pueda eiercer esa 
importante función. 

Se liga también al sentido de responsabilidad profesional, la relación que se esta- 
blezca al interior de los medios entre las instancias eiecutivas, empresariales con 
el gremio periodístico. Permanentemente surgen conflictos en esa relación. Se ha 
dicho acá que a veces hay incursión o abusos de parte de las plantas directivas y 
empresariales en procura de condicionar el trabaio periodístico; esto obviamente 
hace mucho mal y alejo esa responsabilidad que tiene el periodista respecto a 
la democracia. 

Respetar el gremio periodístico es otro principio a precautelar procurando for- 
talecer nuestras instituciones, agruparnos para hacer trabaios coniuntos, etc., 
siempre manteniendo nuestra independencia, que es fundamental para el tipo de 
trabajo que desarrollamos. 

En todo esto estamos hablando del derecho a la información que tiene la ciuda- 
danía, frente al cual nosotros solo somos operadores y tenemos que actuar a ese 
nivel con buena formación individual, con buen respaldo ético y con los espacios 
de libertad suficientes como para cumplir bien con esta delicada misión. 

Edwin Santa Cruz 

Realmente este tipo de mesas redondas creo que son muy necesarias en nuesho me- 
dio. iPor qué? Porque es muy sencillo, muy fácil frente a cámaras, frente al micrób 
no expresar lo que nosohos sentimos, a veces equivocadamente. Incluso podemos 
dañar la dignidad de muchas personas. Pero ahora es vernos frente al espeio. 

Cuando nos vemos frente al espeio, ahí ya no engañamos a nadie. Porque en ese 
momento es como una radiografía en la cual nos vemos a nosotros mismos. Y este 
tipo de mesas redondas nos llama a la reflexión. 

Realmente nosotros como periodistas, como comunicadores, estamos cumpliendo 
con ese rol que por casualidad o por convicción o por vocación hemos llegado a 
ocupar en estos espacios dentro de la sociedad. 

Indudablemente un tema muy importante es el de la ética. Ética, todo el mundo 
habla de ética, pero muy pocos conocemos lo que es la ética en su esencia. En 
ese sentido, para hablar de ética indudablemente tendremos que hablar de la 
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moral, como dice don Manuel Osorio. El que quiere saber que es ética, vea qué 
es moral, aquello que esta en el espíritu y no en lo fisico. 

Dentro de los medios de comunicación, particularmente para algunas personas 
que hemos tenido la suerte de trabajar en diferentes medios de comunicación 
desde muy temprana edad desde la década de los setenta, por ejemplo, nos da- 
mos cuenta de que hay un cambio sustancial. De repente hay una apertura, pero 
no de parte de los periodistas o de los comunicadores, es de parte del gobierno. 
Hay una apertura, una subasta. 

Cuando el Gobierno, el Estado boliviano dice: señores, gquiénes quieren tener su 
medio de comunicación? aquí están las especificaciones, pongan su platito y al 
que paga más se le da su Frecuencia -especialmente en F M  $Qué tipo de gente 
es la que participa y gana?. 

Es lo que vemos actualmente, una inversión de valores, iustamente porque muchos 
propietarios no conocen esa ética de comunicación. 

Vamos a ver por ejemplo, a través de la experiencia, cuando hacemos una crítica, 
como comunicadores a la acción de una autoridad. Inmediatamente una llamada 
del dueño: "oye qué te pasa, me vas a hacer quitar la publicidad". -Pero es una 
critica que estamos haciendo porque considero que debe ser así "No ..., no 
sale esa nota". 

Entonces los propietarios de los medios de comunicación, tienen que ver también 
algo importante, se basan en que "me han dado publicidad y hay que echarle 
flores". 

Eso lo vemos actualmente. Vemos que muchos medios de comunicación echan 
flores a las autoridades cuando su accionar no es del todo legal o ético, o como 
debería ser. Pero el comunicador tiene que quedarse callado, porque s i  insiste 
está fuera. 

Yo les voy a contar algo interesante ..., ocurre que en una me tocó cubrir iusta- 
mente el Conseio Municipal. 

Dicen que es prohibido, pera ..., fui a ver el libro de asistencia. Todos estaban 
presentes, pero viendo los asientos había espacios vacías. 

A ver, como esta presente me acercaré. Señora fulana de tal, cómo le va, qué 
actividad está haciendo en este momento en el Consejo. Le hablé a la silla vacía, 



--- 
MEDIOS PODER Y DEMOCRACIA EN BOUVlA 3 m m 

claro, había un espacio vacío de un partido politico y era la crítica en ese mo- 
mento a ese conceial que nunca asistía, pero siempre estaba presente. Entonces 
había que denunciar. 

Pero en el meior momento, cuando hacia unas notas lindas, bellas, hermosas, 
ocurre que, vamos a decir, un familiar del dueño, había sido del partido político. 
Al día siguiente: "Santa Cruz, a cabina, no más periodismo en la calle". 

Seguramente le llamaron la atención o lo que sea, y al día siguiente tuvimos que 
reunir nuestras pilchas e irnos del medio de comunicación, porque si no estamos 
de acuerdo con la posición de los dueños tenemos que irnos. 

En ese sentido, muy pocos propietarios de medios de comunicación, actúan como 
debería ser. Lo importante es que el medio de comunicación se haga respetar, no 
se subordine a un interés de las autoridades o de cualquier otra empresa. 

Pero en esto de la ética creo que fallamos todos, porque creo que no solamente 
debemos hablar de ética o aprender ética cuando entramos a la universidad. Eso 
debemos aprenderlo desde el hogar, desde el lugar donde nosotros salimos y des- 
de el lugar donde nos desempeñamos dentro la sociedad en cualquier campo. 

Muchos creen, por ser periodistas son enviados de Dios que la ley les ampara. Y 
se escudan cuando les inician un iuicio en la Ley de Imprenta. 

gAcaw la Ley de Imprenta no ha sido también creada, aunque tenga ya muchos 
años de vigencia, para defender a esa sociedad de los malos periodistas? Por- 
que en uno de sus artículos dice claramente: "En caso de que vea conveniente 
el afectad+. que se le ha mellado en su dignidad personal, podrá acudir a los 
tribunales ardinarios" 

E l ¡ ¡  Armzola 

Antes que nada, creo que hay que ver que existen dos grandes protagonistas: los 
periodistas y los dueiios de los medios. Los que hacen la información y los que 
venden la información. 

Perojank bdo, creo que antes de ver falsos enfrentamientos, yo creo que tenemos 
que,encontrar nuestro camino, porque estamos en el mismo rumbo. Ambos hace 
mos; lo mismo y creo que en esta oportunidad vamos a poder encontrar eso. 

Crea que en mucho tiempo no se ha reflexionado sobre el rol de los medios, y 
ahara es un momento muy apropiado porque están naciendo nuevas tendencias. 
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Entiendo que al empezar a hacer un análisis del trabajo que se hace al interior 
de los medios de comunicación, importa necesariamente ver nuestros errores y 
nuestras virtudes. 

Y cuando empecemos a ver estos dos escenarios, necesariamente encontramos 
que los medios de comunicación, en este caso, la televisión y la radio son acaso 
los más importantes. Ello sin desmerecer el periodismo escrito que tiene su virtual 
espacio, además, donde se deia huella documentada de cualquier falla o cual- 
quier error que se comete. 

No ocurre lo mismo en la televisión o en la radio, parque como el mensaje es 
fugaz, hace que este no quede. 

Alguien decía que infelizmente estos dos medios de un momento a otro se han 
disparado, han perdido la obietividad en el manejo de la información. Esto debe 
llamarnos precisamente la atención. Puede ser por la invasión de nuevos profe 
sionales o gente eniusiasta que quiere estar en la comunicación, porque ve el 
camino más fácil para llegar al éxito. 

Lo que si podemos observar es que sí infelizmente, la raíz del problema está en 
que las universidades, no están preparando recursos humanos con solidez. 

Yo tengo aquí a la mano una malla curricular, donde la materia de ética y legis- 
lación apenas se refleja, y además se enseria en séptimo semestre. 

Pero si no atacamos la base fundamental donde empezamos a forma,- a los prw 
fesionales con la ética y la legislación, es decir, el comportamiento que se debe 
tener en el maneio de la noticia, desde el momento de recogerla con lo obietivi- 
dad más importante posible y además saber, no de memoria pero por lo menos 
saber, lo que significa la legislación en el caso de los medios de comunicación. 
Dejar todo esto para el séptimo semestre ya parece un despropósito en las mis- 
mas universidades. 

Y a eso se suma lo más grave; se ha proletarizado el trabaio del periodistatol Y lo 
más grave al proletarizarse, se ha empezado, inclusive, a perder la autastima. 

Si hacemos números en este momento, cuántas emisoras tenemos en Cochabam- 
ba, entre radios, canales de televisión y periódicos. Seguramente vamos a hner 
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un resultado sorprendente. Los que están bajo la Ley General del Trabaio definiti- 
vamente no alcanzan el 10% del total de la suma de los trabaiadores. 

Eso nos debe preocupar, porque el hecho de que un periodista no esté asalaria- 
do, y no es con esto que quiera casarlo a la planilla, automáticamente le da vía 
libre para negociar la información. Ya alguien lo decía con mucho acierto, se 
negocia con esa información. 

Ahora, cómo estamos contribuyendo como medios de comunicación a la deme 
cracia. Precisamente no estamos cumpliendo las leyes, porque marginamos al 
trabajador, en este caso al recurso humano que tiene el periódico, la televisión y 
la radio, que se le debía privilegiar. 

Este tiw de actitudes. Dor eiem~lo. no le hacen bien a la democracia. Y a esto se . , 
suma Que también los políticos se han hecho dueiios de los medios de c e  
municación. Automáticamente esa pertenencia de los medios a los partidos políti- 
cos, definitivamente, distancian la obietividad cuando se maneia una determinada 
información. Ese tipo de situaciones no ayudan para nada a la democracia. 

Entonces qué debemos hacer. Es necesario que hagamos un mea culpa porque ha 
pasado mucho tiempo y agua bajo el puente y nadie ha dicho lo que está pasan- 
do en este momento en Cochabamba y lo que está pasando en el país. Es más, los 
políticos en este momento están en su derecho de legislar e implantarnos una ley. 

Pero no sería mejor que nosotros, haciendo este tipo de análisis, comencemos a 
redactar una ley donde definitivamente falta una legislación para la radio, para 
la prensa, para la televisión, para el Internet. 

Es obvio, tenemos la Ley de Imprenta de 1925, pero en este momento no abarca 
la situación. Y aclaremos algo más, la Ley de lmprenta defiende a la sociedad, no 
defiende al periodista. Esa es la verdadera concepción de la Ley de Imprenta. 

Entonces podríamos apuntar, como una especie de conclusión de esta mesa r e  
donda, a que debemos ser nosotros los que impulsemos el auto controlarnos sin 
que eso signifique censura, cómo deben funcionar los medios de comunicación, 
cuáles deben ser las sanciones. 

Ahora es también importante empezar a hablar con las universidades. No se 
están manejando, por ejemplo, las teorías comunicacionales, que son el fondo 
mismo de lo que significa la formación de los profesionales. 
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Es decir, si la mediocridad está rondando una carrera, se supone, con el perdón 
de donde existen también muchos buenos profesionales, que esos mismos van a 
asumir auitando es~acio a otros ~rofesionales. aue bien ~odr ían airear con la in- 

. m  

teligencia, con el pensamiento o ;on algunos proposicioies, para que la carreras 
de comunicación social, yo estoy hablando concretamente de San Simón, pueda 
darnos productos humanós me¡& preparados. 

Ahora, cuando hablamos de lo obietividad, definitivamente es una especie de 
adivinanza sobre cuál es el sexo de los ángeles. 

Lo que está también faltando al interior de nuestros gremios es que empecemos 
a hablar entre nosotros y a discutir seriamente qué rol estamos cumpliendo como 
c~municadores sociales. 

j C ~ á l  es la identidad del periódico Los Tiempos?, jcuál es la identidad del peri& 
dico Opinión?, acuál es la identidad de los canales de televisión cochabambinos 
y las rodios? 

Hasta el Conseio Municipal no tiene políticas comunicacionales. Y lo que noto 
en este momento es que Cochabamba no tiene políticas comunicacionales. N o  
reaccionamos como región. N o  es posible que en este momento seamos el mayor 
productor de petróleo, y eso sale en todas las primeras planas como Cocha- 
bamba, y resulta que las oficinas de esas empresas que están explotando están 
tributando en Santa Cruz. 

A nadie se le mueve un pelo con todo esto, ni al comité cívico, ni a nadie. Es 
decir, como comunicadores, nosotros también tenemos alma de cochabambinos 
o es que definitivamente aún estamos en eso de que nos van a seguir sembrando 
nabos en las espaldas. 

jCuál es el papel que cumple la comunicación para la región?, jestamos cum- 
pliendo ese papel? Nada más, gracias. 

hura de Almanza 

Gracias, agradecerles por haberme invitado a participar, para mí es un honor 
estar acá con personalidades tan importantes. 

Simplemente decir como reflexión, que la historia nos muestra que la cultura del 
hombre ha evolucionado de acuerdo a la evolución de los medios de comunica- 
ción. 



$3 

MEDIOS PODER Y DEMOCRACIA EN BOLIVIA ' 

Creo tombién que es importante considerar que esa rnedioción y baio esos pará- 
metros es que se han ido produciendo cambios muy significotivos en el desarrollo, 
en la cultura de este pueblo y, por cierto, en una sociedad. 

Si nosotros recordamos lo que eran antes los medios de comunicación masivos, 
sin ir más lejos la televisión. Teníamos muy pocos televisores, las pantallas eran 
en blanco y negro, nuestras programaciones eran locales, la mayor parte. Y a 
medida de que esto ha ido avanzando hemos empezado a obtener enlatados y 
la tecnología ha avanzado vertiginosamente. 

Pero creo que nosotros no hemos avanzado a ese mismo ritmo sino más bien he- 
mos tratado de imitar. Pero imitar sin base, sin conocimiento, sin fundamentos. 

Somos humanos, podemos tener muchos errores porque si no los tuviéramos es 
taríamos ahora con Dios. Creo que lo más importante es enmendar esos errores, 
porque no nos olvidemos que los medios de comunicación somos un nexo muy 
importante entre el Estado y la población, la sociedad. Si, antes en estos medios 
no había tal desarrollo, veíamos que los países vivíamos en un sistema dictatorial 
donde habían abusos, no había libertad de expresión, estábamos limitados a 
muchas situaciones de libertad. 

Hoy en día hay democracia, pero esa democracia se ha convertido en "circm 
cracia", empezando de una Superintendencia, el Gobierno, los dueños de los 
medios de comunicación y los trabaiadores de los medios de comunicación. 

Pero tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos como comunicad* 
res ..., en esta oportunidad tengo el privilegio de ser asalariada pero también 
responsable de un medio de comunicación como es FIDES, que maneja Cocha- 
bamba, Punata y Chapare. 

Creo que no podemos enojarnos de que haya una ley que nos regularice a todos, 
absolutamente a todos, yo que hay medios de comunicación televisivos donde les 
encanta que la sangre tenga que chorrear por las pantallas y ofender la dignidad 
de las personas. No respetamos los derechos, pero sí exigimos los nuestros, *no 
es cierto? 

Entonces tendríamos que empezar por ese sector, hay muchos medios escritos 
que en vez de informar estan desinformando: las páginas rojas, la crónica roja, 
la amarilla, donde vemos que inclusive en la redacción se comente errores, y a 
veces esos horrores sirven de información y de orientación para la población. Los 



1 
.:;. MEDIOS PODER Y DEMOCRACIA EN BOLIVIA 

radios, quizás son el sector más afectado, porque están en manos de muchachi- 
tos, llamados disk Joqueys. 

Hay muchos medios de comunicación que a través de la globalización utilizan 
términos que después se los va maneiando en nuestra sociedad. Decimos que 
nuestros niños y nuestros jóvenes son el futuro, no, yo creo que son el presente. 

Y tenemos que nosotros no solamente informar sino orientar, educar de una forma 
positiva, no negativa. Decían también mis compañeros "si no hay crónica roja, 
no hay ventas". Es otro de los problemas, no hay conciencia en el empresariado 
de apoyar la educación, de apoyar la formación. 

gCuántos han ido seguramente a buscar un apoyo publicitario para ese tipo de 
espacios? N o  encuentran, pero s i  hay para sensacionalismo. 

Yo creo que definitivamente hay problemas económicos, no solamente de los tra- 
bajadores sino también empresariales. Se hace malabarismos con la información 
con el dinero y creo que tenemos que tener conciencia para aprender a entender 
ambos aspectos. Pero quien tiene también mucha responsabilidad en esto es el 
Gobierno, porque el periodista es con suerte la última rueda del carro. 

Por otro lado, yo quiero adicionalmente indicarles que si bien hay universidades 
que en este momento están sacando muchos profesionales son universidades que 
no se han actualizado. 

Creo que el implementar nuevas leyes que actualicen la Ley de Imprenta que es 
totalmente obsoleto a un avance tecnológico ton grande y revolucionario como h e  
mos tenido, tendríamos que aceptar, pero somos los comunicadores los primeros en 
oponernos, para decir, "no sebores" porque en algún momento me va a afectar. 

Si yo cometo un error me van o afectar, pues entonces también eso haría que 
cada uno de nosotros actuemos con responsabilidad, caminando con pies de 
plomo, seguros de lo que estamos haciendo y seguros también de formar a un 
pueblo. Porque el día de mañana veremos que posa con Bolivia y si la responso- 
bilidad cae o no sobre nosotros como comunicadores. 

Oscar Álvarez 

Hemos escuchadoopiniones que, sin duda, son bastante importantes en torno al 
trabajo de prensa en Cochabarnba. Concretamente y creo que nuestra reflexión 
también tiene que complementarse en que hay fallas en procesos de critica y 
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autocrítica, hay fallas en todos los elementos que convergen en esta tarea de la 
comunicación social y concretamente el periodismo. 

Las experiencias son bastante amargas si hacemos una evaluación de lo que está 
ocurriendo con la comunicación social, empezando por una falta del cumplimien- 
to de las disposiciones y de las regulaciones que ya existen, las normativas que 
ya están aprobadas y vigentes en el país. 

Lo mismo ocurre con las condiciones que están establecidas para la otorgación 
de las licencias, para el funcionamiento de los medios de comunicación, hechos 
que demuestran que el Estado a través de los mecanismos que dispone incurnple 
totalmente. 

Las emisoras, los canales de televisión, deberían tener principalmente entre las 
condiciones básicas para su funcionamiento un departamento de prensa. 

Aparte de ello, el Estado, reitero en este caso, está incumpliendo. Solamente utili- 
zando un eiemplo, incumpliendo las normas que está obligado a hacer cumplir y 
ahí aparece otro de los sectores que también tiene participación en este proceso 
de comunicación social que son los propietarios. 

Y desde algunos procesos electorales anteriores hemos comprobado que empre 
sarios, capitalistas se han apropiado de medios de comunicación con la única 
finalidad de obedecer los intereses personales o de grupo que sean acordes a la 
ideologia política que pueden abrazar. 

Alguien ha mencionado que incluso hay propietarios de medios de comunicación 
que están vinculados a otros actividades que no tienen relación alguna con la 
comunicación social. 

Y son pecados que al final son imperdonables, porque el único afectado y a 
quien se le está dañando es el verdadero depositario de todo ese derecho que 
representa la comunicación social, que son los ciudadanos. 

Y en esta crítica que estoy planteando no quedamos fuera los traboiadores de los 
medios de comunicación, los periodistas, los comunicadores sociales, que nos h e  
mos visto desprotegidos de todo el aporte que pudiera representar la unión entre 
empresarios, directores, propietarios de los medios de comunicación, eiecutivos 
concretamente, y los trabaiadores. 

Hay un divorcio que ha facilitado la incursión de gente que no solamente le ha 
quitado el valor que anteriormente tenía la comunicación social y, por tanto, los 
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comunicadores sociales, porque se ha optado por la contratación no de los mejor 
capacitados para hacer uso de los micrófonos, se ha contratado y se ve la posi- 
bilidad de contratar a quien mejor conviene a los intereses de los dueños, de los 
administradores de los medios de comunicación. 

Con mucha tristeza observamos la aporición de institutos técnicos que antes ofre 
cían la carrera de secretariado, pero como secretarias hay en abundancia, en la 
década de los ochenta han empezado a incursionar en la formación de comuni- 
cadores sociales y ahora periodistas. 

Pero nadie dice nada, las organizaciones sindicales hemos estado en una peleo 
abierta pero no hemos tenido, lamentablemente, el apoyo de los propietarios de 
los medios de comunicación, que en ese entonces no tenían la organización que 
ahora representa el seior Canelas. 

Pero consideramos que la unidad de todos los que estamos involucrados en este 
va a poder dar meiores resultados para así devolver el rol que debe 

cumplir el comunicadar social, los medios de comunicación. 

Por tonto, hay que cumplir con todos los procesos de defensa de los intereses, no 
solamente circunstonciales. Hoy estamos hablando de democracia y la democra- 
cia represento derechos, los cuales no estamos defendiendo como deberíamos, 
o sea desde cada uno de estos elementos, de los cuales formamos parte en el 
proceso de comunicación social. 

Consideramos que debe haber profundos cambios, es cierto. Quienes estamos or- 
ganizados en federaciones, sindicatos, trabaiadores de la comunicación social; 
quienes están organizados en asociaciones, profesionales de la comunicación 
social; también tienen obligación de responder a este desafio que permanente- 
mente reclama la población. 

Sabemos que lamentablemente lo que más está faltando en este día es la voca- 
ción de servicio. Vocación de servicio entre los profesionales, entre los comuni- 
cadores sociales, entre los dueños de los medios de comunicación social, en las 
instancias formadoras de los comunicadores, en los elementos prácticos de la 
comunicación social. 

Porque ahora encontramos incluso la observación, casi generalizada, de que los 
empresarios que hacen publicidad a través de los medios de comunicación se 
han convertido en socios sin capital de los medios de comunicación. 
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El capitalista invierte, compra sus equipos y trata de sacar el mayor beneficio, 
pero el empresario que tiene su publicidad en un medio de comunicación trata 
de sacarle doble beneficio. Uno la publicidad para su empresa y otro el compre 
miso de ese medio de comunicación, la administración indirecta a favor de sus 
intereses. 

Consideramos que un cambio de actitud va a permitir la recuperación de todo 
este espacio. Sobemos que es una torea muy difícil pero no imposible. Yo hago 
un llamado para que las instituciones que estón vinculadas a la tarea de la c e  
municación social podamos continuar con una mayor celeridad este proceso, 
porque creo que el avance de la sociedad y todos los hechos que involucran la 
vida misma se están acelerando. 

Elirabet Leiva 

Si bien han manifestado que la ética debe enseñarse en las universidades, hay 
muchas universidades que lo hacen. Pero qué pasa cuando los nuevos profesie 
nales, los nuevos periodistas, salen a trabaiar. Y qué pasa cuando se chocan 
con una empresa en la que, como muy bien lo han dicho, rige a una línea y no 
se puede sacar tal noticia por equis motivo, porque una empresa tiene bastante 
publicidad y está pagando alrededor de 400 o 500 dólares al medio. 

A mi me parece que hay que irabojar en sentido de las universidades. Hay que 
revisar la malla curricular que ellos tienen y además controlar a los medios de 
comunicación, porque eso es lo que está faltando. Si bien nosotros vamos a for- 
mar periodistas, profesionales con mucha ética, no va a funcionar porque en los 
medios no se les permite ejercer esa ética. 

Me parece interesante esto de cómo hacer que nuestros periodistas sean profesie 
nales si en las universidades no se les capacita de esa manera. Entonces, dónde 
deben ir los practicantes de esas universidades a aprender. Se les saca de la uni- 
versidades con cierto conocimiento, se les manda a un medio de comunicación y 
si bien hay algunos jefes de prensa que orientan, no es en todo. 

En un mismo medio podemos ver que el 60% de los periodistas que hacen el 
trabaja del periodismo no son profesionales. 

Entonces yo no sé, quién o cómo se debe controlar esto en los medios de c e  
municación. A mi me parece bastante serio esto de que no haya alguien que 
controle. 
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Bernardo Canelas 
Hemos escuchado hablar en torno a la ética y a la funcionalidad de los medios 
de comunicación, también del rol que deben cumplir los periodistas y los medios. 
Yo creo que no solamente es una reflexión paro los trabajadores sino también 
para los empresarios. 

Efectivamente hay medios, especialmente yo creo que los de radios son los más 
vulnerables, que contratan personas no capacitadas en periodismo. Yo creo que 
como funcionarios de un sector empresarial nos debemos mover mucho en ese 
sentido. Es por eso que ahora estamos en la unión con la Federación Sindical de 
Trabaiadores, para poder trabaiar en conjunto. 

Muchas de las cosas que se han dicho tampoco son tan ciertas. Yo creo que se sa- 
taniza mucho al empresario de medios de comunicación, si bien, efectivamente, 
en los últimos años ha habido empresarios políticos que sí se puede decir que han 
dominado algunos medios de comunicación y eso ha afectado mucho en el mane- 
jo de la información. Pero también hay empresarios reconocidos en los medios de 
comunicación y de trayectoria muy larga, doy como ejemplo, Los Tiempos. 

Yo trabaio en Los Tiempos medio que viene de una tradición familiar, el periódico 
tiene más de 50 años. Y todos tenemos esa vocacion de servicio a la población, 
a la sociedad, no en el sentido empresarial. Nosotros no buscamos hacer nego 
cio, buscamos formar, informar, entretener. 

Hoy hemos querido trabaiar inicialmente con personas que dirigen en cierta me  
dida las salas de prensa, la opinión del medio de comunicación para que puedan 
transmitir sus necesidades y los intereses que tenemos hacia la sociedad. 

Carlos Arévalo 
Compañeros, yo creo que se ha hecho una radiografía rápida de algunos proble- 
mas que hemos ido soportan& y que se registran y que merecen una coordino- 
ción. Pero yo más me voy a avocar al tema de lo que significa la autorregulación, 
la creación de proyectos, que ya de una u otra manera esto que viene desde 
1995, 1996 con Ley Mardaza y una serie de instancias, no solamente es el prc- 
blema entre periodistas, empresarios sino que el Gobierno quiere penetrar con 
una ingerencia bastante fuerte. 

Y si queremos responder a una realidad, la ley indica tres sueldos básicos al 
periodista para trabajar, no 500 bolivianos. Algunos compañeros lo han visto 
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muy claramente. Trabajan por 500 bolivianos y vemos los resultados. Hablar de 
política a nivel de esa instancia, cuáles son las caracteristicas y el futuro de lo que 
pueda significar la comunicación. 

Voy a avocarme un poco más enteramente, porque tengo registrado el tema de 
análisis que hemos realizado, sobre este tema de la auto regulación. La Federo- 
ción de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba observa el término de autorre 
gulación. Regular, según el diccionario enciclopédico Océano Uno, significa ajus 
tar, reglar o poner en orden una cosa conforme a regla y o norma establecida. 

La libertad de expresión es un principio deontol6gico por encima de los cambios 
y acepciones que pueda tener la libertad de pensamiento, de idea. Es ocioso 
ratificar este derecho fundamental contenido en la Constitución Política del Estado 
en el articulo 7 y en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 10 de diciembre de 1948. 
Lo mismo ocurre con la propuesta de libertad de información y libertad de em- 
presa, consagradas como derechos fundamentales de las personas por la propio 
Constitución, leyes y demás normas con plena vigencia y aplicación. 

Es necesario hacer uno ley si  todo esto se encuentra en normas superiores, como 
es el caso de la Constitución Politica del Estado en los artículos 228 y 229. Este 
último articulo señala con absoluta claridad que los principios, garantías y de- 
rechos reconocidos por esta constitución no pueden ser alterados por las leyes 
que rigen su ejercicio, ni necesitan de reglamentación para su cumplimiento. El 
resultado es propio. 
En cuanto al tema de la autoreguloción, la propuesta insiste de manero ociosa y 
hasta sospechosa en la necesidad de una a~torre~ulación, pese o la existencia 
de normas legales y éticas para el eiercicio del periodismo, por tanto sujetos en 
los ámbitos que así corresponda. 

En este acopite hoy que insistir que normas como la Constitución Político del Es- 
tado, el Código Civil, el Código del Menor, el Código Penal, la Ley de Imprenta, 
y el Código de Ética de la Federoción de Trobaiodores de la Prenso existen y 
están vigentes. N o  tenemos que inventar nuevos leyes, lo que poso es que no hay 
oplicoción de la ley. 

Se habla de un Conseio Nacional de Ética. La Federoción de Trabaiadores de la 
Prensa no ve con buenos oios lo creación y vigencia de este llamado "conseio", 
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porque hay que tener conciencia real de los códigos de~ntoló~icos, de los acuer- 
dos que se han establecido entre la Conferencia Episcopal y la Confederación 
de Medios de Comunicación, el acuerdo internacional de 1990, del acuerdo de 
Chapultepec en México. 

La Federación, no ve con buenos 010s este llamado conseio, debido a que los 
organismos gremiales de los trabaiadores de la prensa y los propios periodistas 
y los comunicadores sociales cuentan con Tribunales de Honor. . , 

Los Tribunales de Honor de las organizaciones gremiales, profesionales y acadé- 
micas tendrán que ser abolidos. La Federación cochabambina considera que nin- 
gún tribunal, conseio o cualquier otra instancia con estas características tendría 
éxito tras los objetivos que se busca si carecen de punibilidad, es decir, sanción, 
por eso es que no tienen demasiada fuerza. 

En cuanto a la profesionalización, hay un decreto de profesionalización. Hay 
una Ley Orgánica del Periodista que también se desconoce. Una vez más la 
Federación de Trabaiadores de la Prensa de Cochabamba expresa su profunda 
preocupación por el desconocimiento de las normas vigentes, en este caso a cer- 
ca de la profesionalización, que asegure fuentes de trabaio a profesionales con 
titulo en provisión nacional. 

Una vez más la propuesta peca por exceso y omisión. La citada Ley 0494 reconoce 
e instituye la profesión de periodistas, artículo 1, entre tanto el estatuto mencionado 
en su articulo 6 y siguientes establece con claridad meridiana que solo los ciuda- 
danos con titulo académico de licenciado o técnicos en ciencias de comunicación 
social y los habilitados por la ley indicada podrán eiercitar el periodismo, es más, 
obliga a la revalidación de títulos expedidos por las universidades extranieras. 

De la misma manera en el capítulo 7, del Eiercicio Profesional, en sus artículos 
27, 28, 29 y 30 prescriben que ningún medio podrá contratar ciudadanos que 
no sean profesionales en la materia. Al mismo tiempo, en el capítulo siguiente, 
articulo 2 1 y 22, se refiere al eiercicio legal del periodismo y dispone su sanción 
mediante la aplicación del articulo 164 del Código Penal. Lo mismo ocurre con el 
articulo 40 del estatuto que protege a la profesión y a los profesionales. 

Si llegamos a ingresar y aplicamos un recurso legal ante cualquier medio, la 
situación sería bastante dramática, porque se está vulnerando el ejercicio pre 
fesional y están siendo amparados, lamentablemente, por algunos medios de 
comunicación. 
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Tanto la Ley 0494 como el Decreto Supremo 20225 están vigentes. La Ley desde 
hace 26 años y el Estatuto desde 22 anos, pero nadie cumple, ni hace cumplir su 
contenido por una serie de motivos. Por el contrario, cada día son más los ciudada- 
nos que ejercen ilegalmente el periodismo, y son más las empresas de comunica- 
ción y las propias instituciones del Estado las que violan las normas mencionadas. 

 qué garantiza que la ley propuesta por el diputado Iván Canelas sea cumplida? 
El propio Gobierno del Presidente Evo Morales contraviene las disposiciones se- 
ñaladas cuando ciudadanos en función de poder, ejercen ilegalmente tas labores 
encomendados a profesionales en comunicación, como es el periodismo de las 
relaciones públicas y afines. 

Por tal motivo, dentro de varias observaciones que hacemos a estas leyes p r e  
puestas que se plantean hablamos del tema del Defensor del Lector. 

La Federación de Trabaiadores de la Prensa propone, por su parte, un proyecto 
de ley de reforma a la Ley 18 18 del Defensor del Pueblo, de manera que uno de 
los adjuntos del defensor sea también Defensor del Lector. 

Esta persona tendria como misión, como alto comisionado del congreso, la d e  
fensa y protección de las garantías de los derechos individuales y colectivos 
tutelados por la Constitución Política del Estado con relación a los medios de 
comunicación social, prensa y el periodismo. De la misma manera tendría sede 
en todo el territorio nacional y tendria baio su competencia, además de las coe  
perativas e instituciones privadas que presente servicios públicos, a los medios de 
comunicación social, prensa y periodismo. 

Se propone que el Defensor del Pueblo, mediante su adiunto el Defensor del Lec- 
tor, tenga como atribución el investigar y denunciar de oficio, como consecuencia 
de una queja, los actos u omisión, los actos que impliquen violación a los dere 
chos humanos, de las garantías, derechos individuales, colectivos, establecidos 
en la Constitución Política del Estado, leyes, tratados y convenios internacionales 
aprobados por el Estado boliviano, a través de los medias de comunicación, 
prensa y/o periodismo. 

Si hay el problema de que se daña la imagen de un niño, la Ley de Imprenta no inter- 
viene en un delito común, para eso está el Código del Menor, pero no se lo aplica. 

Se quiere crear nuevas fantasías o inventar un nuevo tipo de pólvora. Cuando 
hay una difamación o injurias está el Código Penal. Lo necesario es cómo con- 
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trolar que el periodista profesional eierza su función y no sea avasallado, como 
ocurre en la actualidad. 

Vemos una insipiencia en el análisis y en la crítica. Cualquier persona que hace 
uso del micrófono o aparece en medios ya se lo califica como periodista, y en 
qué situación está el periodista. 

Hemos podido observar que todo este tema, como la libertad de expresión, li- 
bertad de pensamiento, la libertad de ideas, de empresa, debe maneiarse como 
debe ser y se debe respetar. Lo que sí hay que ver con objetividad es lo que signi- 
fica la comunicación, la capacitación y la formación. S i  vamos a entrar a calificar 
los errores, de donde nace, cuál es la raíz, estamos con serios problemas. 

Por eso la Federación de Trabajadores de la Prensa insiste en trabajar mas en la 
Formación y la capacitación de los periodistas. Y va a buscar una relación con las 
universidades en la formación de su malla curricular o el pénsum. O se dedican 
a trabajar, a formar periodistas o son comunicadores, o son "market expertisse" 
y se dedican más a la publicidad. Para formar en periodismo apenas utilizan un 
semestre y el resto es publicidad. Y ahí vienen los problemas. 

Por eso es que estamos muy preocupados con este tema. Nosotros queremos 
decirles como conclusiones que: 

a. Si se trata de un proyecto de auto regulación no debe existir la intervención 
del Estado o sus poderes. 

b. Hay confusión total en lo que significa la norma legal y la norma ética 

c. N o  hay claridad en cuanto al lenguaje de los medios que se quiere auto regu- 
lar. 

d. Existe preocupante incertidumbre sobre el alcance de la auto regulación. 

Se habla de medios de comunicación social, periodistas y comunicodores so- 
ciales, empresas y empresarios de medios, consumidores de mensajes mediá- 
ticos y o periodísticos, productores de mensajes, audio video, audio escrito, 
visuales, opinodores, analistas usuarios de los medios como sinónimos y no lo 
son. 

e. Se ignora completamente la existencia y vigencia absoluta de las normas le- 
gales deontológicas y éticas, supranacionales y nacionales mbre el tema. 
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Finalmente, f. Se sugiere la apropiación indebida de normas planificadas, 
elaboradas y socializadas por organizaciones como la Asociación Nacional 
de Periodistas, la Confederación de Traboiadores de la Prensa y la Confede 
ración de Medios de Comunicación. 

Walier Guevam 

Yo estoy empapado de todo lo dicho acá, que ha sido más bien el espíritu de 
una lluvia de ideas que de seminario. Y, por,cierto, sin ninguna intencionalidad 
en nuestra parte de promover un Código de Etica o una nueva Ley de Imprenta o 
una política de autorregulación o lo que fuera. 

Somos abanderados de la reflexión y del derecho que tiene cada uno y todos los 
ciudadanos de Bolivia a ser bien representados. 

Hay muchos candidatos a representar al ciudadano, entre muchos de esos estan 
los  olít tic os. No hace mucho tiem~o también han suraido. tal vez autonombra- - 
dos; los medios de comunicación s'ocial que se escucha cada vez mós frecuente- 
mente también son intermediarios entre la sociedad y el Estado. 

Bueno, les voy a decir algunas cosas que he recogido como graves preocupa- 
ciones de ustedes que, por cierto, respeto. Porque he sido Superintendente de 
Servicio Civil por cuatro años, me he empapado de cuestiones laborales y todo 
lo que afecta al bolsillo, sea este el bolsillo del empleado o del empleador. 

Porque no es malo recordar que los dos tienen bolsillo, jah! Uno tiene bolsillo más 
grande, por cierto, pero, el tema del tamaño del bolsillo es un tema subietivo, 
p o ?  Todos, yo creo que pensamos que nuestro bolsillo es muy chico, 20 no? T e  
dos quisiéramos tener un bolsillo más grande, so no? sNo es cierto? Posiblemente 
incluidos los más grandes propietarios de la prensa internacional. 

Bueno, cuestiones laboroles. Lo que me llama la atención esta mañana es que 
ustedes hayan notado una y otra vez un vacío y hayan pedido que se llene 
este vacío. Porque hay la Ley General del Trabajo que se aplica a los que son 
empleados, que aparentemente son cada vez menos, y aparentemente hay una 
modalidad de trobaio bajo código civil, algún tipo de contrato de compra y venta 
de información y reportajes. 

Hay un mercado de compra y venta de información, hobía sido así. Pero este 
vacío que tanto se pide que se llene con algo, se escucha persistentemente un 
deseo doble en dirección absolutamente opuesta, sno? 
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Por una parte voces tremendamente fuertes que llaman y piden y ruegan, que ya 
pues, de una vez se cumplan las leyes, que venga el papá Estado y que ponga 
orden acá. 

Porque es necesario certificar quién puede y quién no puede, por una porte, t e  
ner y operar un medio. No puede ser que cualquier vendedor de cervezas o de 
chicles tenga su propio medio. Tiene que haber más seriedad y al mismo tiempo 
que no pueda ser cualquiera el que agarre una pluma. 

 alguien tiene que arreglar esto? Papá Estado .... illamémoslol. Está dormido. 
Este es un modo de cerrar el paso a los advenedizos, son los que se perciben 
como paracaidistas, que por una parte pueden ser los disck iokeys o pueden ser 
políticos que tienen sus propias agendas y se compran un medio para concretar 
su agenda, cosa que hemos visto que sucede. 

También hay este antiguo temo que no es exclusivamente monopolio de los po- 
líticos, el tráfico de influencias. Los políticos tienen sus propias modalidades de 
influir, resulta que con los medios había sido la publicidad:" te doy publicidad y 
me tratos bien, me tratas mal y no te doy publicidad", etc. 

Entonces hay un deseo de regular todo eso. Y al actor al que se le pide que actúe 
y regule es papá Estado. .más Estodo. lQue venga, que haga cumplir los leyes1 
Es bien fuerte esa tendencia y ese deseo, pero viene acompaiiado, ese deseo y 
esa tendencia, de una tendencia exactamente opuesta de igual o mayor fuerza: 
"no queremos que ningún Estado venga a meter la mano en lo que es el eiercicio 
de una profesión, no solo noble, sino independiente", etc. 

Entonces se habla de auto regulación en ese sentido, como uno manera de poner- 
le vallas a ese Estado intervencionista, que además puede interferir en la libertad 
de expresión, la cual es un derecho constitucional. 

Es bien paradóiico que haya esta contradicción tan fuerte. Don Carlos Arévalo ha 
expresado muy claramente tal vez el deseo de uno de los sectores, al formular la 
siguiente expresión: sCómo controlar que el periodista eierza su función y no sea 
avasallado? Suena como un pedido de que venga la policía y se lleve a quien 
no lo dejan hacer su trabajo, al periodista o a aquellos que están interfiriendo sin 
tener la debida certificación. 

Bueno, entonces, lo que yo constato acá es un problema de Iógica. Lamentable 
mente mi profesión es sumamente chinchosa, yo soy profesor de Iógica, la lógico 
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es uno de las cosas más chinchosas que hay. Les voy a dar algunos ejemplos de 
chinchosería lógica. 

gPodria algún gobierno, -vamos a decir que cualquier coincidencia con la reali- 
dad es puramente casual-, proponer la derogación de la oferta y la demanda? Y 
si alguien desobedece la ley se dispondrá su inmediato arresto. 

Podría haber un gobierno que tranquilamente sigue una política de ese tipo y 
podría ser el mismo gobierno que diga "de hoy en adelante en Bolivia el dere 
cho civil va a tener una característica muy especial, en Bolivia los contratos son 
unilateralmente revisables y por virtud de esta ley tan original boliviana la parte 
afectada, sobre todo si es negativamente afectada, por ley debe sonreír, estar 
feliz, sonreír, celebrar y quedarse callada". 

Podría haber un gobierno que diga eso o podría decir "la mejor manera de com- 
batir el narcotráhco es fomentar el libre cultivo de la coca". Entonces estas tres 
cosas se pueden sostener, diciendo, que son lo más lógico. Esos tres ejemplos que 
he dado son tres contradicciones flagrantes, independientemente de tu posición 
política, ideológica, de tu inclinación étnico, o tu preferencia de género. Son 
absurdos, punto. 

Entonces les planteo a ustedes que no pueden comerse la torta y guardársela 
al mismo tiempo. No pueden decir más control y menos control, porque están 
diciendo cosas contradictorios. 

Valga entonces esta sesión para abrir un debate en sentido de por qué lado de 
sea el gremio periodístico o la asociación de propietarios encausar estas cosas. 
Porque bien podría ser que mientras que todos están felices tocando el violín 
acerca de sí autorregulación, no se qué, no se cuánto, un día despierta, amanece 
un sábado cualquiera y ya no es la misma Bolivia. 

Se extrañarían las cosas que ahora se denuncian. Por ahí los empleados van a 
extrañar a los propietarios, los propietarios o los empleados, etc. Porque pueden 
darse esas situaciones políticas en que o veces los Gobiernos deciden simple- 
mente intervenir y clausurar la libertad de prensa en nombre de ideales más 
importantes y más altos, *no? 

Esto ha sucedido en nuestro país, tenemos muchísimas experiencias. Generalmen- 
te han sido aquellos señores de gorra y botas, en nombre de la patria o cualquier 
otro ideal han decidido que había que controlar los medios. 
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Entonces no es un debate ocioso, es realmente muy importante. Aquí me parece 
que ha habido una primera rondo. Tal vez, es importonte tener rondas odiciona- 
les, sobre todo poro ventilar esta controdicción, que alguien de afuero que les 
escuche a ustedes, kno? 

Discúlpenme, no tengo certificación de noda, menos de periodista, lo que oigo 
es: squeremos más control y queremos menos control?, kqueremos más Estado y 
queremos menos Estado? Entonces pónganse de acuerdo consigo mismos y de- 
cidan par qué lado quieren ir, porque la otra cosa que está sucediendo mientras 
tanta, como proceso político, es que en el país están pasando muchas cosas. 

Y no todas esas cosas se ven reflejadas en los medios de comunicación hoy en 
dio. Muchas casas extraordinarias, excepcionales, muy buenas, como por ejem- 
plo, el hecho de que tengamas par primera vez un resultado electoral decisivo en 
el tema de gobernabilidad y que esta no se ha definido en el Congreso. 

Yo no creo que sea malo tener tratos en el Congreso. Pero no como los tratos de 
los últimos 20 años, en los que bajo cada troto se ha cuidado de tener una parte 
para sí. Eso ya se ha despretigiado. 

Entonces llegó el momento en que ya no aguantaban más los tratos y ha surgido 
un Gobierno que tiene autoridad. Eso es bueno. 

Bueno, pero hay que preguntar, autoridad para hacer que. Eso está por verse. 
Y esa historia es la que uno como ciudadano esperaría que los medios la vayan 
refleiando. Porque de pranto, toda una clase dirigente política, toda una elite, 
patrimonial, prebendal, lo que ustedes quieran, ha sida marginada. En este mo- 
mento las minorías étnicas, podríamos decir, son Tuto y los blanquitos. Esas son 
las minorías étnicas que deberían ir a pedir protección, a no sé donde. Las gran- 
des mayorías étnicas están ahora en el poder. 

Entonces, es una historia importante, es una historia fascinante, el país tiene de- 
recho a saber qué está pasando, y eso es lo que uno esperaría ver reflejado en 
los medios de comunicación social. Y creo que en gran medida si se refleja. Pero 
tienen ustedes ese terrible dilema de que al mismo tiempo que hacen su trabajo, 
tienen que reflexionar sobre lo que están haciendo. 

Creo que hoy día han dado un gran ejemplo de aquello. Todos y cada uno de us. 
tedes han demostrado que no estiman que su función sea ingenuamente objetiva. 
Todos han sido conscientes de que hay lugar para la reflexión, que no es como en 



E 

MEDIOS PODER Y DEMOCRACIA EN BOLIVIA :ts . 
matemáticas, que dos más dos es cuatro, que hay lugor a interpretación, a sesgo, 
a cargar tintas en uno u otro sentido, y que eso conlleva responsabilidades. 

Obviamente es mucho más interesante ser periodista, creo y?, que ser matemáti- 
co. Seguramente, por esa razón nuestro Vicepresidente don Alvaro Garcia Linera 
no está dando clases de cálculo en alguna universidad. Yo creo que si se le dice: 
mejor que regreses a ser profesor de aritmética en algún colegio, entre otras ra- 
zones va a decir, "muy aburrido". 

Así que los felicito por ejercer una profesión en la que no hay un momento de 
aburrimiento. Y también por tener una conciencia muy aguda de que no es s e  
lamente hoy día que ustedes están mirando intensamente el acontecer nacional, 
sino que cuanto más miran ese acontecer nacional con toda intensidad y con todo 
profesionalismo, ese acontecer nacional también empieza a mirarlos a ustedes 
con mucho interés, acerca de cuanta responsabilidad ha sido delegada a los 
medios de comunicación social. 

Todo esto se ha de ir decantando en una publicación, que ha de ser, como ha 
dicho un colega de ustedes, un espeio. Porque nuestra función no es otra que la 
de facilitar un espacia de reflexión y un espeio para que ustedes puedan avanzar 
en ese sentido. 





E@ 

MEDIOS PODER Y DEMOCRACIA EN BOUVIA 9 

Monica Calasich 
La Un~ersidad de Nueva York, iuntamente con organizaciones nacionales de 
periodistas y la Asociación de Propietarios de Medios de Comunicación, esta reo 
lizando mesas redondas en todo el pais, para generar un escenario de análisis y 
debate sobre cuál es el rol de los medios de comunicación en democracia. 

Jorge Lazo 

Algo que es importante señalar es que la Asociación de Periodistas ha estado 
preocupada en lograr la capacitación de sus miembros en función a estos temas 
de actualidod. 

En alguna reunión que hemos sostenido anteriormente en la Asociación de Perie 
distas nos hacíamos algunas de estas interrogantes. Y justamente encontrábamos 
interés en los colegas para poder adentrarnos en esta temática tan importante, 
dada la situación actual que estamos viviendo en el pais, con la transformación 
tan particular que se ha dado hace un mes atrás y naturalmente en la perspectiva 
de lo que vivimos luego y lo que nos va a deparar el destino político en el pais. 

Bajo estas premisas es interés de la Asociación mejorar la capacitación de nue i  
tros periodistas, por ese motivo, es que hemos logrado este contacto tan impor- 
tante a través de la representante, justamente, de la Universidad del Estado de 
Nueva York, del Centro de Desarrollo Internacional de esa universidad. 

Los resultados de este evento naturalmente han de servir en la perspectiva de 
mejorar también nuestro propio trabajo en el marco de la aplicación de la ética 
que es lo que nos interesa a nosotros. Cómo manejar la información a través de 
los medios en los cuales trabajamos -radio, televisión, periodico- y sobre todo la 
forma en que debemos encarar cada uno, el tratamiento de estos temas que son 
fundamentales para sostener la democracia, pero además también, para abrir 
una perspectiva que no altere en ningún momento, que no vulnere, la libertad de 
expresión que es lo base de nuestro trabajo. 

M ~ K O  Antonio Arauio 
Al igual que mi colega Lazo, que me ha antecedido, en ASBORA consideramos 
que el tema que está proponiendo la Universidad del Estado de Nueva York s e  
bre la democracia, las reflexiones en democracia respecto al rol de los medios 
de comunicación y la ética en el manelo de la información en nuestra sociedad, 
principalmente aquí en Oruro es de vital importancia. 
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De la misma forma como se ha debido hacer en la Asociación de Periodistas y 
en el Sindicato, en ASBORA tenemos una preocupación enorme sobre, principal- 
mente, el acceso profesional de quienes están en este momento manejando la in- 
formación y la comunicación, como un factor de debate al interior de ASBORA. 

También hemos visto con mucha preocupación la capacidad que debemos de 
generar quienes estamos involucrodos en el tema del periodismo y de la comuni- 
cación en unificar criterios y unificar el trabajo, el cual debe estar orientado en 
beneficio de nuestra sociedad. 

Estamos viendo que hay intereses que están primando antes que la cláusula de 
conciencia profesional periodística, la ética, y esto, está afectando de forma 
negativa en la información y en la formación de los propios ciudadanos que con- 
sumen a diario la información y la comunicación que generan los medios. 

Por tonto, consideramos en ASBORA que este es un espacio que debe generar 
crítica y reflexión al interior de nuestras instituciones. Y nosotros, obviamente, 
como propietarios de medios de comunicoción, seremos los primeros en hacer 
una reflexión profunda sobre lo que debe de ser un trabajo idóneo de los medios 
de comunicación en beneficio de nuestra sociedad. 

Por tanto, las preguntas que ustedes están proponiendo para esta mesa, de cómo 
se debería eiercer un control en los medios de comunicación. Nosotros conside- 
ramos que evidentemente tiene que estar normado principalmente por un código 
de ética consistente, que debamos consensuar entre todos, y desde luego vamos 
a tener que analizar el tema de la Ley Imprenta. 

A nuestro parecer sería importante en nuestro país que se pueda aplicar un de- 
recho de la información mucho más moderno. Porque ustedes tienen, he visto en 
alguna porte de la información que se nos ha dado legislación comparada para 
poder analizar, cómo podríamos nosotros mejorar la cuestión legal del funciona- 
miento de los medios de comunicoción y también un poco de la norma interna 
que debería tener la Asociación o las asociaciones y sindicatos de la prensa. 

Consideramos importantísima la jornada de hoy para poder dar inicio a lo que 
va a ser una discusión, de lo que es el trobaio en comunicación. 

Ekhel Uanque 
La primera vez que conversamos sobre esto posibilidad de llevar adelante el 
curso, el tema nos pareció muy interesante y oportuno, debido a los cambios que 
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se están registrando en el país. "Reflexiones en demccracia respecto al rol de los 
medios de comunicación y la ética en el maneio de la información". Un tema que 
lógicamente los trabaiadores de la prensa también lo hemos analizado profunda- 
mente y estamos muy preocupados por lo que está sucediendo en el pois. 

Pero lo que yo quiero dejar claramente establecido, compañeros, es que los 
trabaiadores de la prensa de Bolivia estamos apegados a bs mandatos de la 
Ley de Imprenta. En consecuencia, la Ley de lmprenta para nosotros es un instru- 
mento tan valioso que ni siquiera vamos a poner en discusión todo lo que manda 
actualmente. 

Por lo tanto, yo creo que la Ley de lmprenta se tiene que defender y se tiene que 
mantener tal como está, mucho más ahora cuando las cosas parecen pretender 
facilitar el ejercicio de la censura de prensa. 

Evidentemente el tema ético es muy importante. Yo me voy a referir a lo que 
dijo el día viernes nuestro distinguidísimo, compañero el doctor Augusto Dávila, 
cuando se trata de la ética periodística. El resumía de la siguiente manera: "La 
ética periodística no es tema de redacción sino de conducto". Esto significa que 
quienes manejamos la información tenemos que tener mucha responsabilidad. Y 
ese es un tema que lo hemos ido analizando en la institución. 

Simplemente eso para empezar y luego seguiremos aunando con más temas, que 
Iógicamente los colegas que hon antecedido, se han referido ya ampliamente al 
respecto. 

Mónica Calasich 
i C ~ á l  cree usted que debería ser el escenario ideal para el funcionamiento de 
los medios? 

Que el Estado deba tener el control de los medios de comunicación. 

Que los medios estén regidos baio la concepción de la libre empresa 

Que sea un sistema mixto. 

Jorge Luis Lazo 

Yo creo que para contextualizar el análisis de situación es importante, primero, 
revisar el contexto iurídico legal que está establecido dentro de las normas que 
rigen el ejercicio profesional del periodismo y también del tema de los medios de 
comunicación. 
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En ese sentido, me vay a permitir hacer nodo más recuerdo, porque la mayor par- 
te de los colegas conocen que está vigente la Ley 494, que ha sido promulgada 
el 29 de diciembre de 1979, donde se establecen las normas para el eiercicio 
profesional del periodisma. 

Esta ley también tiene un estatuto orgánica que es el Decreto Supremo 20225 de 
9 de mayo de 1984, donde se establecen todas las normas legales, dispasiciones 
generales del eiercicio profesional y todo lo que está vigente paro que se pueda 
ejercer el periodismo en Bolivia. 

Tiene además un capítulo, como no tienen otras disposiciones legales de paises 
vecinos (haciendo una analogía de la iurisprudencia comparada], que contiene 
las normas para el control ético, las sanciones éticas; odemás tiene un carácter 
de seguimiento que serían, estos disposiciones legales complementarias a la Ley 
de Imprenta que estó vigente desde 1925. 

Entonces, para tener un marco referencia1 del eiercicio profesional de lo gente 
que está en los medios de comunicación, indicar que existen las normas bósicas. 
Estas normas están establecidas dentro de los copitulos de obligaciones del pe- 
riodista, derechos del periodista, la ética del periodista, se reconoce también al 
reportero gráfico y existen, además, las sanciones también que estón previstas. 

En este caso, de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, las asociacie 
nes departamentales, la Confederación de la Prensa, los federaciones y sindico- 
tos de la prensa, han establecido normas y se está avanzando hacia la constitu- 
ción del Conseio Nacional de Etica, para poder tener un ente regulador pero al 
interior de los propios periodistas. 

Le hago este preámbulo porque es importante sober que se ha estado trabaian- 
do sobre esto, se ha estado avanzando para buscar las normas que faciliten un 
mejor monejo informolivo. 

Pero tombién es importante tomar en cuenta, y quizás yo creo que sería el motivo 
de debate, que la Ley de Telecomunicaciones es la que tiene serias deficiencias 
en su aplicación. 

Anteriormente ha existido un reglamento de telecomunicaciones que exigía una 
serie de requisitos para quienes puedan ser propietarios de medios de comuni- 
cación. Ahora cualquier persona que acceda a una licitación pública puede ser 
propietaria de un medio de comunicación. 
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Y hay muchas muestras palpables que en Bolivia los políticos son dueños de m e  
dios de comunicación, los dueños de orquestas se han hecho dueños de medios 
de comunicación, los dueños de firmas discográficas se han hecho propietarios 
de medios de comunicación, y así un número de personas que no tienen ninguna 
formación en el campo de la comunicación y el periodismo, porque la nueva Ley 
de Telecomunicaciones en Bolivia permite eso. 

Lo que faltaría, más bien, para el maneio adecuado a los medios de comunica- 
ción es quizás una reglamentación poro la Ley de Telecomunicaciones, donde 
se establezcan las reglas de juego claras y se pueda fijar en concreto quiénes 
pueden ser propietarios de medios de comunicación, y que no sea una entrega 
de libre albedrío en perjuicio de quienes trabajamos en los medios de comuni- 
cación, quienes tenemos la formación profesional para estar en los medios de 
comunicación. 

Humberto Apaza 

Efectivamente existen normas jurídicas en nuestro país. La regulación de las activi- 
dades periodísticas, la regulación de los medios de comunicación se circunscribe 
a un sistema de libre empresa, es decir, todas las personas que quieran tener un 
medio de comunicación lo pueden tener, con la única condición de participar en 
licitaciones en la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

El trabajo de los periodistas es totalmente diferente. Está regulado por la Ley de 
Imprenta, y la Ley de Imprenta data de 1925. En la Ley de Imprenta hay un artícu- 
lo, el artículo 8, el secreto de imprenta, que protege esencialmente el trabajo de 
los periodistas, especialmente para no rebelar la fuente de información en caso 
de que se pueda publicar alguna información que sea realmente efectiva pero 
al mismo tiempo que afecte a los intereses de algunas personas que manejan el 
poder económico y el poder político en nuestro país. 

Ahora, la pregunta es concreta, en este caso es que si el Estado debe tener el 
control de los medios de comunicación. Nosotros que estamos aquí reunidos, 
testaremos de acuerdo con que el Estado controle efectivamente los medios de 
comunicación? Y, sen qué momento debe el Estado efectuar esa regulación o ese 
control? Controlar las concesiones simplemente o debería controlar el trabajo de 
los periódicos, el trabaio de los periodistas, el trabajo de quienes están en este 
momento en la televisión. Yo creo que ese es el tema preocupante. 
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En este momento hay perspectivas poro que el Estado se haga cargo de todos 
los medios de comunicoción, por lo menos eso es lo que ho reflejado el nuevo 
Gobierno. Hay una especie de política para que se instolen centenares de medios 
de comunicación en todas las provincios. 

Pero iqué se pretende hacer con eso? iSe pretende controlar los medios de c e  
municación a favor del Estado? Parece que sí. Porque se supone que si dependen 
del Estado, obviamente, tienen que hablar a favor del Gobierno, a Favor de las 
políticas que va a imprimir el Gobierno de Evo Morales. 

Pero no solamente es cuestión de instalar los medios de comunicación sino esen- 
cialmente de desplazar a los otros medios de comunicación y desplazar a los pe- 
riodistas que están trabajando en los medios particulares, en los medios privados. 
Entonces, eso es peligroso. 

iQué es lo que vamos a hacer nosotros y qué es lo que nos espera? Se ha anun- 
ciado ya la modificación de la Ley de Imprenta, aunque un poco el Gobierno ha 
retrocedido y ha explicado que no es esa su intención. 

Ustedes saben que esa versión de que no se ha de modificar la Ley de Imprenta, 
nadie la cree. Porque subrepticiamente igual van a empezar a trabajar para 
hacer modificaciones a la Ley de Imprenta, modificaciones a la Ley de Telecomu- 
nicaciones y modificaciones, incluso, a la Ley 494. Es posible. 

Entonces hay que estar pendientes de esta nueva realidad. iQué nos convendría 
a nosotros? En forma particular les digo, me convendría tener la libertad de ex- 
presión, la libertad de empresa, porque eso nos garantiza también la democracia 
en nuestro pais y la libertad de información. Porque sin información no vamos a 
tener libertad de empresa. 

Entonces de alguna o de otra forma se ha de cercenar la libertad de expresión, 
la libertad individual que cada una de las personas tiene para emitir libremente 
sus ideas, sus pensamientos o finalmente expresar su oposición frente a cualquier 
política de gobierno. 

Y el sistema mixto. La pregunta es que sea un sistema mixto. No  sé honestomente si 
en algún pais del mundo existe esta clase de empresas, que el Estodo participe diga- 
mos con un 50% de paquete accionario en algún medio de comunicación privado. 
O que las empresas privadas incursionen o hagan pactos con el Estado para formar 
una empresa transnacional de telecomunicación o una empresa de comunicación. 
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Pero realmente estamos muy preocupados por lo que ha de venir y lo que se 
ha de implantar en el futuro a través de este nuevo sistema y que de una u otra 
forma, ha de querer limitar la torea de los medios de comunicación y de los p e  
riodistas. 

Mónica Calasich 

Entonces creo que la pregunta, en función de lo que usted menciona también, 
seria: squé debería regular el Estado?, porque usted había mencionado especi- 
ficamente que serio el tema de las concesiones, específicamente lo que debería 
regular el Estado. 

José Luis Zabalaga 

Lo que dice Humberto me parece que es pertinente debido a que si vamos a 
pensar en una concepción del control de los medios de comunicación, tenemos 
necesariamente que pensar en un Estado totalitario. 

En este momento aún se mantiene el Estado neoliberal en nuestro medio y por eso 
se ha abierto la libre empresa, con serias dificultades poro los trabaiadores. 

La libre empresa en los medios de comunicación no ha venido a dar una solución 
a los problemas que hemos tenido como trabaiadores y creo que esto redunda 
en un hecho negativo para la población, a quienes vamos dirigiendo nuestro 
trabajo sno? Recuérdese que el periodismo es de total servicio a la población. 
Es una profesión de total servicio. Como ningún otro gremio los periodistas están 
dedicados exclusivamente a servir a la población. 

El hecho mismo de que adquieran canales de televisión particularmente, y radioe 
misoras gente que nada tiene que ver con el gremio, en vez de hacer un bien a 
la colectividad le hace un daño. 

Se compra un espacio en televisión o en radio y lógicamente el trabaiador se 
vuelve seudo propietario de esa horo de trabaio, no sé una horo, dos horas. E l  
director no tiene absolutamente nodo que ver en el planteamiento del contenido 
que puedo hacer en ese horario el trabaiador. 

Entonces, lejos de ser un servicio a la población se convierte en un servicio, diga- 
mos, a la misma empresa, porque s i  no tiene publicidad este trabaiador autoges 
tionario difícilmente va a poder acceder a un medio de comunicación televisivo 
o de radio emisora. 
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Los empresarios fácilmente, que no conocen el medio, que han coadquirido, no 
me estoy refiriendo a todos Iógicamente, hay propietarios que conocen perfecta- 
mente el trabajo que debe cumplirse en nuestros medios, pero el hecho es que se 
perjudica a la población directamente. 

N o  se hace un buen servicio como el que debiera hacer un departamento de 
prensa donde si el director es el responsable de cuanto se dice, de cuanto se 
opine en un medio de comunicación o en el medio de comunicación que él está 
dirigiendo. El director ya no tiene ni esa opción siquiera. 

El trabajador tampoco en este momento puede excusarse de hacer un trabajo en 
este sistema de trabaio debido a que necesita trabajar. Tiene que adecuarse a 
aquello y tiene que necesariamente cumplir con la empresa que tiene contratada 
su publicidad. N o  puede decir nada contra esa empresa, Iógicamente. 

Es un problema interno que un tanto rebasa lo que significa el servicio mismo a 
la población. 

Hay un código de ética de la Asociación Nacional de Periodistas que ha sido 
promulgado, aprobado en 1999 en Trinidad, donde precisamente se convoca a 
todos los periodistas trabaiadores de la prensa, a cumplir con la ética. 

El código de ética está vigente, pero no creo que tenga algunas lagunas sino 
que el medio donde estamos trabaiando determina que los mismos trabaiadores 
incumplan un tanto los términos de ese código de ética. 

Jorge Luis Lciro 

Refriéndome al tema concreto de los medios de comunicación, tendríamos que 
hacer un análisis, quizás un balance desde el contexto de lo que ha significado 
en algún momento el derecho de propiedad de los medios de comunicación. 
Podemos hacer recuerdo de la cadena de las radioemisoras mineras, que en su 
momento han jugado un rol protagónico en Bolivia para defender iustamente 
el proceso democrático y evitar tener una acción totalitaria en el control de los 
medios de comunicación. 

Tenemos que también analizar quizás el tema de los canales de televisión universi- 
taria, las radios universitarias, que tienen asignado también su rol específico den- 
tro de la sociedad, dentro de la comunidad. Y tendríamos que analizar también 
el rol de propiedad estatal de Televisión Boliviana. Y aquí surge un interrogante. 
?Por qué este último tiempo a través de 'lelevisión Boliviana se está transmitiendo 
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toda la programación que es de Tele Sur?, que en mi concepto muy personal es 
una Franca violación del derecho que tenemos todos los bolivianos a tener una 
libre elección del medio que queramos ver. 

Entonces habría que hacer un análisis de disgregación también sobre el derecho 
propietario de los medios de comunicación porque si bien el nuevo Gobierno 
quiere asignarle un espacio a 'tele Sur, que es una cadena que viene de Cuba y 
Venezuela y ahora integrada también por Bolivia, lo correcto sería quizás asig- 
narle una frecuencia, para que así el ciudadano tenga la libre opción de elegir 
el canal que prefiera. 

Entonces, si vemos esa sería una primera muestra del sistema que podría existir 
de control de los medios de comunicación si tuviéramos un control del Estado. 

Ahora los medios de comunicación estatales están vigentes, Radio Illimani, el 
canal estatal. Están vigentes los canales universitarios, funcionan en base a la 
propia autonomía que tiene el sistema de la universidad boliviana. Las radios 
mineras están vigentes. Hay otros sectores que también tienen sus radioemisoras, 
por decir los cocaleros del Trópico de Cochabamba, y otros sectores. 

Pero en el caso de que tengamos una intervención estatal, un control directo del 
Estado, yo creo que serían otras las reglas del iuego. 2Qué irá a pasar?, no sa- 
bemos todavía con instalación de las 60 radioemisoras que han anunciado, que 
van a llegar de obsequio a Bolivia, no sabemos cómo va a funcionar eso. Porque 
en este momento inclusive tenemos una frecuencia asignada a Radio Nacional de 
Francia, que emite en Bolivia; al principio parecía medio raro el tema porque solo 
emitían programas en francés, ahora ya es en español y además con producción 
nacional. 

Entonces habría que analizar también desde ese punto de vista el derecho p r e  
pietario de los medios de comunicación para ver qué porcentaje corresponde a 
que redes: medios privados, estatales, universitarios y también hay otras organi- 
zaciones que tiene, como el caso de Oruro creo que es el único de Radioemise 
ras Bolivia, que es de propiedad de la Federación de Campesinos. O las radios 
militares que también existen en todo el país. 

Jorge Lazo 

Estomos tratando un tema sumamente compleio y delicado, el origen de las dis- 
posiciones legales. Esta pregunta, si el Estado debe tener el control de los medios 
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de comunicación, yo les digo que la pregunta no es precisa y está generando 
respuestas que estamos dándolas de manera confusa. 

Primero, en el caso de las radios y de la televisión, el Estado aparenta ser propie 
tario del espectro radiofónico, a través de la asignación de licencias por la vía 
de la licitación lo que significa que ejerce, quiérase o no, un control directo sobre 
estos medios. Porque la SITEL, por cualquier falla o por cualquier problema, pue 
de quitar esa licencia. Lo que pasa es que inicialmente se la otorga por un lapso 
de 20 años sobre la base de una licitación pública, del que paga más. Pero el 
Estado sigue siendo propietario del espectro radiofónico. 

Pero hemos estado en una reunión en Cochabamba, si se acuerdan algunos 
colegas, y resulta que se analiza el tema y hay un rechazo completo a esta p e  
sición del Estado. Se dice que el Estado no puede ser dueño de las frecuencias 
radiomagnéticas de radio y televisión porque pertenecen a una organización 
internacional, que no estoy seguro de la sigla es la IUT. Por tanto, el Estado está 
haciendo un negocio totalmente irregular y arbitrario al vender o licitar estas fre 
cuencias que no son de su propiedad. 

Consiguientemente, a partir de ahí ya hay una serie de dudas sobre lo que sig- 
nifica la propiedad del Estado sobre los medios de comunicación. Pero estamos 
hablando solamente de radio y televisión, nada más. Los periódicos no necesitan 
licitación simplemente es un trámite de solicitud pero no hay licitación. 

Ahora la libre empresa, permite a todo ciudadano que tenga el monto suficiente 
para participar de una licitación es prácticamente admitido en el proceso, ahora 
quien gana es el que tiene más dinero y se adjudica la licitación. Hemos visto que 
en algunos casos ha habido adiudicaciones de más de una licencia a una perse 
na y resulta que en algún momento esos canales han sido transferidos a terceras 
personas. Hay en Oruro 50 radios, increíblemente. Y de esas radios, por lo me 
nos un 40% yo diría, pertenecen a organizaciones de políticos y evangélicos. 

Entonces, en realidad el Estado ha convertido, a través de la SITEL, un negocio 
la asignación de licencias. Y lo va a seguir haciendo, en tanto se mantenga la 
vigencia de la Superintendencia, que con los cambios que pueden darse en este 
Gobierno, parece que hay una resistencia a mantener las superintendencias. 

Pero seguramente s i  se eliminan las superintendencias, inmediatamente el G e  
bierno va a crear otro organismo que regule igualmente a los medios de comu- 
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nicación porque, no quiero adelantarme en juicios pero tal parece que se está 
pretendiendo ejercer un control sobre los medios, que en su caso no se van a 
admitir, porque tampoco no es posible. No es legal. 

En cuanto a la concepción de libre empresa creo que en todos los países democrá- 
ticos por lo menos se respeta este hecho sno? Es la libre empresa la que rige con 
los medios y la que permite de algún modo la vigencia de la libertod de prensa, la 
libertad de expresión. N o  sé de un sistema mixto, empresa privadaEstado. 

Entonces, hay que entender que si  el Estado ejerciera un control directo sobre lo 
que es un medio de comunicación y su programación o simplemente un control 
directo sobre las disposiciones que regulan el funcionamiento de los medios. En 
ese caso, hay la regulación. En el otro caso estimo que no se ha dado hasta este 
momento, menos mal, salvo en las épocas de dictadura un control directo del 
Estado sobre los medios. 

Jorge Barrientos 

Concuerdo en que esta pregunta es una pregunta bastante ambigua. Es ambigua 
desde el objetivo que tiene esta mesa redonda. N o  necesitamos que se nos expli- 
que a todos, a cada uno o en forma colectiva. Pero yo. por ejemplo, me formo 
interrogantes. Y digo, qué persigue esta mesa redonda, qué es lo que busca al 
final. Busca captar la opinión de nosotros en función del ejercicio del periodismo. 
Busca que defendamos a la libre empresa en función del periodismo. Busca que 
garanticemos al Estado su derecho a intervenir. Primer elemento. 

Segundo elemento, en el Fondo del tema, el Estado eierce control sobre todos los 
medios de comunicación. El simple depósito legal para buscar la autorización de 
la impresión o el funcionamiento de un medio escrito, es control. 

En los tiempos de dictadura, el Sindicato de la Prensa con carácter nacional a 
través de su federación se ha visto en el derecho de reclamar la libertad de ex- 
presión. Y esa libertad de expresión se transmuta cuando organizamos a nivel 
nacional el único periódico para deknder lo que dice la Ley de Imprenta. 

Soy miembro de un partido político, he ejercido la función pública. Me pregunto, 
los partidos políticos en qué momento hemos reflexionado para tratar que la de  
mocracia se mantenga en ese verdadero sentido. 

Por lo tanto, en el tema específico de nosotros, es muy común, no sé s i  en el país 
pero acá en Oruro sí, por ejemplo escucharle a un señor académico egresodo 
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de la universidad de la carrera correspondiente: "si quiero cubro su información 
si no quiero no cubro su información". Lo voy a hacer tiras, cobrar tarifas por 
la difusión de un eslogan político bajo el condicionamiento de que esa tarifa le 
permite al candidato asistir a foros, reuniones, etc, etc, etc. 

El medio de comunicación en el que yo trabajo, y que debe ser uno de los pocos 
que poga salario con carácter general, se señala simple y directamente: "las opi- 
niones vertidas en este espacio son responsabilidad de su conductor". Es decir, 
el director de la radio nada tiene que ver en el tema y si hay algún problema, 
entonces cárguenlo al conductor. 

Esta proliferación de los medios de comunicación, acaso nos ha obligado a los 
trabajadores de la prensa, los que hacemos la información diaria a alquilar y a 
vender espacios, a vender su conciencia. 

Entonces, este tema es realmente muy complejo y debería necesitar sinceridad 
de nosotros mismos en todo lo que representa el maneio de la información y qué 
queremos de esa información. Y esa sinceridad tiene que partir de nosotros que 
hacemos la información como asalariados. 

Porque a partir del ano 1990, 1985, lo profusión de los medios de comunicación 
es pero realmente alarmante. sPor qué? Porque se ha constatado que desde la 
década del 80 el medio de comunicación no está al servicio de la colectividad. 

En esa ligera evaluación, constatamos con nombres y apellidos que esa cantidad 
de medios de comunicación en estos últimos 25 años tiene, no tenía, un objetivo 
central: promocionar a su dueño, a su propietario o quienes trabajan allá en la 
búsqueda de cargos públicos a través del electorado. Y en dictadura a ponerse 
al servicio de la dictadura de turno. 

Entonces en verdad para mí personalmente esta mesa redonda tiene trascenden- 
tol importancio. Si vamos a actuar con sinceridad todos en función del trabaio y 
la responsabilidad que tenemos con la sociedad. 

Yo comparto con mi compañero Etzhel Llanque, que es Secretario General del 
Sindicato de Trabaiodores de la Prensa, en que la Ley de Imprenta es el instru- 
mento, pero no comparto y corro el riesgo de que en un evento sindical, de un 
congreso de la prensa, me digan "bueno, el compafiero Barrientos se opone a la 
Ley de Imprenta". Es que esa Ley de Imprenta que está al servicio de la sociedad 
no tenemos que pensar que es para defendernos de las barbaridades que come 
tamos quienes hacemos la información. 
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Porque en este instante, la opinión pública, la sociedad, está ton cansada de 
escuchar a diario que la niña tal entró paro hacerse arreglar su uña pero perdió 
el conocimiento, que la señorita tal entró para hacerse arreglar la meiilla y salió 
sin ojo, para citar dos casos. Es a diario. Entonces, el médico es defendido por 
el médico en función de los delitos que comete. El fiscal del distrito, el iuez, el 
abogado comete tropelías, pero está defendido por su colegio de abogados, y el 
periodista no puede llegar a ese extremo, el periodista siempre ha sido la perse 
na que se ha esmerado por brindar eiemplo, por brindar actitudes absolutamente 
claras en función de su servicio a la sociedad. 

Un cubano en la gestión del compañero Jorge Lazo hijo, expresó con total firme 
za algo que es totalmente contundente y que debería ser una regla para todos 
nosotros "si no ganas bien en periodismo búscate otra profesión". 

He tenido la suerte. he tenido el honor de estar en el Parlamento Boliviano y en 
el Parlamento Boliviano he constatado lo que después constaté acá en Oruro, 
que para que la fotografía salga todos los días hay que pagarle al que hace la 
información. 

Porque en este instante me atrevo a anticipar una reflexión personal. Que el Es- 
tado no debe ejercer ningún control sobre los medios de comunicación, que el 
empresario es dueiio y señor de hacer la empresa que quiera, porque así le está 
permitido por ley. 

Se ha modificado en parte, el que el trabaiador no tenga que ser objeto de r e  
presión al interior de su fuente de trabaio, como era antes. Que el periodista que 
no esté de acuerdo con la línea de conducta de su director, de su gerente, fuera. 
Y el Diario de La Paz es un ejemplo vivido en tiempos de democracia cuando la 
democracia se defendía arriesgando el pelleio. 

Redactor que era conducido al retrete con su máquina de escribir y su escrite 
rio a trabajar para obligarle a que se vaya sin pagarle los beneficios sociales. 
Pero hoy día, los trabajadores de la prensa o los académicos de la información, 
egresados de las facultades tienen que pagar al medio de comunicación para 
trabajar. 

Entonces estamos asumiendo posiciones en el ejercicio de la profesión que tie- 
nen que avergonzarnos a todos nosotros y tienen que empezar a motivar una 
reflexión absolutamente sincera y claro. iCómo debemos servir a la sociedad? 
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Mónica Calasich 

Quiero hacer un breve comentario en relación a lo que mencionó el señor sobre el 
obietivo de la mesa redonda. Se trato de conshuir un espacio de análisis y reflexión. 
No es una mesa redonda contestotaria a ninguna postura política, menos a un par- 
tido y tampoco al partido de gobierno. Es en todo caso un escenario de encuentro 
entre dueños de medios de comunicación y periodistas que están preocupados por 
el iema y que han sugerido un escenario de análisis y debate y reflexión. 

Obviamente vuelvo a mencionar que es fundamental el hecho que sobre estos 
temas ha habido discusiones pero parece que no es una discusión suficiente, ha 
habido análisis pero que no se ha llegado a generar propuestos. 

Marcelo Elio 

Quizás porque trabajo en una entidad dependiente del Estado, voy a tocar un 
tema un poquito diferente de todo lo que ya se dijo 2noS 

Considero que el Estado tendría que tener más bien políticas nacionales de cc- 
municación. Los medios de comunicoción tendrían que estor también al servicio 
de los programas y planes de desarrollo que se tengan en el país. Porque de un 
tiempo a esta parte en nombre de la libertad de empresa se ha visto una serie de 
situaciones irregulares, durante este proceso electoral, por ejemplo. Ha habido 
redes nacionales que prácticamente, de manera abierta en su trabaio informa- 
tivo, han hecho campaña para algunos determinados partidos políticos. Porque 
cuando la prensa empieza a tomar partido, prácticamente el pueblo pierde con- 
fianza en el periodismo. 

Otro elemento es que el Estado no creo que esté en condiciones de ser socio de 
los medios de comunicación. Eso creo que no se da en ninguna parte del mun- 
do, excepto en algunos países como Cuba. Pero lo fundamental debería ser que 
haga cumplir determinadas normas. El Estado siempre ha intentado, por un lado 
controlar algunos elementos de los contenidos de los medios de comunicación 
social. Cuando estaba vigente la Dirección General de Telecomunicaciones se 
estipulaba que por lo menos se deberían difundir en los medios de comunicación 
radiofónicos 50% de música nacional. Nunca se ha cumplido eso. Ni siquiera 
los medios de comunicación del Estado, ni Radio lilimani, ni canal 7- Televisión 
Boliviana ha cumplido esta normativa. 

Considero que el Estado también debería tomar conciencia del rol educativo que 
deberían iugar los medios de comunicación, porque algunas emisoras de radio 
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en vez de educar maleducan. Si tenemos 50 estaciones de radio en Oruro, la 
mitad de esas deben difundir música evangélica y en algunas radios hasta dicen 
toque la radio y se va a sanar de su enfermedad. N o  lo veo muy ético digamos 
jugar así con la gente. Y de ese 50% el resto debe difundir música demasiado 
liviana como cumbia digamos que en vez de formar un nivel cultural mucho más 
amplio, deforma el sentido auditivo y de cultura musical que deberían tener las 
personas. 

Entonces, pienso que a través de esas políticas nacionales de comunicación debe- 
ría implementar el Estado un consenso con los medios de comunicación. Podrían 
tenerse medios de comunicación que estén, no al servicio del Gobierno de turno 
sino al servicio de los planes y programas y las políticas de desarrollo que tenga 
el país. 

Por otra parte, es fundamental destacar la propiedad de los medios de comunica- 
ción social. N o  me parece muy ético que prominentes políticos sean propietarios 
de medios de comunicación y en su vida jamás han tenido práctica y ejercicio en 
lo que son los medios de comunicación. 

Los medios de comunicación deben tener la garantía de la libertad de expresión, 
que es completamente diferente a que el Estado tenga una prohibición sobre 
los contenidos, pero sí en los temas educativos, en los temas que son hacia el 
desarrollo nacional deberían consensuarse algunos elementos que contribuyan al 
desarrollo del país. 

Jaime Pomaray 

El Estado somos todos nosotros, territorio, habitantes. En ese caso hay que dife- 
renciar con el Gobierno de turno quien ha procurado o procura siempre controlar 
los medios de comunicación, en este caso los denominados masivos. 

Si vamos a retrotraernos un poco a lo que ha significado la década de los 70, 
precisamente a consecuencia de esa situación del control de los medios de cc- 
municación a través de los Gobiernos de turno, emergen una serie de experien- 
cias de carácter alternativo contestatario desde los medios sindicales, ya sean 
mineros, fabriles, campesinos que lamentablemente hoy en día están totalmente 
diezmados. De la treintena de medios que existían seguramente en esa época, 
con toda seguridad en este momento están sobreviviendo unos dos o tres. N o  mós 
de eso y bueno todos desaparecieron. 
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Cuando hablamos de libertad de empresa yo creo que hay que acomodarse en 
lo que significa la aplicación de un modelo económico, de un modelo que lo c e  
nocemos neoliberal y de la década o mediados de la década de los 80 donde se 
implementa ya una política de libre mercado. Y es en ese ómbito donde se empieza 
a dar mayor vigencia a los medios de comunicación privados, que responden con 
toda seguridad a determinados intereses de sectores corporativos de la saciedad. 

En este momento considero que el Estado en su totalidad está desprovisto de una 
estrategia de lo que significa información, de lo que significa comunicación. Y 
esta estrategia no solamente tendría que avocarse o tendría que orientarse al 
control o al funcionamiento de una emisora o de un canal de carácter guberna- 
mental, no Estatal. También tendría que regular en este caso, como se lo hacía de 
alguna manera a través de una ley antes de la aprobación de la Ley de Telecomu- 
nicaciones que ha distorsionado absolutamente todo lo que significan los medios 
de información, en este caso televisión, radio con todas sus particularidades. 

Estimo que en ese ómbito había que ir dentro de lo que significa la situación p e  
lítica por la abrogación o por la derogatoria de estas disposiciones legales que 
en este momento todavía están en vigencia. 

Gladir Carreño 

No soy periodista pero sí soy propietaria de un medio de comunicación. He t e  
nido la oportunidad de estar cerca de excelentes periodistas durante más de 15 
años. Por ello, veo que los propietarios pueden delegar el manejo del contenido 
de la programación de los medios de comunicación. Puesto que son los mismos 
periodistas quienes hacen a un medio de comunicación. Son los mismos periodis- 
tas que dan la cara por ese medio de comunicación. 

Yo pienso que el Estado no puede tener el control de los medios de comunicación. 
Porque de estar baio el control del Estado estaríamos sometidos al Estado. 

Que los medios estén regidos baio la concepción de la libre empresa, puedo de- 
cir que regidos no. El control directo sobre lo que son los medios yo creo que de- 
pende mucho, les decía del maneio de los propios periodistas. Si un propietario 
sabe maneiar el medio y el propietario sabe qué periodistas están en su medio, 
yo creo que si se puede aportar como medio de comunicación. 

La ética en el rnaneio de la inbrmación, yo creo que es muy preponderante la 
ética porque el periodista debe cumplir su función de información, y no ver sus 
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intereses o sus problemas personales, amparados bajo la Ley de Imprenta. La- 
mentablemente, se está confundiendo, no quiero generalizar pero se da el caso 
de que algunos periodistas amparados precisamente bajo la Ley de Imprenta se 
sienten amparados y distorsionan lo que es la información. 

Con carácter previo es importante aclarar que los periodistas están regulados 
por la Ley de Imprenta. Y los medios de comunicación estamos regulados por una 
institución que es la SITTEL. 

Humberto Apaza 

Mire, la pregunta es totalmente clara. A veces estamos ingresando a otro campo 
que seguramente habrá de ser también motivo de análisis. Dice: el Estado con- 
trola los medios de comunicación o debe contralar los medios de comunicación. 
Entonces, otra cosa es el control del trabajo periodístico, donde estamos regula- 
dos obviamente por disposiciones legales que están en vigencia, por ejemplo, el 
código de ética del periodista, la Ley 494, la Ley de Imprenta. 

Entonces, es importante puntualizar que estamos analizando a los medios de cw 
municoción. gEl Estado podrá realmente controlar los medios de cornunicaciónB Y 
que pasaría s i  en este mamento a Evo Morales se le ocurre decir "a partir de este 
momento todos los medios de comunicación pasen al poder del Estado". 

En ese caso cuál sería nuestra posición y cuál sería nuestra situación. Entonces, 
eso es totalmente diferente no debemos confundir trabaio periodístico con la r e  
gulación de los medios de comunicación, tal como dice esta pregunta. 

Humberto Cabezas 

En si ya el planteamiento meiodológico nos induce a formular vía reflexión las 
respuestas. El escenario ideal para el funcionamiento de los medios no es otro 
que el marco democrático, la libertad, de una manero concreta. 

Me parece ideal, que el Estado tenga políticas de camunicacián y de informa- 
ción. Pero a la vez en la coyuntura, en la circunstancia valdría la pena identificar 
qué es nuestro Estado y qué es el Gobierno. Estado ya lo entiendo como una 
institución abstracta. Y de lo que estamos hablando es de que el Gobierno tendría 
que controlar. Si eso es así, estamos ante una intencionalidad concreta de parte 
del Gobierno. 
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En el punto número dos dice, que los medios estén regidos baio la concepción de 
libre empresa. Otra disquisición, entender la libre empresa como una propuesta 
ideológica o un modelo económico es una cosa; pero entender también la libre 
empresa como una iniciativa de una persona por tratar de hacer una actividad 
dentro del Estado es otra. 

Asumiendo esta última propuesta, yo creo, que debería estar en el marco de 
la libre empresa, pero una libre empresa responsable. Una libre empresa que 
se maneje con responsabilidad, con ética también, más allá de las intenciones 
ideológicas. 

Y Finalmente un sistema mixto. Me parece que resultaría algo híbrido, poco prac- 
ticable porque de todas maneras el Gobierno, entiéndase Estado si se quiere, 
trataría de avasallar digamos esa proposición. 

El sistema mixto supone EstadoGobierno con la libre empresa. Yo me aferro a 
una libre empresa, pero una libre empresa responsable. 

En lo que hace a los periodistas, desde luego, nosotros nos aferramos a la Ley de 
Imprenta. Nos aferramos también a nuestros códigos de ética, que son meditados 
y que en muchos casos han dado resultados óptimos respecto del ejercicio mismo 
de la profesión. 

En el caso de la Ley de lmprenta en concreto reitero mi adhesión a su plena vi- 
gencia. Sin embargo, coincido con el compañero Barrientos, que valdría la pena 
revisarla, porque esta ley ha sido concebida en determinado momento histórico. 
Desde entonces, 1925, ha corrido mucho agua debajo de los puentes. iQué 
decir de la radio? sQué decir de la televisión? Sus soportes particulares. 

Por ejemplo, el instrumento normativo desde el punto de vista legal de la Ley de 
lmprenta es un impreso, obviamente el soporte de la documentalidad. lo que no 
ocurre digamos con el caso de la radio y la televisión cuyos soportes estructurales 
son diferentes. Estamos hablando de imágenes en movimiento, estamos hablando 
del maneio del sonido. 

Entonces vale la pena hacer reflexiones respecto de esto. Yo me inclino completa- 
mente hacia una revisión, actualización de esta ley. Pero que siga vigente en su 
aspecto doctrinario, filosófico que supone tenaz defensa de la libertad de prensa 
y de expresión. Ese sería mi punto de vista. 
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José Luis Zabalaga 

La Ley de Imprenta garantiza o la población, al pueblo, contra los excesos que 
podría cometer el periodista. El periodista nunca se ha amparado en la Ley de 
Imprenta. Entones, simplemente eso para tener en cuenta. 

Monica Calasich 

Es una puntualización importantísima. También la han hecho en Cochabamba y 
creemos que es un consenso de la mesa. 

Si los medios de comunicación y en consecuencia los periodistas son reconoci- 
dos como el cuarto poder, es decir, intermediarios entre el Estado y la saciedad. 
$uaI es el rol de los medios de comunicación y del periodista en relación a la 
democracia y la representatividad? 

Humberfo Cabezas 

Deberíamos ir ya pensando en esto del cuarto poder que no deja de ser una fala- 
cia. Porque otra vez en determinado momento histórico se ha formulado esto que 
la prensa estaba siendo cuarto poder del Estado, como una sucesión del primer 
poder del legislativo, el segundo poder el eiecutivo y el tercero el iudicial. Había 
que buscarle seguramente otro poder y le dieron el cuarto poder. 

Inclusive ahora ya se puede hablar de otro tipo de poderes, por lo que, tendría- 
mos que ir dejando un poco este punto de vista del cuarto poder del Estado para 
decir, es una actividad de servicio a la sociedad que hace a la fe pública. 

Humberfo Apaza 

Efectivamente, eso del cuarto poder se ha utilizado en determinado momento 
histórico, especialmente en determinado momento político, en la época de las 
dictaduras. El poder de la prensa era realmente importante como paro derribar 
a un Gobierno dictatorial. Pero en este momento las cosas han cambiado. La 
situación ha variado totalmente. 

Y jurídicamente el cuarto poder es la Corte Nacional Electoral, que regula las 
actividades electorales en nuestro país. 

El cuarto poder no existe ya, no debe existir además. Y en algún momento yo 
me pongo a pensar y digo, a veces los periodistas cuando magnificamos algún 
hecho social, un hecho político, económico nos convertimos en primer poder, sin 
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necesidad de decirlo o hacerlo p o ?  Entonces, hay muchas cosas que analizar 
sobre este aspecto. 

El caso de octubre del 2003, la caída de Gonzalo Sánchez de lozada.  qué 
medios de comunicación le han dado mayor relevancia a las movilizaciones de 
Oruro, las movilizaciones de Patacamaya, las movilizaciones de El Alto? Si los 
medios de comunicación no hubiésemos informado sobre esos hechos yo creo 
que hubiesen seguido matando a mucha gente más. 

Entonces, yo creo que habría que dejar de una vez eso de que somos el cuarto 
poder. 

MMiica Calarich 

Perfecto. Tomando en consideración estas recomendaciones de la mesa, vamos a 
hacer una modificación en la pregunta obviando el tema del cuarto poder. 

Entonces, qué es lo que se pretende con la segunda pregunta. Es tener un análisis 
sobre el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y básicamente determi- 
nar el rol de intermediarios entre el Estado y la sociedad. sCuól debería ser el rol de 
los medios y de los periodistas en relación a la democracia y la representación? 

Jorge Luis Lazo 

Pues complementando lo que dijeron los colegas Cabezas y el señor Apaza, yo 
podría asegurar que la prensa resulta ser el poder de poderes. Porque la prensa 
puedecontrolar los tres poderes y tiene la obligación de hacer un seguimiento de 
la gestión administrativa, de la gestión de trabajo social, de la gestión política de 
todos los poderes del Estado. 

Hay ejemplos en todo el mundo, en Bolivia también, que a través del manejo 
adecuado de la información de la prensa, se ha podido hacer denuncias, se 
han podido derrocar Gobiernos, autoridades corruptas en función de un control 
que ha emergido directamente de un trabajo responsable desde los medios de 
comunicación. 

En ese sentido yo reitero que lo prensa es el poder de poderes porque está por en- 
cima de los poderes del Estado cuando se manejan adecuadamente los medios. 

El periodismo es una actividad dirigida al logro de un derecho público colectivo 
de importancia fundamental. El ejercicio de esta actividad, el periodismo, deberá 
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estar regulado por unas normas éticas, elaboradas por los propios profesionales, 
como ocurre en Bolivia. Tenemos nuestro propio código de ética, y se está traba- 
jando en el Conseio Nacional de Etica para tener una autorregulación. 

Pero también esta exigencia ética se debe manifestar día a día en una determina- 
da práctica profesional, que puede ser descrita como el respeto corporativo a la 
teoría de los géneros periodísticos. 

El adecuado maneio de los géneros periodísticos permite una adecuada infor- 
mación tras contar los hechos sin ninguna parcialidad, ni favoritismo y hacer 
conocer lo que realmente la opinión pública quiere y la forma en que el pueblo 
debe estar informado. 

Entonces, a partir de eso, un principio ético para manejar los medios de comu- 
nicación es fundamental, porque de esa forma estamos preservando: primero, el 
derecho de la población a estar bien informada; segundo, estamos haciendo un 
freno determinante a la improvisación irracional que existe ahora en los medios 
de comunicación por parte de los propietarios de los medios de comunicación, 
porque en algunos casos inclusive los propietarios de los medios de comunica- 
ción se atreven a hacer algunos programas, se atreven a dar información, se 
atreven a una serie de entrevistas vulnerando todos los derechos y desconociendo 
todas las disposiciones legales ingresando en un franco eiercicio ilegal de la pre 
fesión, cometiendo abusos, atropellos, porque son los propietarios de los medios 
de comunicación. 

Ya el colega Barrientos comentó hace rato que estos hechos se dan a través de 
programas con el tinte de popular, donde se comenten una serie de cosas que 
tratan de justificar la presencia de los dueños de los medios de comunicación a 
través de su propio medio sin haber tenido ninguna formación, sin haber cumpli- 
do ninguna norma, ningún requisito exigido. 

Entonces, a partir de ello, tendríamos que ver cómo va a funcionar el control 
netamente del ejercicio profesional para conseguir que en los medias de comuni- 
cación haya idoneidad y un compromiso de servicio social. 

José Luis Zabalaga 

Quizás en esta parte sería bueno tomar en cuenta, recordar y bueno difundir s i  se 
quiere esta parte del código de ética de la Asociación Nacional de Periodistas. 
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Lo que dice Jorge Lazo se traduce precisamente en esto. Dice:"Los periodistas 
deben ser profesionales de la información, evitando iuicios calumniosos, plagio, 
acusación sin prueba o ataques a la dignidad de las personas o instituciones. La 
noticia debe quedar siempre claramente diferenciada de las comentarios y opi- 
niones. Lo real y lo virtual en imágenes debe estar claramente diferenciado". 

Monica Aramayo 

Vengo en representación del Sindicato de Trabaiadores de la Prensa. Considero 
que con ese mito que se maneja que los medios de comunicación somos un cuarto 
poder, existe gente que al amparo de las disposiciones legales vigentes se atreve, 
se motiva, se entusiasma para hacerse propietario de un determinado medio de 
comunicación, y usa este medio como un poder. Entonces encuentro que la segun- 
da pregunta, está vinculada con la primera $no es cierto? 

Los propietarios de los medios asumen posiciones con intereses por detrás. N o  
es tan inocente la participación de los propietarios, fundamentalmente del medio 
que tenemos acá en Oruro, de lo que advertimos tanto en radios como en canales 
de televisión, y quizás en alguna medida en los medios impresos. Los propietarios 
tienen una intencionalidad por detrás. 

Entonces, considero que el rol del periodista en cuanto a la democracia y la 
representación fundamentalmente debe ser la defensa de las libertades de los 
ciudadanos para ejercer esa democracia. Y basado en un principio democrático, 
actuar conforme a lo que establecen las normas. 

Jaime Pomamyo 

Yo creo que le estamos asignando un poder que no existe a los medios de comu- 
nicación en sí. 

Si por una parte se cuestiona la presencia o el control de los medios a través de 
un empresario privado o también a través de lo que significan las emisoras con- 
fesionales en este caso, que bueno tienen un determinado obietivo, también con 
toda seguridad los medias de comunicación que son contralados por la iniciativa 
o por la empresa privada, considero que tienen también determinados intereses. 

Pero es en ese ámbito que hacen la labor de periodistas, de comunicadores se 
ciales, con toda seguridad influenciados de alguna manera por una determinada 
ideología, aunque no lo van a hacer de una manera inocente. 
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En consecuencia, yo creo que el medio de comunicación, los operadores, los 
periodistas, tendrian que constituirse en intermediarios, en establecer un control 
de carácter social, entre lo que significa el Estado, el Gobierno, a través de los 
medios de comunicación. Ellos, tendrian que ser los que controlen, los que fisca- 
licen. 

Humberb Apaza 

Dice concretamente la pregunta: 2Cuál es el rol de los medios y de los periodistas 
en relación a la democracia y a lo representación? 

2Cuál es nuestro rol como medios de comunicoción, como periodistas? De mi 
parte, creo que es esencialmente el servicio a la sociedad. El servicio a nuestra 
comunidad. 

Porque sino asumimos esa misión que tenemos de servir a nuestra comunidad 
obviamente no estamos haciendo comunicoción. N o  le estamos haciendo ningún 
servicio a la comunidad ni al Estado. 

Como bien decía Jaime Pomarayo, el Estado somos todos, efectivamente somos 
todos. Somos población, somos territorio y obviamente existe un Gobierno. Esos 
tres pilares del Estado somos todos nosotros. Entonces lo que deberíamos hacer 
esencialmente es velar por el servicio o lo sociedad en forma general. 

Por otra parte, $qué hacemos en la democracia nosotros? $Cuál es nuestro traba- 
jo? Dar oportunidad a la población a que se exprese. 

Obviamente, nuestro obietivo principal es la libertad de expresión. Decía José 
Luis Zabalaga "la libertad de expresión del pueblo". Creo que eso también es 
fundamental. Si no existe libertad de expresión, s i  nosotros como periodistas no 
utilizamos bien al medio de comunicación, obviamente, estamos marginando, 
somos selectivos, somos excluyentes y no estamos haciendo buen uso del medio 
de comunicación. 

Yo recuerdo muy bien que uno de los mismos propietarios de los medios de comu- 
nicación de Cochabambo decía: "El medio de comunicación es igual que un mar- 
tillo, depende de cómo lo utilices. Si lo utilizas para bien o para mal. El martillo 
puede servir para matar a la gente, pero también puede servir para construir". Y 
qué podemos hacer nosotros, cuál de los dos caminos escogemos. Obviamente el 
de lo construcción, el del desarrallo social y económico de nuestro pueblo. 
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Sonia Damián 

Vengo en representación del Sindicato de Trabaiadores de la Prensa de Oruro. 

Referente a esta segunda pregunta yo creo que el rol que tienen que cumplir los 
medios de comunicación y también los periodistas es por demás conocido por 
todos, principalmente quienes ejercemos la profesión. El tema de informar, orien- 
tar y educar, y por supuesto entretener, que son pilares que también se maneian 
en el tema de los medios de comunicación y principalmente la radio. Y a partir 
de estos conceptos yo creo que todos los profesionales de comunicación se van 
desenvolviendo, ya sea en radio, en televisión o en prensa escrita. 

Porque sabemos muy bien que los medios de comunicación masivos, principal- 
mente, son los que más llegan a la gente, a la población. Y en el caso de la radio 
es mucho más amplio porque la prensa escrita tiene algunas limitaciones de ac- 
ceso, por ejemplo, la población rural en este caso. 

Y a partir de ello, yo creo que lo fundamental es utilizar estas líneas de acción 
que se dan a través de la comunicación para poder hacer el servicio a la socie 
dad como dijo Humberto, y ante todo poder orientar en ciertos temas que son de 
coyuntura, que están vigentes y que sirven a que el Estado también pueda desa- 
rrollar de acuerdo a lo que puedan manifestar los medios de comunicación. 

Para mí el papel fundamental que cumplen ellos es el de orientar principalmente 
a la sociedad, a la población para que puedan actuar en consecuencia en dife 
rentes acontecimientos que se presenten en nuestro país. 

Etzhel Uanque 

La pregunta dos, realmente lo que tenemos que recordar compañeros, es que en 
todos los medios de comunicación radiales, televisivos y escritos. En todos, los 
propietarios, ya sea en forma individual, privada, o institucional como es el caso 
de los fabriles, ferroviarios, mineros, en el pasado sabían porque se estaba ad- 
quiriendo el medio de comunicación. Todos los medios tienen su línea de trabaio. 
Todos tienen definido qué, y hacia dónde va a apuntar el trabajo de este medio 
de comunicación. 

Si en el pasado han existido varias redes, cadenas radiales, hoy estamos vivien- 
do un nuevo fenómeno. Ya conocíamos la cadena que hace radio FIDES, la que 
hace radio ERBOL, que ha tenido mucho que ver con la caída de Gonzalo Sán- 
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chez de Lozada, y hoy se incorpora por ejemplo al escenario de Oruro, la ACLO 
de Cochabamba, que se difunde por otra emisora de nuestra capital. 

Y a esto también se suman las cadenas que ya conocemos de canal 8, canal 2 y 
bueno Tele Sur, que finalmente es parte del canal 7, pero igual, canal 7 siempre 
ha tenido esta clase de actividad. 

Entonces, ustedes verón que los medios de comunicación, como medios, tienen 
sus políticas, las cuales van a seguir. 

Y en ese marco, yo  creo que el trabajo del periodista que brinda, que hace en 
los diferentes medios de comunicación es muy diferente. Porque en todo medio 
de comunicación te dicen: esta es la línea. O te dicen qué tenemos que hacer. Si 
no te lo dicen de frente ya sabes dónde te estas metiendo cuando vas a trabaiar 
a un medio. 

En consecuencia compaieros, lógicamente que nuestra función como periodistas 
aplicando la ética es que siempre vamos a querer lo meior para construir para 
que tengamos días meiores en nuestro país. Pero es falso que se diga que el p e  
riodista puede conducir un medio de comunicación. N o  es así. N o  es así porque 
todos los medios, repito, tienen, saben cuál es su norte, lo que deben hacer. 

Monica Calarich 

Es importante mencionar que un elemento sustancial de esta segunda pregunta 
radica fundamentalmente en rescatar el espíritu del código de ética, que lo han 
mencionado aquí con énfasis. 

Y creo que es fundamental, además, indicar que el código de  ética se sustenta en 
valores, y estos valores se reflejan además en valores constitucionales. Principios 
y valores constitucionales que hacen a la vigencia de los derechos. 

Ha habido de igual forma un anólisis sobre los géneros periodísticos, que tam- 
bién es importante rescatar y el adecuado maneio de la información. 

Son elementos sustanciales en el escenario de una democracia, de una repre 
sentación, habida cuenta de que estamos atravesando en el país un punto de in- 
flexión en lo que se refiere al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, 
y todos los sectores sociales deberíamos contribuir en este sentido. 

Con miras a la Asamblea Constituyente, cómo definiría el rol de los medios de 
comunicación en cuanto a: 
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a] La información 

b) La formación. 

c) gCuáles serían las propuestas en materia legal y/o normativa que propondría 
en la Asamblea Constituyente? 

Jorge Lazo 

Si bien la Constitución Política del Estodo en el ortículo 7We los derechos y de- 
beres fundamentales de lo persona señalo que toda persona tiene los siguientes 
derechos fundamentales conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Y el 
inciso b dice: "o emitir libremente sus ideos y opiniones por cuolquier medio de 
difusión". 

Entonces la propuesta que podríamos llevar y que estamos trabajando también en 
la Asociación Nacional de Prensa de Bolivia y los asociaciones departamentales, 
es que no sea solamente un inciso de los derechos fundamentales y deberes de 
las personas, el tema de la libre expresión, sino que más bien lo Constitución 
Política del Estado garantice uno absoluta libertad de expresión. Entendida esta 
libertad de expresión como el derecho de los miembros de una sociedad o emitir 
su opinión y ser informados sin restricción olguna. 

Pensomos que tendrío que ser un ortículo de la propia Constitución para que así 
se pueda preservar el derecho de la comunidad o estar bien informada, pero 
también el derecho de libre traba10 y acceso a las fuentes de información de los 
periodistas, porque siempre ha habido limitaciones, restricciones, siempre ha ha- 
bido un control de parte de los órganos jurisdiccionales, como el poder Judicial, 
la Fiscolía General de la República, en el tema de los medios de comunicación. 
Esto se ha dado a partir de un control sistemático que se ha hecho, inclusive con 
el tema de la publicidad gubernamental y que han provocado inclusive, el cierre 
de algunos medios de comunicación que no han estado comulgando con la línea 
del Gobierno. 

Entonces de esa manera, puntualmente, exigiríamos los periodistas que haya una 
garantía plena para la libre expresión en el ejercicio del periodismo, y que esta- 
ría consagrada como un artículo de la Carta fundamental, y no solamente como 
un inciso en un enunciado general. 
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Mónica Calasich 

Es sustancial el aporte, sin duda. Yo les invito a que hagamos una especie de 
ejercicio intentando pensar en ese escenario de la Asamblea Constituyente, y 
miremos cómo esta la ciudadanía en relación a la información que cuenta con 
respecto a este escenario de refundación del pais. 

S i  estuviésemosen ese momento, ustedes como como dueñosde medios 
de comunicación, jcuál sería el énfasis que tendrían en la información?,jCuáles 
son los elementos más bien sustanciales que deberían informar a'la comunidad 
y a la población? 

Hay una preocupación constante, de que la Asamblea Constituyente va a ser una 
suerte de varita mágica que va a solucionar todos los problemas en el pois. Y de 
pronto, son los medios de comunicación, y son los periodistas los que van a tener 
que trabajar este tema a partir de sus medios. 

sCuáles son los aspectos medulares que ustedes considerarían que hay que hacer 
énfasis para que la población esté adecuadamente informada sobre este escena- 
rio que obviamente va a cambiar la situación del pois? 

Jaime Pomamy 

Considero que a partir de la propuesta de la convocatoria de la Asamblea Cons- 
tituyente, de alguna manera se están creando falsas expectativas en lo que va a 
significar esta Asamblea Constituyente. 

Resulta que hay que partir de lo siguiente: la convocatoria aunque todavía no 
ha sido consensuada, de alguna manera, está limitando la participación de la 
sociedad civil, tomando en cuenta que nuevamente los actores son los partidos 
políticos y, por otro parte, las asociaciones ciudadanas. 

Entonces, el ámbito no ha cambiado en absoluto. Continúa maneiándose de la 
misma manera. Y, con toda seguridad, reitero, se va a replicar ese mismo escena- 
rio, que seguramente una vez que se van a poner de acuerdo en cómo va a estar 
representada la Asamblea Constituyente. 

Estimo v considero aue el rol en este caso de los ~eriodistas. de los comunicade 
res sockles a través de los medios tendría que orientarse a lo que 
significa la educación, a lo que significa la formación. 
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gQué va a representar para el Estado?, gQué va a representar para los bolivianos 
la Asamblea Constituyente? Y en este ámbito, tanto los medios de comunicación 

no del Estado reitero, tendrían que establecer estrategias de 
información, estrategias de comunicación para llevar adelante esta información 
respecto a la Asamblea Constituyente. 

Porque hoy en día son pocos los que están informados de la Asamblea Constituyen- 
te. La mayoria, con toda seguridad, de las comunidades rurales o de las comuni- 
dades indígenas aún no conocen qué es una Asamblea Constituyente. 

Tomando en cuenta particularmente los limites que tienen los medios de informa- 
ción en cuanto alcance. A la salida de Oruro ya no salen esas emisoras Casi la 
mayoria. Si estamos hablando de que la información debe llegar a las comunida- 
des más remotas se debe garantizar los medios que le permitan a la población 
estar bien informada de lo que va a ser la Asamblea Constituyente. Pero sin crear 
falsas expectativas. 

Mónica Calasich 

Estamos en un momento donde tenemos que incidir en lo que es ejercicio de ciu- 
dadanía plena en el morco de la democracia. 

Por ejemplo, el carácter de la Constituyente va a tener el poder originario, poder 
derivado. gCuáles van a ser los límites en el marco de los tratados internaciona- 
les que ya tiene Bolivia? gHasta dónde vamos a lograr con el tema de volores y 
principios constitucionales?,  también los vamos a revisar? 

Sin lugar a dudas hay una serie de elementos que les toca a ustedes afrontar 
como un reto muy importante. 

Humberto Apaza 

Quisiera remar contra la corriente y decirles que es muy difícil hacer una Asam- 
blea Constituyente. No se ha decidido nada hasta este momento, s i  bien el 
Gobierno tiene una mayoría parlamentaria, esto no le garantiza que se pueda 
efectuar una convocatoria a esta Asamblea Constituyente. Tendría que haber un 
acuerdo previo entre todos los partidos palíticos que están en función en el Par- 
lamento nacional. 

Y si  de acuerdos se trata hay que obviamente delimitar las normas que deben 
seguirse para efectuar qué cosa se debe cambiar en la Asamblea Constituyente. 
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Mientras tanto, es imposible hacer una Asamblea Constituyente tal como se ha 
pretendido demostrar, ha de ser la salvación de Bolivia. Eso es totalmente falso. 

La Constitución misma, por mucho que refundemos varias veces, no ha de solu- 
cionar los problemas del pais, no ha de resolver la pobreza, ni crear fuentes de 
trabaio, más bien vamos a tener limitaciones. 

En qué momentos se hacen asambleas constituyentes. Imagínense Perú con Fuji- 
mori, cuando tenía d control total del Estado, prácticamente un dictador, impone 
una nueva Constitución Política del Estado, convoca a un referéndum, obviamente 
o través de los medios de comunicación, e impone esa constitución. 

sQué hace Hugo Chávez?, controla primero el poder, después elimina el Par- 
lamento. Luego, llama o elecciones para supuestamente elegir constituyentes e 
imponer un proyecto de constitución, y hace la refundación de acuerdo a los 
principios de ese Gobierno. Lo mismo sucede en Ecuador, y con Pinochet. 

Entonces, qué es lo que podría pasar en este Gobierno. Si el Congreso Nacional 
no autoriza, o no se ponen de acuerdo los partidos para que se convoque a 
uno Asamblea Constituyente, obviamente yo percibo que Evo Morales se ha de 
constituir en un dictador, para cerrar el Congreso Nacional, obviamente con las 
fuerzas que tiene por detrás, obligar a que se cierre el Porlomento y convocar él, 
como Gobierno, a una Asamblea Constituyente. 

Entonces, las cosas son totalmente diferentes. No es tan fácil hacer uno Asamblea 
Constituyente. En nuestro pais ha habido 19 modificaciones a la Constitución Po- 
lítica del Estado y todas han querido hacer asambleas constituyentes, pero nunca 
se ha podido. Y quienes han hecho más las rnodificaciones de la Constitución 
Política del Estado han sido los militares, es decir, que han impuesto su criterio 
para hacer las modificaciones. 

En algunos casos, los Gobiernos democráticos, en dos casos concretamente, han 
tratado de efectuar rnodificaciones pero no una Asambleo Constituyente, que es 
totalmente diferente. 

Gonzalo Sánchez de Lozada a través del Congreso ha hecho rnodificaciones a 
la Constitución. Víctor Paz ha hecho modificaciones pero no ha efectuado una 
Asamblea Constituyente. 

Por lo tonto, frente a esa situación, no percibo técnica, iurídica y socialmente una 
solución práctica como para resolver este conflicto. 
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Entonces, nuestra contribución como periodistas para hacer una Constitución P e  
litica del Estado seria primero garantizar la democracia, segundo la libertad de 
expresión, tercero el pluralismo idealógico, porque sino hay pluralismo ideológi- 
co tampoco ha de haber democracia. 

Entonces, no nos hagamos falsas expectativas sobre esta situación. Yo les he 
dicho al principio de mi intervención "quiero remar contra la corriente", pero 
remar contra la corriente viendo estas dificultades que existen para efectuar efec- 
tivamente una asamblea tal como hubiésemos querido. 

Jorge b z o  Valem 

Analizando un poco la situación que se plantea ohoro, la gron responsabilidad 
que tienen los medios de comunicación, en principio hobrá que pensar cómo 
socializar las 16 propuestas que hay para llevar adelante la Asamblea Constiiu- 
yente a traves de los medios de comunicación. 

Y hay un debate, en el caso de El Alto por ejemplo que van o bloquear, van 
a exigir que se cumpla la propuesta que ha hecho el MAS, es una posición, 
una postura ideológica-partidaria que están queriendo forzar para que vaya en 
función del número de asambleistas por departamento. Es un poco con miras a 
lograr la propuesta y el programa que tiene el M A S  para llegar al control efectivo 
y   le no del Gobierno. 

Que está yendo un poco en la línea diseccionada de Venezuela, con asesoramien- 
to de Venezuela, de la gente de Hugo Chávez. Porque Hugo Chávez ha tenido 
que pasar tres elecciones para consolidarse como gobierno, ha tenido que conver- 
tir el Parlamento de bicamaral en unicamaral y llegar de esa forma recién a poder 
constituir y tener el control total de la administración del poder en Venezuela. 

Pero la diferencia grande que tenemos entre Bolivia y Venezuela es que Venezue 
la tiene un balsillo muy grande y sin fondo, para sacar los recursos y maneiar 
todo lo que es el temo político, el tema eleccionario, el tema económico de su 
país. En Bolivia tenemos grandes limitaciones económicas y generalmente siem- 
pre nos faltan los recursos para atender las grandes demandas del sector de la 
educación y el sector de salud. 

la mayor parte de los temas que se quieren analizar en la Asamblea Constitu- 
yente no requieren el ir a una Asamblea Constituyente. Es una visión personal. 
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Derogar un 21060 es una disposición del Gobierno, es anular un decreto. Me 
dificar la Ley de Hidrocarburos no requiere ir a una Constituyente, requiere una 
modificación en el Congreso Nacional. 

Entonces, creo que el camino más expedito para llegar a plantear las reformas 
constitucionales sin llegar a la Asamblea Constituyente, sin crear falsa expectati- 
va, así como algún dirigente campesino dijo también: "para que la Asamblea no 
sea la mamada del siglo", pues hay que pensar en qué realmente necesitamos 
los bolivianos. 

Eso no va a suceder porque el país no está en condiciones y porque no hay polí- 
ticas adecuadas para el desarrollo del tema social y económico. 

Entonces, habría que ver más bien, hacia que lado podemos apoyar los medios 
de comunicación, hacia que lado podemos orientar para lograr, si se va a la 
Asamblea Constituyente, preparar a nuestra gente para que tengan los melores 
representantes. Muchas veces se ha dicho inclusive que el 52 se habría refunda- 
do  el país y eso no es evidente. Si vemos, ha habido modificaciones fundamenta- 
les pero no se ha refundado un país. 

A Oruro por ejemplo, el nacimiento de la COMIBOL, la nacionalización de las 
minas, le ha periudicado porque no ha desarrollado así, ha crecido el oriente y 
la región del altiplano, no. Entonces hay que ver que es lo que realmente nos con- 
viene fundamentalmente como región, como zona geográfica y, particularmente, 
qué le conviene al pueblo boliviano en función de su necesidad. 

Jorge lazo Quinteros 

Hay algunas coincidencias y algunas contradicciones, por supuesto, en esto de 
la Asamblea Constituyente. 

En función de la pregunta que nos plantean reconoceremos que todavía estamos 
desinformados sobre lo que ha de ser realmente la Asamblea Constituyente. Hay 
una serie de contradicciones entre las fuerzas políticas del país, que en este 
momento no nos dan una pauta clara para que nosotros podamos opinar direc- 
tamente o a través de los medios influir en la opinión pública. 

Cometeríamos un gravisimo error, salvo que cada uno de nosotros tenga una 
línea política marcada y dentro de ese aspecto pueda definir una conducta espe- 
cial de información sobre la Constituyente. 
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Estamos viendo que se están generando posiciones muy marcadas y esto es más 
grave cuando hablamos de regiones. Hablemos por decir del oriente y del occi- 
dente. Santa Cruz tiene una posición muy definida sobre la Constituyente, pero 
nosotros tenemos otra posición respecto a la Constituyente. 

Estamos todavía en uno incertidumbre total. 

Ehhel Llanque 

En este instante, por lo menos por lo que conocemos, no es como se nos había 
explicado. Cuando hubo el referéndum para los hidrocarburos, cuando estaba el 
presidente don Carlos Mesa, ha habido una explicación clara de lo que significa 
la Asamblea Constituyente. 

Conocemos que el MAS ha presentado una propuesta al Parlamento Nacional. 
Conocemos también que Unidad Nacional ha presentado una propuesta y PODE- 
MOS una tercera. En realidad es sobre esas tres propuestas que se ha informado 
ampliamente, aparte claro de Santa Cruz. Esa fogosidad, eso intensidad de in- 
formar ha decaído ostensiblemente, ya no es esa fuerza que se notaba antes de 
las elecciones nacionales. 

Pero yo creo que en este tema, compañeros, aquí la pregunta tres es bien clara, 
dice "con miras a la Asamblea Constituyente, cómo definiría el rol de los medios 
de comunicación, en cuanto a la inbrmación, en cuanto a la formación". 

Es bueno recordar, compañeros, que en las dos elecciones pasadas, los me- 
dios de comunicación, tradicionales podríamos decir, han perdido credibilidad. 
Y iPOr qué han perdido credibilidad? Porque nos han dicho medias mentiras, 
porque ahi se ha adecuado, compañeros, la línea que ha fijado el propietario 
del medio de comunicación. 

*Por qué creen que los hermanos del agro, los campesinos, en este instante, creen 
más en radio Bolivia que en los demás medios?  por qué creen más en ERBOL? 
*Por qué creen más en esos medios que han provocado que haya estos cambios? 
*Por qué han desconhado en toda la mentira que se decía? 

Por ejemplo, Canal 2 que ha sido cuestionado antes de las elecciones y actual- 
mente. 

Entonces, compañeros, toda esa credibilidad que existía en el campesino, en el 
ciudadano de los barrios alejados del centro de las ciudades capitales, por eso, 
inclusive, el Padre Pérez, ha perdido total credibilidad. 



Entonces, compañeros, tomen en cuenta que este temo de la credibilidad de los 
medios y la información es un trabajo que hoy que recuperarlo basándose en un 
trabajo responsable, con mucha ético fundamentalmente. 

En todas los capitales de los departamentos se daba como ganador a un determi- 
nado personaie y gquiénes han definido? Han sido las provincias, donde vive el 
boliviano que quizás no tiene televisor pero sí tiene radio. 

Yo he estado en los últimos tiempos en reuniones con algunos sectores campesi- 
nos, laborales. En el sector campesino, fundamentalmente, se habla de la Asam- 
blea Constituyente, quizás en el fondo no saben, pero dicen "la Asamblea Cons- 
tituyente es nuestro salvación". 

En consecuencia en esta tercera pregunta yo creo que hay que trobajar mucho, 
si es que realmente hay que ponerle mucho patriotismo, para tratar de recuperar 
la confianza en el pueblo, que si esto se mantiene como hasta ahora, porque se 
sigue manteniendo, yo creo que el voto popular va a favorecer a quienes no los 
han engañado. 

Jorge Barrientos 

Humberto Apaza no está remando contra la corriente. El tema es así claro. El 
señor Carlos Diego Mesa Gisbert, en ejercicio de la Presidencia de la República, 
agobiado o abrumado por la creciente disconformidad social como consecuen- 
cia de su ausencia de principio de autoridad, de seriedad en sus cosas, convoca 
a una elección de prefectos. Esto sin que estén definidas las competencias, jcomo 
que aún no están definidas las competencias! 

Los prefectos en este instante están reclamando a diario al poder Ejecutivo que les 
permitan hacer "estito" más o que les incluyan este "otrito". 

La convocatoria a la Asamblea Constituyente, todos sabemos que surge a partir 
de la presión del oriente en torno a las autonomías. en un afán supuesto de pre 
tender equilibrar fuerzas de oriente y occidente. 

Todos los compañeros, y me sumo a ellos, vimos, no hoy, ayer, el peligro que 
representaban este tipo de cosas en el afán dernagógico con que siempre se ha 
actuado en el país a partir de 1825. 

Nos permitirán en este instante los dueños de los medios de comunicación, a 
riesgo de merecer un ataque, que digamos en este momento: señor Presidente 



."Y* D.. 
MEDIOS PODER Y DEMOCRACIA EN BOLIVIA 

de la República, ipara qué la Constityente?, corremos el riesgo de un corte de 
publicidad por parte del gobierno. 

No en términos de reto sino de interrogante, iqué queremos con la Asamblea 
Constituyente? iAlgún dignatario de Estado hasta este momento ha explicado a 
cabalidad qué es la Asamblea Constituyente?. 

Etzhel acaba de señalar una verdad. que todos constantemente y permanentemen- 
te la tenemos en el eiercicio del gremio o de la profesión del periodista, la hustrc- 
ción que siente todavía la población denominada, entre comillas, marginal. 

Yo diría, la población olvidada de los medios de comunicación social. 

Hablamos de refundar el pais en función de qué, iqué es lo que queremos refun- 
dar8 Entonces aqui se puntualiza jcuáles serían las propuestas en materia legal y 
o normativa que propondrían en la Asamblea Constituyente. 

Son 19 modificaciones a la Constitución Política del Estado y 18 proyectos de ley 
para la convocatoria a la Asamblea Constituyente. 

Pero en este instante habrá ya por parte de quienes están digitando, armando, 
orientando o redactando, por lo menos, una línea de lo que significa la responsa- 
bilidad que le debe conceder el Estado o el Gobierno al medio de comunicación. 
Con absoluta seguridad, no. 

Porque en este instante estamos actuando como en 1952 adelante, cuando al 
campesino se le enseñó a levantar dos dedos y se le memorizó un solo color de 
papeleta y con este color de papeleta hasta el golpe de René Barrientos, el MNR 
siguió gobernando. 

Entonces, hay esas tristes y amargas experiencias, y mientras tanto el país qué, 
el pais sigue en retroceso. 

Sonia Damián 
Esto más que ver el rol de los medios de comunicación en el tema de la Asamblea 
Constituyente, nas serviría para nosotros los periodistas que tal vez hemos ignora- 
do un poco el trabaio que han ido realizando algunas organizaciones sindicales 
de base, ONGs y otras organizaciones en el tema de la Asamblea Constituyente. 

Que no lo están haciendo ayer, ni hoy, lo han hecho desde hace años atrás, esto 
he podido observar en el contacto que he tenido esta última temporada con las 
organizaciones sindicales, barriales y de base. 
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Ellos se han estado formando, informando, sobre la Asamblea Constituyente. 
Incluso yo diría formándose para ser constituyentes e incluso han estado ya reali- 
zando propuestas, viendo qué cosas van a pedir, qué cosas se van a cambiar. 

Gente que tal vez no se ha hecho pública, no ha sido líder, no se ha dado a ver 
en los medios de comunicación y que están buscando a través de la Asamblea 
Constituyente un cambio. 

Creo que esto nos debe servir para la reflexión y para asumir a partir de ahe 
ra, de acuerdo al punto de vista de cada uno, cómo se va ha actuar frente a la 
Asamblea Constituyente. 

Humberto Cabezas 

He escuchado diferentes elucubraciones respecto de las perspectivas de la Asam- 
blea Constituyente, pero eso es como moción de orden, redireccionar el curso 
del debate para ir ya a la respuesta, a la pregunta, el rol de los medios y de los 
periodistas frente a la Asamblea Constituyente. 

Yo ensayaría, no sé s i  corresponde, una propuesta macro como respuesta 

Yo creo que a los medios y a los periodistas corresponde ahora más que nunca 
informarnos bien, entendiéndose esto de bien como una responsabilidad en el 
ejercicio de nuestra profesión, para luego informar correctamente, esto de correc- 
tamente se refiere a la ética. 

Marcelo Elio 

En las últimas elecciones, todos proponían Asamblea Constituyente con diferen- 
tes formas de interpretar la realidad nacional. Coincido plenamente con que la 
Asamblea Constituyente no va ha solucionar ninguno de los problemas que tienen 
en este momento los Gobiernos, empleo, el tema de salud, de tierra territorio, que 
son asuntos importantes, porque no se pueden resolver mediante leyes o median- 
te una Constitución Política del Estado. 

Lo que va ha hacer la Asamblea es redefinir la relación Estadesociedad, o través 
de un nueva pacto social, que es lo que se denomina Constitucion Política del 
Estado. 

Y no es que nuestra constitución sea mala, por el contrario es una constitución bue 
na. Lo que posa es que los partidos neoliberales la han perforado, se han inventado 
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la famosa Ley de Interpretación, con la cual el gobierno de turno interpreta como 
quiere cada uno de los artículos que tiene la Constitución Politica del Estado. 

Según la pirámide de Kelsen, primero está la Constitución Política del Estado, 
luego las leyes, y luego los decretos. Y así sucesivamente. Sin embargo, un simple 
decreta, el 21060, ha vulnerado toda una Constitución Politica del Estada. Y no 
puede haber ninguna norma por encima de la Constitución. 

Entonces se ha ido desgastando. A tal punto que nadie la respeta, está perforada 
por el modelo neoliberal. Y al mismo tiempo muchas de las instituciones, como en 
este caso, las prefecturas están funcionando al margen de la Constitución Politica 
del Estado. 

Porque si  bien se ha implementado, se ha modificado un artículo en el sentido de 
que se va ha hacer una selección de prefectos, no se prevé si fallara un prefecto 
quien le va a remplazar. Hay un vacío legal en este momento y hay una falta de 
institucionalidad. 

A partir de ello, es que se requiere cambiar la Constitución Política del Estado, 
en sentido de devolverle al Estado cierto nivel de maneio político de las cosas, 
porque tiene una seria crisis en el tema de la administración del pais. 

Complementariamente para recuperar la propiedad del mismo Estado, de sus 
recursos naturales y que se pueda devolver la institucionalidad al país. 

Otro elemento, que ya es prácticamente un hecho, son las autonomías regionales. 
Con la elección de prefectos se ha dado un paso grande hacia las autonomías, 
Y este es un tema que no está dentro de la Constitución. Seguramente lo nueva 
Constitución va a definir cómo va a ser el nuevo pais, porque las autonomías van 
a ir si o si, sino Santa Cruz va a tomar su decisión. 

La nueva Constitución seguramente va a establecer estatutos regionales para 
cada uno de los departamentos a través de una norma central que seguramente 
va a delimitar lo que va a ser el nuevo Estado. 

Pero hasta el momento este tema se ha manejado únicamente como discurso políti- 
co. O sea, no conocemos un proyecto de Constitución, no sé si deliberadamente o 
qué, pero ninguno de los proponentes de la Asamblea Constituyente ha hecho c o  
nocer un proyecto de Constitución, de qué tipo de país queremos para adelante. 

En ese sentido, resta muy poco tiempo paro agosto y la información no está clara. 
Evidentemente todos podemos saber lo que es una Asamblea Constituyente pero 
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la que no sabemos es qué pretendemos con esa Asamblea Constituyente. Porque 
nos puede salir un país más neoliberal del que tenemas. O podemos volver al 
modelo de Estado quizás, retroceder en el tiempo. 

Tienen que aclararse todos esos temas. Y aquí la prensa tiene un papel íundamen- 
tal: generar un debate nacional, informarse, informar, ver, esclarecer si hay algo 
oculto, develar qué hay detrás de todo esto. 

Marco Antonio Amujo 

A la primera pregunta se ha llegado a la conclusión que el Estado debe generar 
políticas comunicacionales y, obviamente, tener el control como Estado del fun- 
cionamiento de los medios en la parte legal, no en los contenidos. Paralelamente, 
los medios de comunicación deben exigir la libertad de empresa con responsa- 
bilidad. 

En el tema de si los medios de comunicación, y en consecuencia los periodistas, 
son reconocidos como el cuarto poder, es decir, intermediarios entre el Estado y 
la sociedad, se ha llegado a la conclusión de que el cuarto poder es una frase 
que ya no corresponde con la realidad. 

La Ley de Imprenta debe mantenerse tal como está. Y se debe aprobar una ley 
para incorporar a la televisión y a la radio en la Ley de Imprenta. Y en este sen- 
tido se debe incorporar en la Ley de Imprenta lo audiovisual y seguramente lo 
inforrnático, que también está desarrollándose a gran espacio. La reflexión que se 
tiene que hacer sobre la Ley de Imprenta tiene que ser al interior de la profesión, 
del gremio, obviamente sin ingerencia por parte del Estado o de los partidos 
políticos. 

l a  nueva Ley de Telecomunicaciones que está en vigencia en este momento en el 
país, debe ser sometida a una revisión profunda así como el funcionamiento de 
la SITTEL. 

Asimismo, los periodistas tienen que enmarcar su accionar profesional de acuer- 
do a los códigos de ética que se tienen en el ámbito nacional. 

Finalmente, en la tercera pregunta se ha indicado que se pueda establecer dentro 
del texto constitucional un artículo o un capítulo sobre las competencias y los de- 
rechos que deben tener los medios de comunicación y los periodistas para poder 
ejercer su función. 
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Se ha llegado también a la conclusión que los mismos periodistas no tienen clara 
la figura de lo que se quiere hacer con la Asamblea Constituyente, y para ello, 
tendríamos primero que pensar qué queremos todos los bolivianos y bolivianas 
de nuestro país. iQué país queremos en un futuro próximo? 

Por tanto, los medios de comunicación tendríamos que tener una función orien- 
tador~, con patriotismo, con responsabilidad ética de lo que es nuestra naci* 
nalidad para poder encaminar la formación y la información en cuanto a la 
Asamblea Constituyente. 
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Mónica Calasich 

Me presento en principio, trabajo para la Universidad de Nueva York, que es 
una universidad que tiene presencio en diferentes países del mundo, promovien- 
do procesos de reflexión y debate sobre temas relacionados a la democracia y 
representación. 

En esta ocasión, estamos impulsando una serie de mesas redondas de trabajo 
con periodistas y dueños de medios de comunicación masivos, intentando gene 
rar un espacio de reflexión y análisis sobre el momento actual. Concretamente 
sobre el rol de los medios de comunicación en democracia. 

En principio voy a dar la palabra a los organizadores, para que den un breve 
análisis de contexto sobre el tema que nos ocupa el día de hoy, "Reflexiones en 
democracia respecto al rol de los medios de comunicación y la ética en el manejo 
de la información". 

Weymar Ramirez 

Bueno, distinguida concurrencia, organizadores de este evento. Un saludo cor- 
dial y respetuoso de parte de la Asociación de Periodistos de Chuquisaca. 

Estamos bastante afligidos por cómo va la coyuntura en este momento, por la 
situación de los medios y también por lo que corresponde al Estado boliviano, 
una transición que lógicamente todos estamos asumiendo en esta circunstancia y 
que preocupa bastante. 

En la Asociación de Periodistas tuvimos una reunión de coordinación y, un poco, 
la critica fundamental fue el escaso tiempo con el que contamos para poder orga- 
nizar o expresar algunas ponencias que tenemos con referencia a estos temas, sin 
embargo, como organización hemos delegado a importantes representaciones, 
lo cual es lo más relevante que tenemos como Asociación. 

Los temas que se toquen acá, tenemos entendido que tendrán otro escenario fun- 
damental, un escenario nacional tal vez, donde lógicamente se estarán tocando 
puntos relevantes referidos a la democracia, al periodismo, a la ética y Fundamen- 
talmente rumbo a la Asamblea Constituyente. 

En ese entendido, me permito ceder la palabra al licenciado Iván Avilés, para el 
inicio de esta introducción al temario. 
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kan Avilés 

Yo no me esperaba iniciar la participación para ingresar en temática, pero creo 
que es indispensable que demos algunas pautas 

Mi posición no es muy fácil, no es muy cómoda porque vengo del ámbito de las 
estructuras del Estado. Ustedes saben que recientemente he dejado el Gobierno 
de transición, donde cumplí la función de ministro de la Presidencia. 

Eso me ha dado otra experiencia, que no necesariamente va a coincidir con el 
criterio de los comunicadores sociales y que también me va a poner en una encru- 
cijada conmigo mismo coma comunicador social, en una suerte de confrontación 
interna, en mi fuero interno. 

Esto confrantacián es sobre lo que es la necesidad del Estado, de los gobiernos 
y de los gobernantes, y lo que es la necesidad del comunicador social, del perie 
dista, que también se enfrenta a los mismos cotidianamente. 

Puede que haya esa visión esquizofrénica a una dualidad de pasiciones que 
todovía no la he podido aclarar. Y esto porque sencillamente no hay la suficiente 
perspectiva como para poder realizar un trabajo de esclarecimiento teórico o 
empírico respecto la experiencia que me ha tocodo vivir. 

Una experiencia que, reitero, confronta, en mi opinión, lo que es el periodismo, 
lo comunicación y los medios con lo que es la democrocia, con los gobiernos. 

Yo dirío que hoy que partir, a monero de provocación, de una frase que no me 
pertenece a mí sino a Karl Popper y que podría ser un punto de reflexión interc 
sante. 

Popper dice que la demacrocia consiste en poner bajo control el poder político. En 
una democracia -dice Popper- no debería existir ningún poder no controlado. 

Ahora -según Popper- sucede que la televisión -él lo dice así concretomente- se 
ha convertido en un poder político colosal. Se podría decir que potencialmente 
es el más importante de todos, como si fuera Dios mismo quien hablara. Y Popper 
continúa diciendo: y así será s i  continuamos consintiendo el abuso. 

Fíjense los términos que él utiliza. Se ha convertido -él dice- la televisión en un 
poder demasiado grande para la democracia. Y ninguna democracia sobrevivirá 
si no pone fin el abuso de ese poder. 
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gQué elementos encontromos en esto cita? En primer lugar, una concepción de 
democracia donde el poder es controlado. gQué quiere decir esto? Quiere decir 
que hay un ejercicio de la sociedad civil y del ciudadano para tener bajo su con- 
trol ol poder politico o a quienes ejercen el poder. 

Pero al mismo tiempo le otorga, desde una perspectiva muy conocida teórica- 
mente, un papel desmesurado a la televisión y, podríamos decir, a los medios de 
comunicación en general. 

Al punto que para este penxidor, los medios se constituyen en un poder por si mismo, 
incluso fuera de todo control. Por lo tanto, Popper lo ubica fuera de la democracia o 
totalmente disíuncional a la democracia, porque es un poder que no se controla. 

Pero es más, hace una calificación y dice que es un poder abusivo este de la 
televisión. O sea, ya hay un criterio formado respecto del eiercicio de la comu- 
nicación de una manera abusivo y por encima de la democracia y por encima 
del control social. Es más, advierte que esto tiene que ser controlado, porque la 
democracia no va a sobrevivir si continúa este descontrol. 

Este es un punto de vista, un punto de partida que no necesariamente debemos 
compartirlo, pero que para mí es esencial porque representa una suerte de provc- 
cación para que quienes están en la comunicación social y quienes vienen desde 
los medios -que somos los que estamos trabujando en esta mesa redonda- poda- 
mos reflexionar sobre el rol de los medios de comunicación en democracia. 

gEs esto verdad?, jno es verdad! Si es verdad, jcuáles son los fundamentos o los 
remedios para ejercer ese control? Si no es verdad, jcuáles son los elementos que 
permitirán establecer otra función, otro papel, otro rol de los medios de comuni- 
cación en democracia?, no solo de la televisión sino de los medios. 

Creo que son elementos esenciales que podrían ser un punto de para 
provocar el debute. 

Quiero señalar además, como otros elementos para la contextualiración que 
para establecer el papel de los medios es indispensable definir lo que es la demc- 
cracia y cuál es la caracteristica de la democracia. 

La característica de la democracia es el debate, el intercambio de ideas. Un de 
bate pluralista, generoso. Un debate que sea expresión de la pluralidad política 
y social de una sociedad. Por eso, los medios de comunicación se convierten y 
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se engarzan en la democracia, por la necesidad de canalizar este debate y este 
intercambio de ideas. 

La democracia también implica derechos. El derecho a la información, el derecho 
y el respeta a la libertad de prensa, que son esenciales para el funcionamiento 
de una democracia. 

Junto con lo anterior y con la pregunta provocativa, también hay que preguntarse 
si conviene o no conviene un pacto entre el Estado y los medios de comunicación, 
entre el Gobierno de turno y los grupos mediáticos. 

ANO será que se necesita transparencia en la relación entre el Estado y los m e  
dios?, Ano seró que se necesita también transparencia en los relaciones internas 
de los propios medios? 

Creo que son algunas de las interrogantes que es necesario hacernos para poder 
esclarecer j c ~ ó l  podría ser un rol de los medios de comunicación en democra- 
cia?, y encaminar así este debate hacia la resolución luego de las preguntos. 

Alex Ayllón 

Soy el presidente del Colegio de Comunicadores quiero comenzar con la observa- 
ción que hizo Iván Avilés. Existen diferentes tipos de democracia. La democracia 
ha sido un sistema de gobierno, inclusive un sistema de ordenamiento societal, 
que ha cambiado a lo largo del tiempo. Desde las vieias percepciones griegas, 
teniendo un desenlace en el pensamiento conservador de Alexis de Tocqueville, 
etc. Y bueno, el capitalismo de alguna manera ha impulsado diferentes tipos de 
capitalismo y de democracia. 

La comunicación y los medios de comunicación son a la vez parte de un determi- 
nado contexto histórico, estructural. Es decir, a mí me parece que si nos ponemos 
a analizar el papel de la comunicoción en democracia, tendríamos primero que 
aseverar que la comunicación es parte o va de la mano con el desarrollo de un 
determinado sistema democrático. 

Tanto la comunicación, la opinión pública, el desarrollo de la noción critica de 
una sociedad, van de la mano también del desarrollo de una determinada de  
mocracia. Es decir, y si es que nos vamos también a términos sociológicos, se 
puede asumir, por ejemplo la vertiente altuseriano que decía que los medios de 
comunicoción son parte de los instrumentos de reproducción del Estado. 
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Foucoult, por ejemplo, para dar una idea así general, plantea como el paso del 
sistema de control societal pasa justamente por el cambio del sistema de control 
del panóptico al sistema de control invertido, que sería el de la televisión. Porque 
la televisión ayuda, de alguna manera, al paso de la sociedad industrial a la 
sociedad postindustrial, para hacer del tiempo de ocio un tiempo de consumo. 

Entonces, lo que a mí me parece es que la democracia, los medios de comuni- 
cación, la actividad periodística tienen que tomarse de la mano, con el tipo de 
desarrollo también de una democracia. 

En todos los países hay diferentes tipos de democracia. N o  se puede concebir, 
por ejemplo, que Latinoamérica tenga el mismo tipo de desarrollo de la democra- 
cia, del sistema liberal capitalista occidental que EE.UU. o Europa. 

Así tampoco, y esto se ve reflejodo en las condiciones internas de su octividad 
periodística, de su actividad mediática, etc. 

Yo creo que tenemos ahora un poder legitimado democráticamente y vamos a ie- 
ner un tipo de actividad mediática también democrática pero diferente. Es decir, 
me atrevo o pensar que la cooptación de poder también del proyecto actual del 
Gobierno del MAS va a ser por el tipo de cooptación mediática. En ese sentido 
para tratar, por ejemplo, de controlar la rearticulación de una derecha que siem- 
pre será a través de los medios de comunicación. 

Entonces, podríamos también charlar al respecto. Es decir, cómo la comunicación 
o lo que se llama la octividad mediática, ek., es producto del desarrollo también 
de una determinada democracia como sistema de ordenamiento societal. 

Mónica Calasich 
Esta democracia debería ser una suerte de espacio de intercambio de ideas, un 
espacio de plena vigencia de derechos, que evidentemente habla de un pacto 
entre el Estado y la sociedad civil. 

Realmente, esta democracia sestá respondiendo a sus intereses ciudadanos? Esta 
democracia jestá reproduciendo un sistema neoliberal?, scuál es el rol, que les 
toca jugar a los medios de comunicación y a los periodistas en una situación tan 
expectante en Bolivia, donde tenemos un Gobierno que propone también una 
refundación del país?, j c ~ á l  podría ser el rol de los medios en este contexto? 

Creo que estos son elementos fundamentales que se han puesta en el tapete de la 
discusión y ustedes tienen la palabra. 
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&Cuál cree usted que debería ser el escenario ideal para el funcionamiento de 
los medios? 

Que el Estado deba tener el control de los medios de comunicación. 

Que los medios estén regidos bajo la concepción de la libre empresa 

Que sea un sistema mixto. 

Alex Ayilón 

Esta es la vieja pregunta que giró, inclusive en la década de los setenta, la lucha 
por la democratización de la comunicación, del control de la comunicación des 
de el Estado. Es decir, es una pregunta bastante gelatinosa, que hasta ahora no 
se podría resolver. Realmente depende del punto de vista. 

Es decir, si es que nos ponemos a pensar en esta visión de que el Estado debo t e  
ner el control de los medios absolutos y hacer políticas estatales totales del control 
y acceso o la comunicación, estaríomos pensando en una visión absolutamente 
rebalsada ya. Me parece. 

Una visión inclusive que, desde el punto de vista del avance de la democracia 
y el derrumbe de las vieias ideologías, estaría visto como una visión totalitaria. 
Una visión mordaz, en todo caso, de lo que se pretende que sea el Estado deme 
crático, liberal, etc. 

El otro lado es que los medios estén regidos baio la concepción de la libre em- 
presa, que es otra cosa que últimamente ha entrado encuestionamiento. Es decir, 
hasta qué punto el elemento comunicacional es una mercancía y tiene que regirse 
solamente bajo esos parámetros. 

Parece que todo va indicando que en latinoomérico, por ejemplo, se tendría que 
dor una visión mixta, que de una vez apoye la libre empresa dentro de los pará- 
metros de libre mercado pero que además también regule la creación de medios 
alternativos, de iniciativos y espocios de comunicación más abiertos. 

Por ejemplo, eso me parece que va a ocurrir en este Gobierno desde ya, y esaes 
una pelea por el orden comunicacional interno de Bolivia. 

Si bien se sabe que los medios de comunicación en Bolivia están acaparados por 
concepciones que son corporativas, tienden a la libre empresa, y que de alguna 
manera también están articulados a diferentes segmentos de poder, el M A S  va a 
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tratar de contrarrestar este impulso hegemónico por donde se articula lo derecha 
y el poder político de derecha y conservador, para crear a la vez condiciones, 
alternotivas, para la formación de medios alternativos, populares, que es donde 
se concentra su pde r  político. 

Y ya lo han anunciado. El vocero, Alex Contreras, que es el director de comunica- 
ción, ya ha adelantodo que va a lonzar 100 o no sé cuantas radios comunitarias 
por ahi donde tiene que neutrolizar políticamente, 

Entonces tenemos que ver también la democracia y los tipos de democracia como 
campos de lucha por el poder y la hisioricidad. Entonces me parece que esto es 
muy estático a veces. 

Mónica Calarich 

A ver, yo les voy a comentar un poco cuál es la mirada que tienen sus colegas en 
otros departamentos. 

Hay una suerte de preocupación sobre el tema de'la regulación de los medios de 
comunicación y también el tema de la libertad de expresión. Obviomente, está 
también implícito el tema de la Ley de Imprenta, que es un tema viejo pero no 
resuelto. 

Entonces, en el contexto de la Asamblea Constituyente, estamos por definir s i  va 
a ser un poder originario o un poder derivado, y esto obviamente va a tener sus 
implicancias. 

Ciertomente los medios de comunicación y los periodistas deberían tener uno 
aproximación hacia lo postura que se va a llevar también en el escenario de la 
Asamblea Constituyente. 

El día de ayer, por ejemplo, en la mesa de Oruro, el representante de la Federa- 
ción de Trabaiodores de la prensa decía: "ni un milímetro se cambia la Ley de 
Imprenta". Si  habría que reglamentar el tema de la Ley de Telecomunicaciones, 
complementar ciertos aspectos en materia normativa. 

Entiendo que la Asociación de Periodistas está trabaiando en ese tema pero hay 
temas que no están resueltos. Una de los temas que no está resuelto es por ejem- 
plo las relaciones laborales de los periodistas con los medios de comunicación. Y 
son elementos que hacen directamente al quehacer de ustedes. 
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Entonces, sería importante conocer la opinión de los otros colegas, que en esta 
suerte de compartir no necesitamos haber traído unas exposiciones elaboradas 
sino comentar un poco estas reflexiones y preocupaciones que sus colegas han 
compartido con nosotros en todo el país. 

Eduardo Lora 

Lo que ocurre es que viendo el tema comunicacional en el país, tenemos que 
admitir que hemos entrado en una especie de indisciplina de los medios de co- 
municación. 

Tenemos caos donde el Estado tiene sus propios medios de comunicación, más 
bien el Gobierno de turno, porque en este caso no es el Estado. El Gobierno de 
turno tiene sus propios medios de comunicación para sus propios intereses y en- 
vía, a veces, mensajes que no son los más reales. 

Por otro lado, la empresa privada tiene también sus propios intereses, y tienen ahí 
a sus factores de influencia político partidaria en busca de lo que todo el mundo 
sabe: buscando el poder. 

Entonces, vemos que hay redes, consorcios, inclusive, gente que tiene ligazón con 
las transnacionales que están dentro de los medios de comunicación. 

Y el otro tema es el asunto de la Superintendencia. Su Ley de Telecomunicaciones 
ha permitido que en lugar de ordenarnos nos distanciemos, nos desordenemos 
más, porque hemos perdido el norte y la teoria de trabaio de comunicación. 

Cómo se puede permitir que el Estado o el Gobierno controle la comunicación si 
ya tenemos la experiencia en el pais de que normalmente los medios de comuni- 
cación propios del Gobierno, del Estado, no reflejan la realidad. 

Y cómo podemos permitir que el medio de comunicación solo esté en manos pri- 
vadas, cuando sabemos que cada medio al final iuega su propio interés. 

Tendríamos que pensar en un hibridismo entre el interés político partidario y el 
medio con los trabaiadores. 

Porque estamos viendo, por ejemplo, en este último tiempo en el pais, como con- 
notados políticos dejan el Parlamento, dejan un ministerio, sin alusión personal a 
Iván, por s i  acaso, y de pronto aparecen dirigiendo medios de comunicación o 
programas claves, y que pueden imponer criterios. 



E% 

MEDIOS PODER Y DEMOCRACIA EN BOUVIA ': 

1 El tema de comunicación en el país de verdad que está relajado. Y a título de 
cierta libertad de prensa también, de repente, hemos llegado a lo que hablaba 
Iván al comienzo, en exagerar. 

Los que estamos en televisión, sobre todo, estamos viendo que la imagen está 
rebasando inclusive el propio racionamiento individual. Está ganando. 

Pero lo nuevo es ahora pensar jse hace un híbrido de esto? Yo creo que es im- 
posible. 

Iván Ramos 

Nosotros creemos que s i  la asonada a Gonzalo Sánchez de Lozada no se hubie 
se dado, por ejemplo a través de Radio ERBOL, Pachamama o la Red Yungeña, 
el efecto no hubiese sido el mismo. 

En Ecuador, por ejemplo, el movimiento Pachacuti fue generado también a través 
de los medios de comunicación, porque los indígenas eran ignorados en ese 
momento. S i  los medios de comunicación no hubiesen llamado a la reunión, a las 
movilizaciones, tampoco hubiese caído Gutiérrez en el Ecuador. 

Pero nos preguntamos, al mismo tiempo, j s i  han excedido los medios de comu- 
nicación el rol que deben jugar?, hasta llegar incluso a llamar a derrocamientos 
de Gobiernos. 

Otro fue el panorama con ERBOL, Pachamama, la Red Yungeña y otros medios 
de comunicación, tal vez mostrando la realidad, afreciendo el micrófono en cada 
barricada, en cada esquina, en cada rincón de El A l b o  en la ciudad de La Paz. 

*Hubiese tenido el mismo efecto s i  los medios de comunicación (que ya tenían la 
dura experiencia de febrero negro) no hubiesen transmitido como película lo que 
estaba sucediendo en El Alto, en el propio corazón del poder político en La Paz? 

*Hubiese sido el mismo efecto?, ya que en octubre esos mismos medios se dedica- 
ron a mostrar una película pasada, un musical, otras cosas, mientras la realidad 
era otra y era mostrada par otros medios de camunicacián en aymara, en que 
chua, en los idiomas prapios de la gente que estaba formando estas barricadas. 

Entances, nasatras creemas en la construcción del discurso desde la propia s o  
ciedad. N o  puede haber un discurso furmulado desde el Gobierno o desde los 
intereses capitalistas solamente. 
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La construcción del discurso desde la sociedad puede garantizar cierta democra- 
cia pero no solamente la democracia formal sino la democracia de la palabra. 
Y cuando hablamos de la democracia de la palabra, estamos hablando de re- 
vindicar derechos ciudadanos. Estos derechos ciudadanos, que son mucho más 
profundos de lo que muestra la democracia formal. 

Y como una propuesta, ya en la Federación y en otras organizaciones de comu- 
nicación, hablamos del derecho a la comunicación. No solamente el derecho a 
la información sino un derecho a la comunicación, un derecho para el pueblo. 
Y creemos que este tema y estos conceptos deben ser incluidos en la próxima 
Asamblea Constituyente. 

Regulaciones sí, pero no desde el Gobierno. No desde el propio Estado o de 
quienes manejan el Estado sino desde la sociedad. Y planteamos las Defensoríos 
del Destinatario, unas defensoríos como hay de la niñez o de otros grupos s e  
ciales. Para que sea la propio sociedad la que pueda controlar a los medios de 
comunicación. 

La Federación de la Prensa, antes Federación ahora Confederación, y la propia 
Federación Departamental, ha trabaiodo iunto a otras organizaciones, la carrera 
de comunicación de La Paz, sobre el Conseio Nacional de Etica. Este consejo 
funciona de la manera más sencilla, iugando los propios intereses de los medios 
de comunicación. Jugando con el bien más preciado que tienen: la credibilidad. 

Obligarles a los medios de comunicación a rectificar informaciones o a propor- 
cionar el micrófono o la palabra a aquellas personas que han sido afectadas, y 
que no han tenido el derecho a la réplica, a la dúplica, por eiemplo. 

El Consejo Nacional de Ética, que también se replico en Conseios Departamen- 
tales de Etica, poder también, a través de estos consejos, obligarles a los medios 
de comunicación a publicar cuántas rectificaciones sean necesarias, en radio, en 
televisión, en prensa escrita y en páginas de Internet. 

Y por supuesto que defendemos la Ley de Imprenta, porque al final es lo único 
que tenemos y es lo único que vamos a defender. 

En el Consejo Municipal de Sucre actualmente existe una carta, desde hace un 
mes, como conclusión de un seminario realizado por la Fundación Culturol La 
Plata donde se pide que se restablezcan nuevamente los Jurodos de Imprenta. 
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N o  tenemos respuesta a la fecha, ya hace un mes que estamos trabajando sobre 
el asunto. 

Obsoleto, vieja, antigua, lo que se quiera llamar pero la Ley de lmprenta es lo 
único que podemos defender en este instante. 

Seguramente la Asamblea Constituyente tendrá alguna oportunidad para poder 
reformular este aspecto, pero actualmente la Ley de lmprenta es el único instru- 
mento que podemos defender. 

Se habló en este Gobierno, Iván Canelas, de poder reformular la misma Ley de 
Imprenta, sin darse cuenta de que ya otros roles se están jugando. 

Esas son algunas ideas que queremos exponer en este auditorio. 

Guido Donoso 

El tema de la libertad de expresión y la democracia siempre ha sido motivo de 
eventos, de congresos, de discusión en diversos escenarios del periodismo boli- 
viano. 

Y en todos esos escenarios los vieios y nuevos periodistas hemos coincidido en 
que no puede existir democracia sin libertad de expresión, no puede existir liber- 
tad de expresión sin libertod de prensa. 

Creo que estos términos concretos, en resumen los manifiestos, son la base esen- 
cial de la labor de cada comunicador, de cada periodista. La camunicación 
independiente se práctica aún en algunos medios de Bolivia. Quizás fuera de 
los compromisos empresariales y hasta sectarios que han estado rigiendo y están 
rigiendo a muchas redes informativas. 

Voy a ser concreto al plantear que en Bolivia debería combinarse, debería prac- 
ticarse en estos tiempos de cambio, una comunicación apoyada en la libre em- 
presa y en el compromiso social de los medios de comunicación, pero partiendo 
siempre del principio de la independencia. 

Estamos conscientes, además, de que en Bolivia defender la libertad de imprenta 
significa mucho para la vida de los periodistas. Pero al mismo tiempo, somos 
conscientes también de que estamos regulados por normas legales, que lamen- 
tablemente en muchos medios, muchos comunicadores parece que no las entien- 
den, no las comprenden o simplemente las olvidan. 
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Hemos insistido, en todos estos eventos relacionados con la comunicación, con la 
democracia, con la libertad, que los medios y los periodistas debemos estar más 
regidos a la verdad, a la responsabilidad y sobre todo a las leyes. 

Es el caso en concreto del Código Penal, que en un evento recién del Ministerio 
Público se nos ha recordado muy puntualmente a los periodistas que puede ser 
que alguien nos inicie un proceso por haber dañado la dignidad human0.Y ese 
tema no ha sido siquiera discutido por periodistas. Siempre hemos hablado de 
daños, atentados contra quienes atentan la libertad de expresión pero nunca 
hemos tocado la parte de la dignidad humana. 

Es un tema realmente muy importante y reitero que en un país sin libertad de 
prensa no puede existir libertad de expresión, y que sin libertad de expresión no 
puede existir democracia. 

Mario Orias 

Primero creo que hablar que los medios de comunicación deben estar regidos 
por el Estado o por la libre empresa, son dos temas extremos muy difíciles de 
conciliar. 

Se habló mucho de los roles de los medios de comunicación, por supuesto que 
existen diversas teorías, pero sobre el tema especifico de esta mesa redonda, 
creo que podemos concluir en que los medios de comunicación masivos pueden 
ser canalizadores o catalizadores de conflictos. A partir de esos conceptos debie 
ra partir nuestro análisis para tratar de llegar más allá. Nuevamente evocando a 
Karl Popper, a quien hacia referencia Iván, tenemos que ser más autocríticos con 
respecto a nuestras propias conductas y, porqué no decirlo, de nuestro propia 
Formación y Conciencia profesional. 

Por ejemplo, existe un Código de Ética que fue elaborado hace varios años por 
la Federación de Trabaiadores de la Prensa de Bolivia, y muchos de quienes ejer- 
cen la labor periodística como oficio, o como profesión, lo desconocen. 

Actualmente hay una Ley de Imprenta de 1925, que al margen de ser obsoleto 
o extemporáneo muchos de quienes están en medios de comunicación tampoco 
la conocen, y si saben algo de ella es más de manera referencial. Es paradójico 
que incluso muchas veces se defienda ciegamente esa Ley, como si fuese un ins- 
trumento de protección para los cuando se trata de una norma que 
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b e  concebida para proteger a la sociedad en su conjunto, hecho que -aclare no 
cuestiono para nada. 

Es importante que podamos reflexionar sobre el grado de responsabilidad que 
tenemos como comunicadores o como periodistas, respecto a nuestros públicos 
destinatarios. 

Si Karl Popper decía que los medios tienen un poder que es descontrolado y es un 
poder abusivo que pone en riesgo la democracia, tenemos que ver hasta qué pun- 
to nosotras somos capaces de manejar las diferentes corrientes de opinión desde 
un punto de visto ético que denote equilibrio y ecuanimidad en el tratamiento 
periodístico de los hechos. Resulta sintomático escuchar a muchos periodistas, 
especialmente a las cabezas de las organizaciones pregonar la defensa de la 
democracia en el país, cuando muchas veces, desde los medios de comunicación 
propiciamos su desestabilización como sistema de gobierno. 

No nos olvidemos que manejar corrientes de opinión a administrar la controver- 
sia pública puede ser muy peligroso para uno u otro interés. En esa medida, es 
mucho más importante hacer una autocrítica del rol, la labor y las responsabilida- 
des que podemos tener los periodistas y los comunicadores, a tiempo de poder 
emitir los mensajes, sea cual fuese nuestra tendencia. 

Para concluir considero que es de suma importancia poder crear conciencia s e  
bre los niveles de influencia que podemos tener sobre nuestros perceptores, -y 
que más que debatir s i  los medios deben tener un sistema de administración 
dependiente del Estado, del libre mercado o mixto-, desde las organizaciones 
de Comunicadores y Periodistas se debiera promover la idea de desarrollar un 
concepto básico que guíe nuestro trabajo individual y colectivo como es: hacer 
una comunicación con una alta dosis de responsabilidad social. 

Iván Aviles 
Yo quisiera retomar, a raíz de algunas intervenciones, algunas aspectos básicos 
que me parece muy importante que tengamos que aclarar. 

Yo diría que lo que tenemos que proponer son propuestos que deben hacer o una 
democracia enriquecida y que funcione según los intereses de la ciudadanía. No  
guiados por el momento coyuntural o por el Gobierno de turno. 

Durante su intervención, Iván nos hablaba del papel de los medios de comunica- 
ción en un determinado contexto político, con un Gobierno de Gonzalo Sánchez 
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de Lozada. En la intervención de Alex, nos habla de los medios de comunicación 
en otro contexto político, con un Gobierno de Evo Morales, el enemigo de Gon- 
zalo Sánchez de Lozada. 

Entonces, lo que tenemos que proponer, tiene que ser para enriquecer la demo 
cracia, sea en el Gobierno de Evo Morales o sea en el Gobierno de Gonzalo 
Sánchez de Losada. O sea, en cualquier otro gobierno. 

Lo fundamental es que en democracia tengamos reglas muy claras para que, in- 
dependientemente del régimen que esté a cargo de la administración del Estado 
y del Gobierno, podamos nosotros suietarnos a esas reglas, sabiendo que van a 
ser respetadas y acatadas por todos los Gobiernos y por todos los ciudadanos, y 
también por todos los medios. 

Creo que eso es fundamental, enfocarnos no tanto a un contexto político sino al 
sistema político en el cual nos encontramos y del cual personalmente yo soy un 
efusivo adherente del sistema democrático. 

La democracia formal es el sistema básico que tenemos que preservar si quere- 
mos enriquecer y avanzar en hnción de los elementos que hemos señalado como 
democracia. Por una parte, el debate de la pluralidad, de las libertades, etc. y 
de la necesidad de establecer también una claridad en cuanto a la función de los 
medios de comunicación. Creo que esto es esencial. 

Yo traigo esto a colación porque también nosotros hemos experimentado la mis- 
ma situación en los medios de comunicación. Es decir, determinodos medios que 
se levantan o determinados comentaristas o programas y orientaciones de una 
red que no ha faltado un solo día, por ejemplo, en que nos ataquen y que traten 
de demostrar que el presidente Rodríguez fue el peor de todos. 

Y es muy claro que eso tiene una intencionalidad política. Tenia un objetivo y 
tiene hasta el dia de hoy una intención en la política que probablemente sea pro 
mocionar a alguien que tiene que tener mejor imagen que el doctor Rodríguez. 

Algún Gobierno que, aunque haya pasado, tiene que mejorar su imagen respec- 
to de este último que de algún modo le hacía la sombra. 

?A qué viene esto? A que bajo cualquier gobierno, necesitamos, tanto como 
gobierno, como Estado, como Democracia, como ciudadanos, tener reglas muy 
claras de funcionamiento de los medios de comunicación. Y que tengamos como 
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acompañamiento, diría yo, no solo dejar esas reglas sino también un proceso de 
desmitificación de los medios. 

Alguna vez, ya lo he mencionado, en otro contexto, en un simposio, en el marco 
del Festival Internacional de la Cultura, que es fundamental educar al ciudadano 
en la lectura de los medios. 

Que el ciudadano tiene que tener derecho a saber que lo que proporcionan los 
medios son versiones de la realidad pero no la realidad misma. Que son aproxi- 
maciones a la realidad, son mediaciones que nosotros tenemos, imágenes que 
nos proyectan a nosotros para que nosotros nos formemos una idea de lo que es 
la realidad. 

Es como el conocimiento. Es, por una parte, diríamos que la información, la más 
cierta, deberia ser aquella en la que la imagen coincide con la realidad. 

Y la información debiera ser eso, y el ciudadano debiera estar constantemente 
advertido de que los medios de comunicación nos proporcionan estas visiones de 
la realidad, no la realidad misma. 

Y que coda uno, lamentablemente, tiene que tener la formación suficiente como 
para hacerse una idea de lo que es la realidad y s i  ese medio más o menos refle- 
ja o no lo que es una realidad en un determinado momento. 

Creo que eso es fundamental, que el ciudadano tenga esa posibilidad de desmi- 
tificar el rol de los medios y de saber leer y escuchar los medios. 

El otro tema, es fundamental también desmitificar la omnipresencia mediática. 
Creo que estamos demasiado apegados en las sociedades modernas, no sólo 
Bolivia sino el resto del mundo, a que los medios de camunicación fijen la agenda 
de las Gobiernos, y fiien la agenda política de las sociedades. 

Esto no necesariamente debiera ser malo s i  esa agenda coincidiera con las nece 
sidades reales de una sociedad y de un Gobierno. 

Lamentablemente, muchas veces es producto único y exclusivo de los intereses 
corporativos o de los intereses políticos de quienes tienen posibilidades de incidir 
en la palabra de los medios. 

Y esto es así porque tenernos esa estruciura y tenemos esa forma de consumir los 
medios. Es decir, los creemos demasiado omnipotentes, demasiado realistas y 
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que se aproximan demasiado a la realidad. Y por eso mismo les damos la oportu- 
nidad a los medios de dictar la agenda en la perspectiva que señalaba Popper. 

No es dictador el que dicto una agenda política en Bolivia, son los medios tPor 
qué? Porque la practica hace que muchos políticos que están en ejercicio del 
gobierno se guíen y se gobiernen por los medios. 

Eso lo hemos experimentado nosotros. No es mi caso, pero teníamosc~pañeros 
del equipo de gobierno que se guiaban única y exclusivamente por los medios, 
por lo que dicen los medios. Es decir, los medios guiaban la agenda o la forma 
de pensar o de reaccionar de determinadas personas. 

Y s i  ustedes observan el comportamiento de este Gobierno, de personas de este 
gobierno, del anterior y de los anteriores se van a dar cuenta de que muchísimos, 
incluidos presidentes, se gobiernan por lo que dicen los medios. 

Los medios sacan una cosa e inmediatamente, al día siguiente, el Presidente de la 
República está hablando lo que quieren los medios escuchar. Y eso es gravísimo. 
iPor qué?, porque estamos cayendo en ese rol perverso que tendrían los medios 
de comunicación porque nosotros les cedemos ese rol. Y peor si uno es gobernan- 
te y se gobierna, a través de los medios o por lo que dicen los medios. 

Entonces, quién tiene que también educarse, es el gobernante, es el ciudadano 
que tiene que poner límites a lo que dicen los medios y tiene que saber soportar lo 
que es el asedio mediático estoicamente, hasta poder imponer un tema de verdad 
o un clima de debate o un clima de reflexión o finalmente poder establecer su 
propia verdad en un marco de pluralismo democrático. 

Creo que eso es también fundamental a la hora de definir también cuál es la re- 
lación con los medios de comunicación, tonto del ciudadano, de la sociedad civil 
íuera del Estodo como del Gobierno o del Estado con referencia a los medios de 
comunicación. 

Gladis Vedio 

Por favor, yo quisiera argumentar algunos criterios que tengo respecto a la inter- 
vención de don Iván. El hablaba de poner reglas claras para una democracia. 
Me pregunto cómo se pueden poner las reglas claras para diferentes Gobiernos. 
Cuando generalmente entra un Gobierno de turno y pone sus reglas de acuerdo 
a sus intereses, y sabemos que el maneio de los medios de comunicación es un 
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juego de intereses. Cada medio, cada empresario, en el caso de que el medio 
responda al Estado, maneja sus propios intereses. Entonces, es difícil hablar de 
reglas claras. 

Cada vez que entra un Gobierno fija sus reglas y es un juego de intereses 

Otro tema que también es importante es el tema que los medios evidentemente 
ponen la agenda. Y es así, generalmente los medios son los que van definiendo 
temas, hacia dónde apuntan, qué es lo que creen conveniente que la población 
debería saber, y hacia eso van. 

Y la mayoría de la gente está pendiente de lo que los medios dicen, y toman 
como una verdad absoluta lo que dicen los medios de comunicación. 

Ahora, hay medios que también han perdido mucha credibilidad y ahí la gente 
tampoca cree en ellos. Ese es el fenómeno que se ha dado en esta última etapa 
en la histaria de nuestro país. Hay medios que, lamentablemente, han perdido 
completamente la credibilidad y ya no se les hace caso, ya no se les toma en 
cuenta cuando hablan de determinados temas. 

Creo que el tema es bien complejo respecto a la regulación es muy importante 
poner freno a ciertos abusos que se cometen desde los medios. 

Yo estoy de acuerdo con que hay abusos, que hay personas que llegan a determi- 
nados medios de comunicación buscando espacios de poder. A veces hay gente 
que es profesional, ha estudiado pero busca simplemente satisfacer su interés 
personal. Eso se ha dado en Sucre, se ha dado en el ámbito nacional y se ha 
dado también en otras partes del mundo. 

Lamentablemente, a veces los medios de comunicación son abusados también 
por gente que está en el gremio, que a veces no es periodista y que usa el título 
simplemente para conseguir sus intereses. 

Janeth Rojas 

Creo que lo que está pasando actualmente, y me voy a referir desde una visión 
más departamental, es la utilización o mala utilización de los medios de comuni- 
cación. 

Definitivamente es recordar el papel fundamental del rol que deben jugar los co- 
municadores, los medios de comunicación dentro del marco de la ética, porque 
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s i  no es manejado dentro del código de la ética no va a funcionar y siempre va 
a haber los desfases manifestados. 

Yo creo que acá lo que puedo transmitir es que lo que falta son lineamientos 
en los diferentes medios de comunicación de los que estamos hablando y no 
de alineamientos que generalmente más están dados por intereses de carácter 
económico y que, bueno, a veces están también traducidos en aspectos dentro 
de lo que es la moral o la ética cuando se habla de una competencia desleal, 
naturalmente apoyada por empresas o instituciones que condicionan el apoyo 
económico, lo que también distorsiona por cierto, la información. 

Y si apoyamos esto o más bien corroboramos, cuando habla por eiemplo Iván del 
tema de las reglas, creo que deberíamos aprender los comunicadores a mantener 
un equilibrio enhe estos valores, entre esta ética que debería ser el puntal con el 
que deberiamos de troboiar en el diario cotidiano y el tema de los valores. 

Enrique Dumn 

Creo que el punto de quiebre dentro de estas intervenciones se ve iustamente en 
lo que podría ser libertad versus control. Libertad de los medios de comunicación 
versus el control que pudiesen tener los medios de comunicación. 

En ese sentido, pienso que en ese punto de quiebre, lo difícil de tratar lo estamos 
tratando de pasar rápidomente y tal vez habría que tratarlo desde otro versus, 
que sería libertad versus responsabilidad. Es decir, tener la libertad pero también 
la responsabilidad de la información que se transmite. 

Yo me hago la siguiente pregunta: iquién es el responsable de la información que 
se emite? Es el dueño del medio de comunicación, el medio de comunicación como 
tal a través de su discurso, el comunicador social o el periodista que dirige deter- 
minado programa, que en muchos casos se mencionaba que existen programas 
denominados espacios libres. Independientes del medio pero tal vez dependientes 
de otra línea ideológica. Al final, siempre existe algún determinado control. 

Entonces, al plantearse el punto de quiebre entre libertad y responsabilidad, el 
mecanismo que tal vez se podría adaptar, es una idea muy embriónica en este 
momento, sería que el mecanismo debería ser mixto. 

Un control interno del medio sobre la responsabilidad de la información que emi- 
ten sus comunicadores o su personal, así como la responsabilidad que le debe 
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el medio al Estado. Al Estado pero no al Gobierno. Cuando hablamos de Estado 
estamos hablando del país y no específicamente del Gobierno de turno. 

Entonces estaríamos saltando ese paso que habíamos visto conflictivo, de hablar 
precisamente de lo coyuntural o hablar de lo que pasó hace 30 años o de lo que 
pasará de aquí a 15. 
Asimismo, pienso que al tener alguno especie de normativa o de responsabili- 
dad, le llamaremos así para no pensar que es una coartación o limitación de la 
libertad de expresión, podría ser justamente a través de una visión nacional de lo 
que el pais requiere a través de los medios de comunicación. 

O sea, cuál debería ser el rol, que es la pregunta principal creo de esta mesa. Y 
el rol debería ser obviamente que el medio de comunicación debería convertirse 
o sumarse al rol del Estado en el obietivo de ser un reproductor de las políticas 
necesarias para el Estado, no para el Gobierno. 

Por lo tanto, nuevamente volvemos a darnos cuenta de que involucramos el térmi- 
no responsabilidad, para darnos cuenta de que en este pais parece que todos c e  
incidimos en que existe una irresponsabilidad en el maneio de la información. 

Si una persona en determinada instancia, brinda x datos y al día siguiente cree 
que rectificando el hecho ya se ha corregido. Pero creo que haciendo una suma 
de todas las correcciones y presentando un informe anual de cuantas veces yo he 
reconocido que me he equivocado no voy a corregir el daño que ya le he hecho 
o determinada sociedad en determinado momento. 

N o  voy a esperar nunca que un determinado grupo de personas vuelvan a escu- 
char ese mensaje de corrección o que, como vemos en los medios de prensa el 
titular sale en media plana o en plana entera y en el momento de la corrección 
sale en un clasificado, ahí abaiito. 

Por otro lado, creo que este aspecto de transmitir información responsable, no 
solo debe verse o analizarse a través de los medios de comunicación masiva sino 
que, de alguna manera, también se tienen que analizar otros medios de comuni- 
cación, que tal vez no son masivos pero que en este momento o durante varios 
años en el país han sido influyentes, especialmente en el área rural. 

Caso por ejemplo de decir quién se responsabiliza por la información que emiten 
las ONGs. Están trabajando en el área rural y transmiten cierto tipo de mensaje, 

i inclusive adiudicándoselo a que es una política nacional. 

l 



.Y' m.. 
j 8  MEDIOS PODER Y DEMOCRACIA EN BOLIVIA 

O por ejemplo, qué medios masivos realmente tienen una cobertura nacional 
como para decir que podrían influir en las decisiones del Estado, cuando el Esto- 
do deberia escuchar más a lo sociedad en su conjunto, y no específicamente a un 
grupo de personas que parecemos ser los dueños de la palabra. 

Desde ese punto de vista, recalco, el punto neurálgico sería más cómo designar 
responsabilidad a la información que se emite más que el control de esa infor- 
mación. 

Weymar Ramirez 

En lo que corresponde a los dos criterios que están enmarcados en la agenda, 
crea que ninguno. Porque no podemos exigir ética a los medios de comunica- 
ción, porque son empresas. Tampoco podemos exigir ética a los medios de cm 
municación estatales, porque tienen especíiicamente un objetivo ideológico de 
reproducción del poder. 

Donde debemos exigir ética es en el ejercicio profesional del periodismo. Y en 
esto recojo lo que decía hace un momento Iván Ramos como dirigente de la Fede 
ración de Trabaiodores de la Prensa, en el sentido de que esta instancia deberia 
ver alguna hermenéutica para regir el ejercicio de periodismo. 

Por una parte, con derechos, puesto que la instancia como es la Federación de 
Trabajadores de la Prensa es una instancia sindical de defensa de los intereses 
laborales y del derecho de trabajo de los periodistas y de la gente que trabaja 
en los medios de comunicación. 

Por otro lado, lógicamente siempre resaltando que la Asociación de Periodistas 
de Bolivia y la Asociación de Periodistas de Chuquisaca jamás va a bajar las 
manos cuando se trate de defender la Ley de Imprenta. Esta ley es para nosotros 
como la Biblia y sea como sea, esté como esté, siempre va a ser un timón para 
ejercer nuestra profesión. 

Tenemos ahora mismo un registro nacional, un documento que nos ha llegado 
recientemente, donde nosotros debemos registrar con esa responsabilidad. 

Y ello puesto que los empresarios o los medios de comunicación privados siempre 
van de la mano de algún interés político, económico o sectario, pero que, sin em- 
bargo, creemos que viendo el ejercicio profesional con gente formada, el maneio 
real de la ética debe ser desde los periodistas. 
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Es decir, que si un medio de comunicación quiere manipular a la población o a un 
conglomerado de receptores, para eso está el trabaio profesional del periodista. 

Entonces, el periodista es el bastión de lo que corresponde a esta interrogante de 
cuál debería ser el escenario ideal para el funcionamiento de los medios. El traba- 
jo del periodista, porque, como les decía, los medios de comunicación privados 
tienen sus intereses, tienen su inversión y tienen que lograr un recurso económico 
como ganancia. Y los del Estado, de igual forma, tienen que reproducir el poder 
o mantener el Estado en el aspecto ideológico fundamentalmente. 

Mónica Calasich 

Les transmito una reflexión de sus colegas del país. La Ley de Imprenta más bien 
es una ley que protege los derechos de la sociedad. Y este es un elemento que 
creo que es bueno también poner ahora en el tapete. 

Es decir, necesitamos una politica de Estado hablando de regulación sobre los 
medios de comunicación, cuáles deberían ser los,límites de esta regulación y o b  
viamente, tomar en consideración el Código de Etica desde el punto de vista ya 
del trabaio y la acción, del ejercicio profesional de los periodistas. 

Pero creo que todavía, como ustedes pueden advertir, no hay una palabra única en 
Bolivia y en el gremio sobre el tema, pero creo que los aportes son sustanciales. 

Félix Llanquipacha 

No me iría tranquilo si no dijera lo que pienso. Y pienso que generalmente los 
periodistas nos diluimos. Hace más de un año nos invitaron a un seminario don- 
de el titulo del seminario decía "Cultura Política de los Periodistas". Y acabamos 
hablando de los paños menores de Claudia SchifFer. 

Y al finalizar la reunión yo les diie: bueno amigos, esto es un fracaso porque 
hemos hablado de toda y no hemos hablado del tema principal. Por ejemplo, les 
dije, yo que quería exponer mi cultura politica, que sé de política y que sé del 
maneio del Estado. Pero no pude hacerlo, porque yo de muieres sé poco. 

Bueno, entonces les decía yo no me iría tranquilo s i  yo no dijera lo que pienso del 
maneio de los medios de comunicación. 

Es importante establecer que el Estado es un instrumento que está en manos de 
una clase poderosa, vigente desde la colonia. En la colonia había un poder 
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omnímodo, los colonialistas, y esa misma gente b e  transferida en su poder a la 
república. Ya no se llamaba las colonias, se llamaba el Estado republicano. 

Los historiadores son siempre los que piensan con sueldo y por eso nos han ofre 
cido una historia amañada, no la verdadera. 

Entonces, nosotros estamos ahora con un Estado que está siendo manejado ade- 
más por esos factores económicos. Y el papel de la prensa, y en esto quiero disen- 
tir con muchos de mis colegas, ha sido siempre impuesto por el Estado. Siempre. 

Un ejemplo reciente que les voy a dar. Cuando el Gobierno de Gonzalo Sánchez 
de Lozada entró con el programa de capitalización, y ustedes revisen el anexo 
d) o revisen las cuentas de la capitalización de las empresas, scuánto recibieron 
los medios de comunicación? 

El que mayor dinero recibió por publicidad fue justamente la Cadena FIDES, del 
padre Eduardo Pérez Iribarne. ePara qué?, para concienciar a la población de 
que la capitalización es lo mejor que le puede ocurrir al país, que vamos a inver- 
tir en d país, que vamos a,.. en fin, va a ser un polo de desarrollo en el cono sur 
del continente. Y transcurrido el tiempo no ha sido así. Y algunas pequeias voces 
que se alzaron, recibieron garrote. 

Entonces, ese es el tema fundamental de cómo los periodistas sufrimos con el 
embate de los dueños de comunicación. Hacemos una nota, tal vez muy inge 
nuamente, para servir a nuestro pueblo, como decimos en nuestros congresos 
sindicales, decimos al servicio del pueblo, de la verdad, etc. sQué hacemos?, 
vamos con nuestra notita a la redacción y en la redacción le ponen la cruz, y se 
acabó nuestra libertad de prensa. Esos son los problemas fundamentales. Todo 
depende en manos de quién está. 

Ahora, la pregunto es que s i  los medios de comunicación deberían ser controlados 
por el Estado. En un Estado republicano, como es el actual, el Estado no necesito de 
ley, no necesito de policía para controlar los medios de comunicación. N o  necesita. 
Solamente ejerce su poder, a través justamente de lo que yo les estabo diciendo. 

Ha acabado el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y esos medios de 
comunicacián que estaban al servicio de la capitalización comienzan, lean los ti- 
tulares de todos los periódicos, sobre todo aquellos que son parte de una cadena 
monopólica, periódicos, radios, televisión, toditos están dirigidos a desprestigiar 
al actual Gobierno. 
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Que conste que yo no soy "masista" parque tengo mis serias diferencias, parque 
realmente estamos yendo camino a la oclocracia. Pero sí hay que identificar que esos 
medios de comunicación que son masivos, que son cadenas grandes, están cum- 
pliendo oho papel. Ya no están apoyando al Gobierno, están contra el Gobierno. 

Y en ese ambiente, en ese escenario, el trabaiador de la prensa poco puede 
hacer. 

Reitero, he asistido no sé a cuantos, en toda mi vida, congresos, seminarios don- 
de nos hemos desgañitado hablando de ética, de libertad de prensa, de libertad 
de expresión. Pero en definitiva, la palabra final la tienen los poderosos, los que 
tienen la sartén por el mango. 

Y nosotros lo que tenemos que hacer como periodistas, siempre lo hemos dicho en los 
congresos, es servir al pueblo. Y en estos momentos, durante los 060s de vigencia del 
21 060, los excluidos, la mayoria de la gente no ha resuelto sus problemas. 

Muchos medios de comunicación ignoran eso, es más, algunos han convertido 
el papel de prensa en papel de chismografia. Nunca se refieren a los problemas 
fundamentales del país, a los problemas regionales, en el caso de Chuquisaca. 
Siempre están con el chisme. Por ejemplo en Sucre, se centran en qué le dijo el 
"Chunca" a la alcaldesa, qué le dilo y que le respondió la alcaldesa. 

Pero i q ~ é  problemas fundamentales tenemos en Chuquisaca? Cada vez las em- 
presas se están yendo, cada vez hay más hambre. Reclamamos mayor presencia 
en el Parlamento y vamos a reclamar moyor presencia en la Constituyente pero 
tenemos menos gente. Si, par ejemplo, es por población la asignación de repre 
sentantes, vamos a seguir bajando. Pero estamos al día en quién es quién, como, 
por ejemplo, ahora los "masistas" que están arrinconando al prefecto. 

O sea, sabemos incluso los paños menores, pero no sabemos lo íundamental de 
nuestra región. Igual es en el país. 

Entonces, me parece que para construir una democracia se tiene que ver, me 
parece, qué nos exigen nuestras organizaciones a través de las declaraciones 
políticas que tenemos. Incluso como afiliados a la Central Obrera deberíamos 
luchar por un país socialista, pero no lo hacemos y estamos divagando. 

Reitero, posiblemente muchos de ustedes no estén de acuerdo con lo que yo estoy 
diciendo pero eso es lo que pienso. Pienso que el Estado está en manos de una 
clase poderosa y tiene su prensa. 
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O si no, a ver, escuchen ovean una noticia. Por decir, ha habido inundación en el 
oriente boliviano. Oirán: "Está noticia fue una gentileza de Repsol". Son noticias 
pagadas. No podemos cerrar nuestros ojos hacia la realidad. 

Iván Ramos 

Bien, el tema de si no es solamente este Gobierno o el que se fue con los movi- 
mientos sociales, sino es lo que se dictó en 1985 y lo puso bien Quique cuando 
dijo: ilibertad de medios?, y podemos decir slibertad de empresa? O sea, eso 
permitió la libertad de empresa en nuestro país. 

Desde 1985 a la fecha solamente en radios, en amplitud modulada y en frecuen- 
cia modulada, tenemos 27 radios. Unas que pueden no estar saliendo en este 
momento pero que sí pueden salir. 

Pero son 27 radios, los canales de televisión, en su mayoría son cadenas. Y a 
propósito de las cadenas. S i  nosotros estamos hablando aquí como simples y Ila- 
nos comunicadores, muchos de nosotros egresados, solidos de una universidad, 
estamos hablando de los Monasterios, de Ivo Kuljis, Mesa, de los Canelas, del 
grupo PRISA, de Ribero. O sea, estamos hablando de ellos. Qué intereses tienen, 
cuando dice Iván, al poner y dictar la agenda mediática. 

Acaso en el pasado, después de 1985 los propios medios de comunicación no 
tenían cuotas de poder con ciertos ministros o embaiadas, el caso de Ribero por 
ejemplo, para poner solamente un nombre. 

Entonces, debemos ser enfáticos en el paradigma de Laswell, quién dice qué, a 
través de qué medios de comunicación y con qué objetivo iQué intereses tienen 
los medios de comunicación en este gran negocio que se llama la política? "sQué 
tanto nos queremos y qué tanto nos separamos?", que fue el subtitulo del semino- 
rio al que hacía referencia el compañero Félix. 

Lo mismo sucedió cuando Gonzalo Sánchez de Lozada, era Ministro de Plani- 
ficación. Echó a los mineros y fueron los mismos mineros los que le quitaron el 
gobierno. Entonces, así mismo sucedió con los medios de comunicación. 

No, aquí estamos hablando de negocios. Porque después de esa construcción del 
discurso, viene también el negocio. 

La ética para ese medio de comunicación debe ser, me imagino, poder contribuir 
a los liderazgos familiares y personales. De ese medio de comunicación, cuántas 
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veces ha salido diputado su propietario, ahora su familia sno es cierto?, su her- 
mano... en fin. 

Entonces, de ese mismo medio de comunicación, scuántos son los postulantes a 
la cooperativa de teléfonos en sus consejos o cuántos han salido a los conseios 
municipales, incluso a las direcciones de cultura? 

Entonces, se ha convertido en una reproducción del poder familiar, interno, sindi- 
cal, o no sé como se llame, de ese medio de comunicación. 

Entonces, ha sido creado para eso. Yo creo, que la raíz del asunto está en 1985. 
Dictar una libre empresa para que la libertad de comunicación se creo que es un 
beneficio enteramente personal y comercial. 

Mónica Calasich 
Hoy algunas tendencias muy claras sobre el tema de regulación a través de políti- 
cas de Estado sno es cierto? No estamos hablando de Gobierno sino de políticas 
de Estado. 

También se debe enfatizar el concepto de la libertad versus el control. Y la liber- 
tad versus la responsabilidad. 

Y aquí traigo a colación algo que mencionaban anoche en la mesa de Oruro. En 
cuanto al tema de las propuestas a la Asamblea Constituyente, entendemos que la 
Asociación de Periodistas va a proponer que temas como la libertad de expresión 
no sean simplemente un articulado más de la Constitución sino van a ser un basa- 
mento fundamental dentro del marco de principios y valores constitucionales. 

El tema del código de ética también ha sido mencionado. Hay que retomar este 
análisis y esta discusión. Seguramente en el seminario internacional estos aspec- 
tos medulares los vamos a retomar, y vamos a pedir a los representantes de las 
mesas que pudieran traer ya productos un poco más elaborados de análisis y 
discusión. 

Alex Ayllon 

Me parece que es importante, en torno a la discusión de esta primera parte, dejar 
claro que el concepto de democracia en su relación con la práctica comunicativa 
y su articulación con la sociedad, tiene que ver con un contexto en el cual se están 
jugando nociones de poder, de dominación y consentimienta. 
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Es decir, yo entiendo que la gente quiere propuestas practicas en torno a la Asam- 
blea Constituyente, en torno a lo que podría ser un tipo de regulación en torno a 
lo libertod de prenso, etcétera. 

Es sustancial, puesto que todo son construcciones tombién retóricos. Lo acabamos 
de ver. 

La visión de Ivón tiene una perspectiva política porque la democracia tiene una 
perspectiva político. La propuesta de la Federoción de la Prensa estó hecha den- 
tro de un contexto, dentro de una determinado visión y construcción ideológica 
que parte justomente de los boses de su concepción como organización. 

Entonces, estas cosos van a desembocar en una Constituyente, en esa fomosa 
refundación de Bolivia. 

Y me porece que sería no solo imprudente sino superficiol dejar de lado ese 
análisis mucho más denso que es obviamente así. N o  es una cosa fácil de decir 
"nosotros proponemos esto, esto, esto, esto", sino que es necesario ir a la raíz de 
esas construcciones discursivas. Porque al final de cuentas la comunicación tiene 
que ver con lo construcción de una determinada realidad y con la construcción 
cultural de una sociedad. 

Concuerdo con el análisis de Alex en el sentido de que la temática podría tener 
otros dimensiones que no hocen propiamente a un debate político quizás o más 
que político entra al campo estrictomente comunicacional, y que podría derivar 
obviamente en las dimensiones políticas, sociales, económicas, etc., pero es otra 
dimensión del debate en este momento. 

$Por qué he pedido la palabra? Porque en mi concepción queda demasiado en- 
fatizado el hecho de que debería haber políticas de Estado en comunicación. 

Yo no soy amigo de las políticas de Estado pero sí de reglas claras, no tanto para 
los periodistas, que ya las tienen [códigos de ética de los diferentes organismos 
tanto gremiales como profesionales), sino básicamente para los propios medios 
de comunicación. 

Si bien hay la libre empresa y la comunicación es un negocio como cualquier 
otro, tiene que haber un comportamiento de los medios responsable, con respon- 
sabilidad democrática, que implique la reproducción axiológica de estos valores 
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que hemos ido mencionando permanentemente y de un comportamiento que sea 
a la preservación del sistema democrático. 

Esta es mi posición. Creo en los medios libres e independientes, creo que la 
democracia necesita medios independientes del Estado y medios que sean efec- 
tivamente libres para poder ejercer esa libertad de expresión y la libertad de 
información que hemos señalado. 

Pero por eso mismo, esa libertad tiene que ser ejercida en función de un contexto 
de consolidación de un sistema democrático. 

Una empresa minera, por poner un ejemplo, no debe provocar la contaminación 
del ambiente, que es un hecho básico. 

Lo mismo debería ser con los medios de comunicación, libres de eiercer en un 
negocio, preservando básicamente estos elementos que son afines a la preserva- 
ción de un sistema democrático y de sus reglas básicas. 

Mónica Calarich 
Si los medios de comunicación y en consecuencia los periodistas son reconoci- 
dos como el cuarto poder, es decir, intermediarios entre el Estado y la sociedad. 
sCuál es el rol de los medios de comunicación y del periodista en relación a la 
democracia y la representatividad? 

Romy Durán 
Entonces, &cuál es el rol, el que cada medio asume dentro de su estructuro in- 
terno? A lo largo de lo historia ha tenido determinados roles motivados por el 
contexto en el que se hon desempeñado. 

&Qué quiero decir?, en un régimen de focto ha hobido violaciones contra los dere- 
chos de libertad de prensa, por ejemplo, y el rol de los medios ha tenido que ser t e  
talmente diferente tal vez a la época actual en lo que nos estomos desenvolviendo. 

Sin embargo, lo que mós me llama la atención de esta pregunta es "la represen- 
tación" porque la representoción está delegada directamente a los periodistas, 
supongamos el caso de los medios de comunicación escritos, los reporteros de 
calle, los que salen a reportear las noticias y no tanto los editores, aunque regu- 
larmente siempre se complementa la nota con ellos. 

Lo mismo pasa en lo radio, donde es mucho más estructurado el trabajo, y al 
transmitir en directo cualquier información tiene otro tipo de tratamiento también. 
Entonces, su representación va a ser obviamente diferente. 
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Por eso digo que su rol, es casi evidente, está enmarcado de acuerdo a la estruc- 
tura interna y al contexto histórico en el que se desenvuelve cada medio. 

Ahora lo interesante es en consecuencia que los periodistas son reconocidos 
como intermediarios entre el Estada y la sociedad. Obviamente, pero también 
están reconocidas aquellas personas a las cuales se entrevista cotidianamente. 

El año pasado, por ejemplo, en un encuentro sobre los 25 años del Informe Sean 
Mc Bride se decía que absolutamente ninguno de los puntos anunciados en ese 
informe se habían cumplido hosia después de ese cuarto siglo. 

Entonces, yo tengo el temor de que regularmente incidamos en esa discusión sin 
hacer el aporte necesario porque los roles los conocemos y los podemos tal vez 
evaluar, sistematizar con un monitoreo de medios. 

Entonces, la contribución obviamente es, en síntesis y con esto acabo, la relación de 
la democracia con sus medios, intermediarios, que somos los periodistas, etc. Ten- 
dría que ser más analítica en el momento de dar la palabra a quienes se les da. 

Quizás enriquecer un poco más el periodismo de investigación pero en un espa- 
cio micro quiero decir, porque eso necesita una especialidad y en la cotidianei- 
dad sabemos que no se paga bien el periodismo investigativo. A mí me parece 
que sería más interesante que se plantee un periodismo especializado micro, por 
así decirlo, para ser más leales además, y no hablar tonterías, como quien dice 
en términos muy malos, cuando uno dá una información sin tener el contexto 
apropiado, por ejemplo. 

Mónica Calasich 

Un elemento que me parece importante identificar es que estamos en una deme 
cracia, que el pueblo le ha dado un mandato a sus representantes: Y a partir de 
esos representantes se generan los procesos de institucionalidad en el Estado 
boliviano, en los poderes del Estado. 

En ese marco, cuál es el rol de los medios de comunicación en ese fortalecimiento 
de valores, principios democráticos, consiitucionales. En el mandato que les h e  
mor dado a nuestros representantes como ciudadanos, cuál podría ser el rol de 
los medios de comunicación. 

Yo sé evidentemente que ya están definidos ciertos roles de los medios, de los 
periodistas, etc. Pero estamos hablando en un contexto específico de instituciona- 
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Iidad, de democracia y de un mandato específico que se les ha dado o nuestros 
representantes. 

Enrique Dumn 

En ese sentido, no sé si la pregunta busca un poco inquietar pero en los modelos 
democráticos se tiene uno estructura diferente a lo que se plantea en la pregunto. 
O sea, tenemos una sociedad civil que se comunica con los gobernantes, con 
el Gobierno, a través de los no necesariamente a través de 
medios de comunicación. 

Es decir, que si  la pregunta busca que nos demos cuenta de que actualmente lo 
hace a través de los medios, es obvio sno? Lo hace a través de los medios porque 
los portidos han tenido una crisis. 

En realidad, los modelos democráticos no plantean, al menos teóricamente, nin- 
gún modelo de este tipo: que los medios sean los interlocutores de las demandas 
de la sociedad civil hacia los gobernantes propiamente elegidos. 

En ese sentido yo creo que habría que analizar un aspecto interesante que es 
el que por qué los medios de comunicación se atribuyen esa legitimidad de ser 
los transmisores en sistemas democráticos, es decir, a través de qué validación. 
gCuáles son los límites de representatividad que tienen los medios de comunica- 
ción ante la sociedad y ante el Estado? 

Hace un momentito ponian un ejemplo interesante. Es decir, seguramente en una 
experiencia, el ex ministro decía "muchas personas dentro de determinadas in í  
tancios se rigen en base a lo que los medios de comunicación están orientando". 
Me parece que es una realidad, pero la pregunto es por qué los medios asumen 
esa responsabilidad y digamos deslegitimizan a los partidos políticos. 

La verdad es que los partidos políticos son un mal necesario en la democracia, 
no se ha visto otro tipo de estructura en otros sistemas. Entonces, tal vez lo que los 
medios de comunicación han estado haciendo es una especie de control social ... 
no sé, comités de vigilancia mediáticos que como conocen de todos los temas 
de lo sociedad, entonces hemos ido escudriñando hasta el último a los 
políticos, debido a esa falta de credibilidad o a esa descredibilidad que han 
adquirido ante la sociedad. 

Creo que por ahí podríamos portir el análisis. Es decir, porque empezamos a plan 
tear a los medios como legítimos intermediarios entre miedad civil y Gobierno. 
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Alex Ayllón 
Yo supongo que la respuesta es obvia. Es decir, fortalecer los valores democráti- 
cos de una sociedad. Ahora, me parece que tal vez la pregunta real sería scómo 
se fortalecen los valores de una democracia?, si es que en realidad la democra- 
cia es un valor dado, automático, único y universal. 

Ivan Avilés 
Yo diría que en esto tenemos las dos caras de la medalla tombién. Por una parte, 
efectivamente es necesario que los medios hagan esto, que los medios contri- 
buyan a que el Estado tenga acceso a lo que piensa, siente y dice lo gente. Es 
indispensable. 

Y los medios son una fuente de información para el Estado. N o  debiera ser la úni- 
ca fuente, por supuesto la representación legítima y palítica está en los partidos 
políticos y en las organizaciones que están representando a la sociedad. 

Pero, en todo caso, los medios pueden jugar y debieron iugar limpiamente ese 
rol de facilitar limpiamente al Estado la información sobre lo que piensa, siente 
y dice la gente. 

Esto no viene de arriba a sustituir a la gente en la representación que la gente d e  
cida tener en un momento dado. Lo que ocurre es que la tentación es tan grande 
que hemos tenido experiencias políticas hasta el día de hoy de comunicadores 
sociales que se han convertido en representantes políticos, Directamente han asu- 
mido la representación política de la ciudadanía. 

Creo que ese es un extremo. N o  es necesariamente regla de esto, quizás tam- 
poco es un tema de excepción. Es un fenómeno que se ha dado por muchas cir- 
cunstancias históricas, desde los anuncios de quiebra del sistema político formal 
que facilitó el axenso de partidos políticos estructurados alrededor de líderes 
mediáticos. 

Entonces, es muy claro que ya los sistemas de representación política tuvieron 
un deterioro de muy larga data, no es de este último período. Y este fenómeno 
acerca de que los comunicadores sociales suplanten la representación política, a 
los propios partidos y a dirigentes políticos es la demostración de lo quiebra del 
sistema, que aún la vivimos hasta el día de hoy. 

El hecho de que tengamos un Presidente de la República que es un dirigente sin- 
dical, que no ha sido un dirigente político en los términos clásicos de la palabra 
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nos da la señal de que estamos viviendo en ese contexto de deterioro del sistema 
de representación política. 

Y por eso, es difícil y es delicado el rol de los periodistas y de los medios en ese 
contexto. Seguimos con la tendencia a suplantar a la gente y a suplantar a quie 
nes deben representar a los ciudadanos. Nosotros nos creemos que represen- 
tamos o los que legítimamente asumimos la defensa, etc. Es decir, nos creemos 
tanto nuestro papel que lo hemos asumido de repente solos, pero eso debería ser 
legitimado y reconocido hasta por todos los periodistas. 

Pero lo que interesa es que debiéramos en lo posible mantener esa relación de 
dar la voz a la gente, dar la opinión y que el Estado se entere por los medios y 
los periodistas; y evitar la tentación en la medida de la posible de suplantar la 
representación política. 

Porque esto es lo que nos lleva a esos extremos que ya hemos mencionado en que 
los medios o las cadenas nos imponen la agenda política o finalmente pueden 
llegar a tumbar gobiernos o pretender tumbar gobiernos. 

No creo que esa sea la situación ni el temperamento de quienes estamos acá, 
pero puede, ese es un extremo que no podemos dejar de mencionar. 

Hay algunos autores, para finalizar, que consideran que los medios son tigres de 
papel y que con medios o sin medios la política se impone. Es el caso del asesor 
de Clinton. 

Comparto en parte una visión de los medios los pongo en un determinado nivel 
pero no dejo de pensar y de preocuparme de que hay otra gente que muchas 
veces maneja mucho poder y que piensa en lo que dicen los medios y que los 
medios realmente le fiian su agenda. Y ahí estamos en serios problemas porque 
en algún caso puede llegar a ser la primera autoridad política del país y gober- 
narse por los medios. 

Entonces, creo que con eso redondearía yo por lo menos mi intervención en el 
sentido de facilitar y exigir a los medios que cumplan efectiva y lealmente ese rol 
de intermediación, de mediación entre el Estado y la sociedad civil. No la única 
y exclusiva y que eviten las tentaciones de suplantación de la representación. 

Eduardo Lora 

La empresa periodística -la radio, la televisión, el periódico- tiene intereses solo 
revisemos los periódicos, oigamos las radios, los canales, para entender hacia 
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dónde están apuntando con la Constituyente. Cada uno está yendo a su propio 
luego. 

Y lo que decía Félix, iqué somos los trabajadores en el medio de comunicación? 
Juguetitos del dueño. Porque nosotros podemos pensar una cosa pero el duetio 
en el momento en que escribimos da vuelta a la noticia. 

Porque ellos tienen que cumplir su línea, tienen que cumplir su objetivo. Y aquí 
volvemos a encontrarnos con esa disputo, inclusive, íntima y eso creo que ya les 
ha pasado a varios trabaiodores de la prensa a nivel nacional que se dan las 
ínfulas de decir "sigo soportando a mi jefe que hace lo que quiere" o yo me cierro 
a vivir de acuerdo con mi propia conciencia y de acuerdo a lo que pienso. 

Ahora, en el tema de la Asamblea Constituyente estamos viendo posiciones totol- 
mente raras. Periodistas de Santa Cruz en un lado, periodistas de La Paz en otro 
lado, periodistas de Cochabamba en otro lado. Bueno, no sé todavía, parece 
que el rol de nosotros, todavía no hemos tomado partido pero ya se notan posi- 
ciones. Y cuando se toman posiciones se tuercen hasta las verdades. 

Entonces, yo voy con lo que decía ..., los periodistas como personas vamos a 
tener que sacar nuestra propia personalidad para servir con la verdad en lo que 
se pueda con ética a la población. Porque lo contrario va a ser digitar y cambiar 
el espectro de la realidad nacional. 

Mónica Calasich 

Con miras a la Asamblea Constituyente, cómo definiría el rol de los medios de 
comunicación en cuanto a: 

a] La información 

b) La formación 

c) iCuáles serían las propuestas en materia legal y/o normativa que propondría 
en la Asamblea Constituyente? 

Guido Donoso 

A decir verdad, los periodistos hemos estado desde hace algún tiempo hablando 
mucho de la Asamblea Constituyente pero en base a lo que han declarado nues- 
tros políticos, nuestros dirigentes cívicos y alguna que otra representación pero no 
nos hemos preocupado los periodistas, los comunicadores, de prepararnos hacia 
la Asamblea Constituyente. 



a 

MEDIOS PODER Y DEMOCRACIA EN BOLIVIA 

Han sido pocos, contados, los escenarios a los que se nos ha convocado, en prin- 
cipio para empezar a considerar este tema. Y creo que este es el principal y el más 
importante escenario hasta hoy, para reflexionar y ver cuál es el rol de los comuni- 
cadores, las empresas y los periodistas respecto la Asamblea Constituyente. 

Nuestro rol va más allá de la información que se escribe acá, s i  tiene un rol deci- 
sivo el comunicador es el de informar con veracidad, objetividad, imparcialidad, 
todo lo que sabemos de memoria. Pero al mismo tiempo, como se señala aquí, 
con formación, es decir, debidamente capacitados. 

La Asamblea Constituyente se ha de realizar acá, en la ciudad de Sucre, y reitero, 
somos los comunicadores los menos preparados hasta hoy en día para exponer, 
para plantear, para dar nuestros puntos de vista. 

La Asamblea Constituyente indudablemente es algo de gran importancia que de  
bemos nosotros empezar a concienciar, a estudiar y a debatir. Y por eso felicito 
a los organizadores de esta mesa, porque nos dan la oportunidad a los presentes 
de empezar a conocer el tema. 

Yo quisiera aportar lo siguiente. He tenido la oportunidad de participar, no de las 
dos pero sí de la segunda reunión del Consejo Preconstituyente Preautonómico. 

Había representación de Chuquisaca, evidentemente, pero a decir verdad hay 
una dificultad muy grande en cuanto a la cantidad de información y en cuanto 
a la especialidad de la información como para poder transmitirla a la sociedad 
civil de una manera rápida, ágil y muy oportuna. 

Y esto tiene que ver con la formación de los periodistas. Creo que no solamente es 
la formación de la ciudadanía, en materia de Constituyente sino de los propios p e  
riodistos. Y con mayar razón s i  acá se va a realizar la Asamblea Constituyente. 

Quizás una de las tareas esenciales en ese plano interno es que podamos dotar- 
nos de mecanismos para realmente preparar a la gente, que esté con mejores 
armas para enfrentar este desafío de la cobertura infarmativa y además del s e  
guimiento de lo que es la Asamblea Constituyente. 

Quizás también fuera necesario que parte de las organizaciones puedan viabili- 
zar estas espacios de formación de los periodistas quizás también un observatm 
rio de medios. Un observatorio que nos permita hacer seguimiento, un control de 
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calidad de la producción informativo, de la producción de debate, etc., tanto en 
Sucre como a nivel nacional respecto a la Asamblea Constituyente, para hacer un 
monitoreo y poder sugerir líneas de acción en caso de que fuese necesario. 

Y finalmente, yo diría que el trabajo de los periodistas debe, sin duda alguna, ser 
imaginativo y creativo en cuanto la necesidad no solo de informar sino también 
de procurar formar a la gente en los temas que se están debatiendo en la Asam- 
blea Constituyente, manteniendo aquellos principios de pluralidad, de libertad 
de expresión, todo aquello que hemos señalado como la base axiológica del 
funcionamiento de la prensa y que debiera reflejarse en un periodo de Asamblea 
Constituyente donde la prensa contribuye decisivamente a que esta pluralidad no 
explote, sino que, por el contrario, abra espacios de concertación, de entendi- 
miento y en lo posible de viabilización de todas aquellas iniciativas que permitan 
llegar de manera efectiva a un nuevo pacto social. 

Adelma Gonzáles 

En el tema de lo que es o lo que va a ser la responsabilidad de la información 
acerca de la Constituyente, cabe hacer notar a los que manejan medios de c- 
municación que urge la necesidad de abrir espacios para la formación y la infor- 
mación adecuada de lo que va a realmente significar la sede de la Constituyente 
en Sucre. 

Esto porque se está manejando muy a la ligera la información, no conocemos, 
-voy a estar incluida-, a fondo las propuestas pero si estamos criticando, hablan- 
do muy fácil. Sin embargo, no hemos entrado a lo profundo del tema aunque los 
periodistas tenemos el deber de maneiar responsablemente este tema y documen- 
tornos. 

Entonces, como sugerencia para los organizadores, a futuro, ellos están hacien- 
do su ronda por el país y han debido ver esta falencia de los demás colegas. 
Entonces, no nos queda mucho tiempo para la Constituyente. Pienso que debiera 
reforzar ahí el tema de capacitación especializada ya, como en algún momento 
lo habíamos visto en el tema del poder judicial y los periodistas que manejan la 
información judicial también. 

En este sentido sugerir esto. También a los representantes de las asociaciones, la 
Federación y el Colegio de Comunicadores Sociales, me gusta el tema de Iván que 
dice un observatorio de medios. Me parece muy ambicioso pero no imposible. 
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Luego, el monitoreo y la sugerencia no con crítica sino constructiva ir ... no criti- 
cando sino de manera constructiva decir, bueno yo pienso que falta esto, pode 
mos añadir esto o un profesional especializado en el tema que puede ayudar en 
este grupo de charlas. 

Entonces, tómenlo como sugerencia, aquí hay periodistas, propongan a los m e  
dios de comunicación, abriremos la brecha para que haya estos espacios que 
orienten adecuadamente a la población. 

Mónica Calasich 

Creo que es un reto para todos, Adelma lo ha dicho muy bien, la Asamblea Cons- 
tituyente está en puertas y es un escenario donde se pretende refundar el país y 
creo que es fundamental el hecho de que todos los bolivianos estemos ávidos de 
información y tengamos esta información clara. 

Bien, entiendo que la tercera parte de la pregunta, si tienen algunas propuestas 
normativas a sugerir a la Asamblea Constituyente, entiendo que no existen en la 
mesa. 

El día de ayer ya surgieron algunas propuestas, trabajando sus colegas de Oruro 
en algunas propuestas normativas hacia la Asamblea Constituyente que tienen 
que ver fundamentalmente con la reglamentación del tema de telecomunicaciones 
y algunos aspectos complementarios a la ley de imprenta. 

Agradecer infinitamente a los organizadores: a la Federación de Periodistas de 
Chuquisaca, a la Federación Departamental de Medios de Comunicación Pri- 
vados, a la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa, al Colegio de 
Comunicadores de Chuquisaca. 

Pedir disculpas a los empresarios que están presentes si los hemos obviado, pero 
consideramos que este es un primer escenario de exploración a ver s i  podemos 
constituir estas mesas de manera permanente como una suerte de mesas de aná- 
lisis y reflexión, obviamente ya tocará a las organizaciones de periodistas y de 
medios de comunicación poder generar propuestas y alternativas. 
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Monica Calasich 

Bien, les comentamos que esta es una iniciativa que nace a partir de una propues- 
ta de la Universidad del Estado de Nueva York, en el sentido de poder contribuir 
al análisis en temas de educación ciudadana, democracia y representación. 

Estas propuestas han sido bien recibidas, primero por un equipo de casi 17 
instituciones que están trabajando en educación ciudadana en todo el país y, 
segundo, el trabaio con medios de comunicación, periodistas y propietarios de 
medios de comunicación. 

En este caso, quiero destacar y agradecer profundamente a los organizadores 
de la mesa deoartamental de Potosí: la Asociación de Periodistas de Potosí. la 
Asociación Boiviano de Radiodifus'ón filial Potosi, la Federación ~e~artamental  
de Medios de Comunicación Privados y o Federac'ón Sindical de Trabaiadores 
de la Prensa. 

Los coorganizadores han identificado especialistas de la comunicación en sus 
departamentos. La sugerencia ha sido oportuna y pertinente en todas las mesas 
redondas, en esta mesa nos encontramos con periodistas y duetios de medios de 
comunicación de reconocida trayectoria en el departamento de Potosí. 

Vamos a solicitar a los organizadores que hagan un análisis de contexto sobre 
las "Reflexiones en democracia respecto al rol de los medios de comunicación y 
la ética en el manejo de la información". 

Gualberto Medrano 

En principio agradecer por la iniciativa que ha tenido la Universidad del Estado 
de Nueva York. Destacar que este debate y análisis tiene que encauzarse más 
hacia el enfoque y el quehacer de la prensa potosina en el contexto nacional e 
internacional. 

Particularmente en la Asociación de la Prenso de Potosí, hemos hecho varios aná- 
lisis con reloción a la Constituyente, que es un tema de actualidad, de bastante 
repercusión. Y obviamente, ya se perciben algunos intereses, tal vez de carácter 
político referentes a la participación de quiénes van a ser los constituyentes, p 
siblemente el 6 de agosto. 

En este sentido los medios de comunicación, deben lugar un rol muy importonte, 
para que la Asamblea C6nstituyente tenga éxito y sea de beneficio nacional. 
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La opinión pública, las esferas sociales de todo el país están a la expectativa de 
lo que se difunde. 

Quien habla es educador y estoy en contacto directo con la sociedad estudiosa, 
en este caso la iuventud potosina, y hasta este momento no hay todavía una idea 
de lo que podría ser la Asamblea Constituyente. Pocos medios de comunicación 
se están dedicando a este aspecto como prioridad. 

Inclusive, en algunas esferas miales no se conoce qué es la Constitución Política 
del Estado, cuáles los alcances o finalmente qué cambios se van a producir en 
el país en el orden iurídico, en el ordenamiento de la nueva Constitución Política 
del Estado. 

De tal manera que esta preocupación tiene que hacernos reflexionar, a compre 
meternos como periodistas, como medios de comunicación para ir orientando 
adecuadamente e informando cómo se debe llevar adelante la Asamblea Cons- 
tituyente. 

Inclusive ya hay algunas propuestas que está planteando el Porlamento, el poder 
Ejecutivo o algunas tiendas políticas, pero de ahí poco o nada se ha avanzado, 
y esa es la preocupación. 

Creemos que hoy por hoy los medios de comunicación han crecido enormemen- 
te. Quién sabe, por asuntos políticos o intereses económicos. En Potosí tenemos 
54 emisoras, canales de televisión y día a día surge un mayor número de medios 
de comunicación. 

Creemos que en lugar de estar avanzando en lo que es la información, lo que es 
un medio de comunicación en el tema de información, educación, orientación, 
más bien ocurre lo contrario. Creo que se está distorsionando la función que cum- 
plen los medios de comunicación. 

Por lo tanto, en este debate seguramente se va a precisar mucho más sobre este 
tema, para que las medios de comunicación cumplan la función de beneficio de 
nuestra tierra, Bolivia. 

Juan José Toro 

Buenas noches. Voy a aprovechar la oportunidad de esta mesa redonda para dar 
información que hemos podido recopilar en poco mas de dos años de trabaio, de 
las confederaciones de Potosi, Chuquisaca, Tarija y la de los centros mineros. 
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El primer hecho que debería ser alarmante es que los trabajadores de la prensa, 
en general, han llegado a un punto tal que están trabajando sin percibir sueldo. 

Los medios de comunicación han crecido enormemente, y es cierto. Pero han 
crecido en cantidad y desafortunadamente no han crecido en calidad. 

En el caso de Potosí, que es el ejemplo más próximo para nosotros, tenemos en 
efecto un total de 54 radioemisoras, 13 canales de televisión, un periódico. Y 
esto sin tomar en cuenta algunas corresponsalías de agencias de noticias. 

Estomos hablando aproximadamente de 60 medios. Baio una simple lógica nu- 
mérica esto debería representar a dos periodistas por medio: 120 fuentes de 
trabajo seguras y estables para nuestros afiliados. Pero resulto que, de una sim- 
ple visto a las listas de la Federación de Trabaiodores de lo Prensa de Potosí. se 
puede ver que no hay ni siquiera 20 asalariados. 

La explicación que nosotros encontramos es que existen diferentes regímenes sa- 
lariales. Hay gente que trabaja sin sueldo y el dueño les larga a la calle diciendo 
que se la busquen como puedan, y esto da lugor a la corrupción. 

Se ha encontrado que hay casos en los que existen trabajadores de la prensa que 
cobran sumas, módicas por cierto, por hacer notas. 

Después, otros trabajon a porcentojes. Si consiguen publicidad, una parte es 
para él, otra parte es para el medio. O bien el 100 % es para él. Y todo esto 
inevitablemente conduce a la corrupción. 

Entonces, se ha visto que ese vendría a ser un problema estructural. Si se hablase 
de una normativa específica para el caso de la prensa, habría que propender 
a que por lo menos, dado el carácter público que tiene el trabaio de la prenso, 
deberían de prohibirse estos regímenes especiales. 

Solamente debería admitirse para las empresas periodísticas, sin importar cuál 
sea su condición, que los trabaiodores presten funciones a cambio de un salario. 

Otra cosa que se ha detectado es, más allá de la corrupción o la mini corrupción 
traducida en el cobro de sumas para hacer notas, que se ha descubierto una acti- 
vidod que fácilmente pdrío entrar en el terreno de lo delincuenciol. Se ha detec- 
tado que, en mayor o en menor escala, hay compañeros periodistas que suelen 
organizarse para obtener ganancias a través de la influencia que representa un 
medio de comunicación social. 
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Tenemos dos casos específicos registrados en la Confederación de la Prensa. Uno 
en Sucre y uno en Potosí. 

En el caso de Sucre, esto es muy nuevo para los compañeros acá, se ha descu- 
bierto que el SENASAC organizó hace aproximadamente dos años una cam- 
paña contra la lucha de la fiebre aitosa. La campaña debía desarrollarse en los 
departamentos de Potosí y Tarija. El monto que estaba destinado a la publicidad 
y que debía pagarse a una consultora era de 30 mil dólares. 

Lo que se hizo en Sucre fue que dos compañeros organizaron la consultora para 
adjudicarse directamente el contrato, el cual cumplieron a medias, porque sim- 
plemente entregaron un spot de televisión y cobraron a cambio de eso los 30 mil 
dólares. 

Este caso no pudo ser llevado al Tribunal de Honor de nuestras organizaciones 
debido a que el SENASAC se resistió a proporcionar información. Se va a tratar 
de conseguir información a través de requerimiento fiscal, porque hemos resuelto 
que ese caso tiene que esclarecerse. 

En el caso de Potosí, lo que se ha detectado es que un grupo de reporteros cons- 
tituyeron una suerte de consorcio que se acostumbró a averiguar la vida íntima 
de personaies públicos. 

Una vez que se enteraban que uno de ellos había incurrido en algún tipo de incon- 
ducta, entonces uno de ellos iba, hablaba con el hombre público y le decía que para 
que no salga el asunto en la prensa tenía que entregar una cierta suma de dinero. 
Este hecho sí ha llegado a tribunales y ha terminado con sentencia condenatoria. 

Esto ha contribuido notoriamente a socavar el prestigio que tenía la prensa. 

Si hablamos del aporte que debería dar la prensa a la democracia, si hablamos 
de ética, habría que recordar que Max Weber dijo, mucho antes de que apare 
cieran los periodistas candidatos, que la carrera periodística constituye una de 
las más importantes vías para la profesionalidad política. 

Y sí, ya se han visto muchos casos de periodistas que, aprovechando la popula- 
ridad que tienen a través de un medio masivo, se han convertido en candidatos, 
en la mayoría de los casos con resultados desastrosos. 

Se ha identificado también el hecho de que hay políticos que adquirían medios 
para poder ganar votos. Y luego se dio otro fenómeno: surgían medios para 
fabricar candidatos. 
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Entonces, si tomamos todo esto vamos a encontrar que estamos en un panorama 
tremendamente preocupante, que inclusive está por encima de urgencias maye 
res como la Ley de Imprenta, como la posible normativa a considerarse en la 
Asamblea Constituyente. 

Los organismos sindicales de la prensa consideramos que primero tendríamos 
que encontrar solución a estos problemas micro que lamentablemente están afec- 
tando a lo mocro, que es el manejo de la prensa. 

Antonio Gonzales 

Con todo el respeto del mundo, quienes me han antecedido han dado a conocer 
comentarios, que los respeto pero creo que este no es el escenario para ese tipo 
de tratamiento. Creo que no corresponde. 

Lo que sí corresponde esta noche es hoblar de la función del periodismo, de la 
labor que nosotros, quienes hacemos diariamente prensa, deberíamos cumplir 
en la conformación de este gran cambio que se anuncia en el país, del nuevo 
hombre boliviano. 

En la actualidad, el periodismo a través de los medios, llamados masivos, no sola- 
mente tiene como finalidad la distracción o la educación. En el siglo presente, ha 
existido un cambio realmente increíble por el avance de la tecnología. Este solto 
tan grande obliga a una capacitación permanente de quienes utilizamos estos 
medios, que somos los periodistas. 

El momento actual en el país y en Latinoamérica ha servido para mostrarnos que 
realmente la comunicación es un poder, y este poder tiene que ir necesariamente 
en beneficio del pueblo. 

Hoy existen 56 medios porque bajo ese concepto, a mi juicio equivocado, de 
quién pone más plata tiene su licencia, están saliendo radios por todo lado. 

Una radio forma conceptos propios, crea personalidad. Y s i  vamos a llevar men- 
sajes equivocados no nos estamos dando cuenta del tremendo mal que le estamos 
haciendo a nuestra sociedad. 

En ASBORA hemos llegado a sorprendernos con algún trabajo de investigación 
que hemos realizado. Así como existen una o dos o tres o cuatro radios debida- 
mente establecidas y fortalecidas, potenciadas económicamente, hay una radio 
cuyo propietario, para que tengan una idea, trabaja en PLANE para pagar el 
concepto de luz mensual. sEso es la radio? 
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sCuál es la forma en que el periodismo debiera actuar más positivamente en esto 
que es democracia?, kqué es lo que tenemos que hacer?, squé es lo que podemos 
hacer?, iqué es lo que no debemos hacer? 

La libertad de expresión, a la que todos dicen respetar, es el derecho más trans- 
gredido. Periodistas perseguidos, desaparecidos hon sido la carocteristica no 
solamente en el país sino en todo el mundo. 

sCuál es la función de los periodistas en este momento de democracia, cuando 
anunciamos un gron cambio?, sEstamos de ocuerdo, conformes, con el pensa- 
miento, el planteomiento potosino? O todos decimos que tenemos todo el derecho 
del mundo o encontrar el camino hacia el desarrollo cuando existe una división 
que nos sorprende. 

Crisólogo Alemán 

Muchísimas gracias. En principio quiero agradecer esta iniciativa. Creo que muy 
pocas veces los dueños de los medios y los periodistos, los trabaiadores de la 
prensa y ASBORA, tenemos esta posibilidad de reunirnos y vernos y analizor un 
poco la realidad. 

Yo quisiera comenzar con que debemos partir de una realidad concreta, de una 
realidad departamental. 

Potosi es una zona altamente deprimida, con indicadores sociales realmente alar- 
mantes, donde la pobreza llega a más del 95% en algunos lugares. En el extremo 
norte, por ejemplo, estos porcentajes son mucho más, con un desarrollo humano 
que no llega ni siquiera a la media nacional. 

Pero también, paralelamente a ello, creo que debemos ver spor qué estamos en 
esta situoción?, icuáles son los problemas que hemos tenido? Creemos que son 
producto de la administración de varios Gobiernos neoliberoles. 

Nos ha hecho daño el sistema de privatización y de odiudicación de los espa- 
cios de radiodifusión, etc. En el caso de Potosí, podemos decir que la mayoría 
de las redes nacionales están en poder de grupos económicos que tienen ciertos 
intereses. En Potosí no tenemos una red nacional que nos represente para que 
podamos reflejarnos y plantear nuestras propuestas. 

Los compañeros ya lo han dicho, hay problemas estructuroles, pero creemos que 
los medios, en lo medida en que no podamos sentarnos iuntamente los diferentes 
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sectores -en este caso ASBORA, la Federación de Trabajadores de la Prensa, la 
Cámara, la Asociación- no vamos a poder sacar nada positivo, porque cada 
uno está en su misma dinámica queriendo salir de una situación de sálvese quien 
pueda. 

Yo creo que definitivamente hay que analizar estos cuatro sectores, para buscar 
que los medios de comunicación se fortalezcan de verdad y existan cambios e i  
tructurales. Justamente porque los desafíos que tenemos son grandes. 

Y cuando se habla por ejemplo de la Constituyente &qué debemos cambiar?, 
se debe cambiar incluso las leyes que tenemos en este momento, las leyes de la 
Superintendencia muchas veces aplicadas de forma muy tecnócrata pero que 
definitivamente no beneficia a los sectores mayoritarios. 

Es decir, en este momento qué tipo de Constitución Palitica tenemos, qué es lo 
que debemos cambiar, en qué va a beneficiar en este caso a los potosinos, qué 
deberíamos hacer, por decir plantear una política de lucha contra la pobreza. 

Yo quiero decirles que es una primera oportunidad de reflexión, y creo que de  
pende de nosotros que esto continúe. No  vamos a esperor soluciones de arriba 
sino que nosotros tendríamos que sentarnos a analizar esta situación. 

Antonio Pinto 

Creo que la información se maneia baio tres aspectos. Uno personal, otro empre- 
sarial y el otro político. 

&Por qué? El personal porque cada uno ve el interés que tiene. 

Segundo aspecto, en lo que se refiere a lo empresarial. Ahora con la famosa g le  
balización, lamentablemente hay medios de comunicación que ya no disponen 
de periodistas, porque toda la información se baja a través de internet. Y esto 
está haciendo un daño, incluso a la libertad de expresión. 

Tercer aspecto, en lo político. Aqui ustedes bien han de saber qué ha dicho don 
Evo Morales, respecto a poner más o menos 101 radios comunitarias. 

&Qué está queriendo hacer con eso? Quiere que la información esté sojuzgada 
bajo una sola forma de tener a estos medios de comunicación que así vea conve 
niente el portido en actual vigencia. 

En la actualidad no se maneia la información desde el punto de vista positivo, 
beneficioso. Se maneja desde el punto de vista personal, empresarial y político. 
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Y ese es el daño más grande que se hace a los medios de comunicación y a la 
propia ética de quienes somos comunicadores sociales. 

Ramiro Almendras 
Quiero acotar que habría que diferenciar un poquito i q ~ é  es la democracia? y 
i q ~ é  son los medios de comunicación? 

Si la democracia nos da facultades para poder decir, hacer, elegir o ser elegidos 
y sobre los derechos y las obligaciones que tenemos todo este conjunto está en- 
marcado dentro de lo que significa una normativa legal. 

El papel que juegan los medios de comunicación social en el país tiene que ser 
identificado y tipificado. Porque si bien se habla ahora de un número de 5 0  es- 
taciones de radio en frecuencia modulada, otras tantas en amplitud modulada, 
medios de televisión y prensa escrita, resulta que hay que diferenciar. N o  son 
todos estos medios los que finalmente pueden hacer una actividad periodistica o 
una actividad de información y de educación. 

Hay estaciones de rodio que corresponden a instituciones como las ONGs, que 
han nacido gracias a la limosna de países amigos. Hay estaciones de radio 
que comprenden a estaciones que favorecen a la religión católica, a las sectas 
religiosas, me refiero a las iglesias que tienen sus medios de comunicación. Hay 
estaciones de radio que comprenden y pertenecen a entidades políticas, 

Y finalmente, creo que, en un pequeño paréntesis, deberíamos analizar a futuro 
que los medios de comunicación. Por lo general, deberían de ser administrados, 
manejados, conducidos por hombres de la comunicación social. Por periodistas, 
por hombres que están ligados al micrófono. Porque esta gente tiene el criterio 
básico de lo que ese trabaio va a hacer en la sociedad. 

En Potosí se tendrán unos 10 medios de comunicación que están involucrados ac- 
tiva y realmente al trabajo de prensa, con periodistas egresados, con periodistas 
que tienen experiencia y gente ligada a nuestra ocupación diaria. 

Alguien hablaba por ejemplo de las grandes redes. Yo las llamo los pulpos de 
la comunicación a esas grandes redes que se manejan simplemente en la media 
luna, que no sé por qué las han llamado la media luna, será porque andan de 
cuarto en cuarto; pero resulta que solamente son La Paz, Santa Cruz y Cocha- 
bamba los que pueden manejar y distorsionar la información. 

Y aquellos pequeños medios, entre los 5 0  que pueden existir, es como decía Ante 
nio minutos atrás, ya tienen un sistema de computación y bajar una información. 
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Por ejemplo, podria ser la agencia ABI, que simplemente va a ser una informa- 
ción oficialista, y no se requeriría del trabajo de un periodista. 

Entonces, cuando esta gente está induciendo a la información, cuando estas 
grandes cadenas están induciendo a la información en el país, sserá que nos- 
tros podríamos hacer un trabaio ecuánime cuando ni siquiera el Estado comparte 
el dinero que se maneja? 

Hablemos de la futura Asamblea Constituyente. sNo será el Estado el que entrega- 
rá la mayor parte del dinero a esa cadena de unos cuantos pulpos llamados redes 
de comunicación, que puedan distribuir sus imágenes y la seiial de audio a todo 
el país, mientras los pequeños medios no puedan tener, ni siquiera sean conocidos 
par el propio Estado ni por la Superintendencia de Telecomunicaciones? 

Podríamos tocar tantos temas que finalmente creo que el primer error está en el 
Estado. 

Hay más de 50 medios en Potosí, que la gente se queja, y esto no es culpa de 
quien licita o quien presenta su informe técnico o legal para adjudicarse. Sino es 
el problema de la Superintendencia y la estructura de este país, que no se da la 
molestia de ni siquiera hacer una inspección técnica. 

Se presenta un informe técnico que dice que se tienen equipos impartados u otros, 
cuando no es así, y vienen los problemas inclusive de interferencia. Y la Superin- 
tendencia, a oio cerrado, solamente par percibir el dinero de la subasta adiudica 
a cualquier tercero o a cualquier ciudadano pero sin poder constatar lo que se 
pide en los contratos de adjudicación y para la concesión de frecuencias. 

Por ejemplo, se ha hablado de actos de corrupción. Y yo me pregunto en materia 
de comunicación frente a todos los periodistas,, sacaso la corrupción en materia 
de comunicación o en cualquier otro evento dela factura? 

Son cosas que nos tienen que llamar la atención porque esto es indicar, y cuando 
hablamos de tres o cuatro reporteros que están dentro de nuestros gremios come- 
tiendo actos irregulares no estamos detectando a esos cuantos sino que estamos 
estigmatizando a todos, porque ante la sociedad decimos "la prensa ha cometido 
ese acto de corrupción", y en la prensa estamos todos. 

Ornar Velarco 

Yo creo que está ya demasiado claro que una cosa son los medios de comunica- 
ción social y otra cosa es el trabaio de la prensa. 



4" m.. n ." MEDIOS PODER Y DEMOCRACIA EN BOLIVIA 

En medios de comunicación social podríamos pasarnos las noches integras discu- 
tiendo si hay derecho o no para que crezcan los medios de comunicación. La ley 
no crea privilegios. Hay una ley nacional que permite hacer medios de comuni- 
cación social a quien así lo desee. 

Porque si le vamos a poner a la ley un candado, en el sentido de que fulanos 
pueden hacer medios y otros no, creo que estaríamos yendo contra el principio 
de la Constitución Política del Estado. 

Lo que ocurre es que los medios de comunicación social en Bolivia no nacen para in- 
formar, ni para educar ni para entretener, simplemente nocen para hacer ganancia. 

Desde 1920 cuando aparece la radiodifusión en el mundo, se vive de la ga- 
nancia de los medios. Genera prestigio a los dueños y quienes trabajan en los 
medios pueden manipular la verdad y generar ideología. 
Y en los últimos tiempos, en Bolivia los medios han reemplazado a los partidos 
políticos. Por eso las siglas se prestan a comunicadores sociales, propietarios de 
medios, para que sean sus candidatos, parque son más creíbles los que están en 
comunicación social que la propia militancia de un partido. 

Por tanto, creo que vamos a discutir el papel de los medios de comunicación 
social hacia la Constituyente, vamos a discutir el derecho propietario a tener un 
medio de comunicación social, vamos a discutir quiénes pueden hacer o no c e  
municación social y si la prensa hoy en día no es parte del gran negocio de los 
medios de comunicación social. 

Los que me han antecedido decían que las cadenas uniformizan la información, 
manipulan la información y hacen desaparecer a los potosinos. Y esto último por- 
que no generamos escándalo que venda la noticia. N o  pueden decir: 'tenemos 
las imágenes desde Potosí". Pero sí tenemos lo que alguien decía, vivimos en 
extrema pobreza y eso no oyuda a vender, no oyuda a hacer campaño. 

Por eso me parece que antes de hablar de ética habría que definir a qué hemos 
venido a este seminario, a hablar de los medios de comunicación social o del 
papel de la prensa dentro de los medios de comunicación social y denho de lo 
sociedad en su coniunto. N o  lo veo claro, por eso pregunto. 

Monica Calarich 

Bien, esta es una mesa de traboio donde estamos reunidos tanto periodistas 
como dueños de medios de comunicación social. Creo que la responsabilidad 
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es compartida y estamos creando este escenario de exploración para ver hasta 
donde estos temas o problemas -relación laboral, regulación de los medios- es- 
tán afectando al buen desenvolvimiento de lo que es el rol de los periodistas y 
de los medios de comunicación como educadores e informadores de la opinión 
pública. 

Yo me permito, atendiendo un poco el requerimiento de Ramiro, bueno, nosotros 
estamos trabajando con estos materiales sobre temas de educación ciudadana 
sobre temas de democracia. Entonces, para contextualizar un poco nos han pe 
dido una definición sobre temas de democracia eh términos generales que pudie 
ran aportar al debate. 

Todos sabemos que democracia viene de dos vocoblos griegos: demos, que signi- 
fica gente y cratos, que significa autoridad. En términos concretos, la democracia 
significa el gobierno del pueblo. 

Como forma de gobierno la democracia es el coniunto de instituciones y procedi- 
mientos jurídicos, políticos y sociales que garantizan a los miembros de la comu- 
nidod todas las libertades individuales necesarias para que puedan desarrollarse 
y decidir sobre el destino de sí mismos y del país. 

La forma especifica que adquiere la democracia en un país está determinada por 
las circunstancias sociales, políticas y económicas dentro de un contexto histórico 
y culturol especifico. Obviamente el tema que estamos mencionando ahora hacio 
lo Asamblea Constituyente. 

Freddy Peñamnda 
Obviamente que el formulario o la hoia informativo que nos han hecho llegar 
tiene algunos interrogantes. Sin emborgo, me parece que hay que establecer 
claramente que estos interrogontes estún enmorcadas en un contexto. 

Ese contexto económico, político, social tiene, me parece, un periodo importante 
a partir del 10 de octubre de 1982. Esta fecha marca la apertura democrática 
luego de una serie de gobiernos de Fuerzo, que precisamente han interrumpido 
un proceso democrático el 17 de iulio de 1980. 

Me  parece que s i  nos quedamos con la conceptualización clásica de democracia 
no estamos diciendo nada. Creo haber entendido que, en primer término, por lo 
menos, tenemos que caracterizar los periodistas, los comunicadores, qué tipo de 
democracia aspiramos a consolidar en el país, con el siguiente antecedente. 
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El 10 de octubre de 1982 se abre la democracia, lo apertura democrática, sin 
embargo prácticamente a más de 20 años de ese proceso de gran significación, 
lamentablemente podemos observar que este sistema democrático que otorgaba 
bastante esperanza, fundamentalmente para los sectores mayoritarios, sectores 
progresistas de la sociedad, comprometidos con los intereses nacionales, no ha 
respondido a las expectativas del pueblo boliviano. 

Tenemos que precisar en este preámbulo, me parece, que la democracia, que ha 
sido conseguida con bastante dolor, luto, sangre y sacrihcio, ha sido desnaturaliza- 
da por sectores minoritarios del país. Sectores que prácticamente han dominado, de 
acuerdo a sus intereses económicos, políticos y sociales, inclusive hasto culturales. 

De manera que no podemos doblar la hoia sin definir previamente ese aspecto que 
considero central. Es decir, esta mesa redonda tiene que pronunciarse clara y nítida- 
mente. Lo democracia ha sido desnaturalizada y usufructuada, primer elemento. 

Segundo elemento, los actores politicos, económicos y sociales que ha habido 
desde 1982 prácticamente han utilizado el poder en su favor para enajenar los 
recursos naturales del pais. 

Estamos prácticamente, si hacemos números, del 29 de agosto de 1985 al mes 
de febrero del 2006, con más de 20 años de la aplicación de un modelo econó- 
mico, politico y social que ha entregado nuestras riquezas a empresas transnacio- 
nales. Tampoco podemos deiar de lado ese tema. 

Y durante este tiempo qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con el derecho a la 
información del pueblo boliviano. 

Mónica Calasich 
Entonces, atendiendo el requerimiento de Freddy, está en consideración en la 
mesa el poder trabaiar una definición sobre el tipo de democracia que estamos 
buscando. 

Entendemos que la democracia en estos momentos no ha refleiado la expectativa 
del pueblo boliviano y, de pronto, la pregunta que yo les haría es s i  más bien 
deberíamos recuperar el espíritu, los principios y valores en que se sustenta la 
democracia en Bolivia. 

Juan José Toro 

No creo que tengamos que hacernos tanto problema por encontrar primero una 
adecuada conceptualización de democracia para un escenario coma este. 
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Por todo lo que he podido escuchar hasto ahoro, creo que ninguno de los compe 
iieros que hon intervenido han dicho cosas que estén Fuera de lugar. Yo creo que 
absolutamente todo es rescatable hocio lo que estamos apuntando. 

Dice Mónica que en la Asamblea Constituyente vamos a definir un nuevo podo social, 
tqué pasa si, de pronto, se les ocurre a los constituyentes tocar la Ley de Imprenta? 

Eso nos involucra directamente. N o  creo que exista una organización de la pren- 
sa, sea de propietarios o sea de trabajadores, que permita que eso ley sea toca- 
da por alguien ajeno al gremio. 

Tenemos innumerobles experiencias que nos han demoshado que los únicos que 
podemos modihcar esa ley tenemos que ser quienes formamos parte de la prensa. 

Ahora, en lo que hace o la democracia, la democracia está basada en pilares 
institucionales, entre ellos los tres poderes del Estado. Pero hay que odmitir que la 
influencia de la prensa se notó desde sus inicios. Hoy que recordar que el inicio 
de la actividad periodística en Holanda, más o menos por el siglo XVII, viene 
aparejado yo con el primer intento de censura por parte de la Monarquia. Y 
eso demuestra la influencia que desde siempre tuvo la prensa, no es nada nuevo. 
La diferencia es que actualmente esta influencia ha crecido de tal forma que la 
prensa es capaz de voltear Gobiernos o sustentar regímenes. 

En un escenario similar a este, bajo los auspicios de la Sociedad Boliviana de 
Ciencias Políticas, se diio esto que desde el momento que los medios se masifi- 
caron, principalmente la televisión, influyen de manera importante acerca de la 
toma de decisiones de la opinión pública en los asuntos políticos. 

Aunque es necesario seiialar que ese fenómeno también repercute en la familio, 
el trobajo, la religión y, en general, en la vida cotidiana de todos los hobitantes 
del ploneta. 

O sea, no podemos hablar de democracia ni podemos hablar de modificar las 
estructuras de nuestra sociedad sin tocar el temo del papel de la prensa. 

Ahora cuál es el riesgo. &Por qué se ha hablado en determinado momento de 
corrupción y por qué en determinado momento se ha hablado del asunto de la 
propiedad de los medios? 

Porque si  nuestra prensa, no solamente la boliviana, jojol, este no es solamente 
un fenómeno solo de Bolivia. Si la prensa ha ido en un declive ético, ese colchón 
de la sociedad está desacomodado. Hay que acomodarlo. 
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Y no se trata aquí de decir que estamos estigmatizando a todos, no. Creo que en 
todos los gremios existen problemas, en iodos los gremios existen buenos y malos 
elementos. Pero los gremios que se ven afectados por malos elementos tienen que 
demostrar que son capaces de sancionar conductas que no son éticas. 

Y otra cosa, Weber, al que mencioné en mi intervención, también apuntó esto a 
propósito de la prensa. Y cuándo, a principios del siglo XX, dice: lo asombroso 
no es que haya muchos periodistas humanamente descarriados o despreciables, 
sino que pese a todo se encuentre entre ellos un número mucho mayor de lo que 
la gente cree, de hombres valiosos y realmente auténticos. 

sPor qué? Porque nuestro gremio es diferente de la mayoría. Estamos hablando 
de un gremio en el que se conjunciona el trabajo, porque somos trabajadores, 
asalariados, proletarios, pero al mismo tiempo existe intelectualidad. Porque para 
hablar frente a un rnicróbno obviamente se necesita un mínimo de preparación 
intelectual. 

Entonces, el problema, yo insisto, es que si vamos a tener que hablar del rol de la 
prensa, primero tenemos que poner la casa en orden. Y aplicando la metáfora, 
que vengan los constituyentes. Habloremos del rol de lo prensa. 

Jaime Meduiiia 

Gracias. Represento al Sindiwdo de la Prensa o a la Federación, más concretamente, 

Creo que, con todo el respeto que merecen los compaiieros que me han antece 
dido, como dijo Juan José, todos están enmarcados en sus reflexiones que hacen 
esta noche. 

No podemos disgregar lo que es la democracia, s i  es que es representativa, 
participativa, y hablar o parte de lo que son los medios de comunicación. Nece 
soriamente tenemos que englobar todo en este análisis que hacer 
en este ejercicio de hoy. 

Ingresando al campo especializado de la prensa, creo que la democracia nos ha 
dado dos parámetros y el rol que jugamos especialmente desde el 10 de octubre 
de 1982. 

Y yo veo dos factores importantes. Un aporte positivo de los compañeros peria- 
distos y otro aporte negativo. Hay una libertad que nos da la democracia y hay 
también un cierto Iibertinaie, del cual abusamos en un proceso democrático. 
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Por fortuna, creo que aún hoy excelentes periodistas con una moral intachable 
que hacen un uso profesional y ético de los micrófonos o de las cámaras de tele 
visión. Pero contrariamente también, y por malo Fortuna paro nosotros, existe un 
exagerado número de compañeros periodistas que tienen un cierto libertinaje en 
el uso de los micrófonos. 

Pero aún consideramos que podemos marchar hacia adelante, que estamos com- 
prometidos a decir la verdod y a luchar por un sistema que fundamentalmente 
esté al servicio de los grandes intereses del país. 

N o  nos olvidemos que los medios, y lo apuntaba bien Omar, no nacen pues por 
pura coincidencia sino que apuntan o intereses económicos, y esten en su dere- 
cho finalmente. 

N o  nos olvidemos de qué es lo que ha pasado con el proceso de capitolización. 
Y hay que decirlo con nombres y apellidos. El padre Pérez desde la radio FIDES, 
el ex presidente Carlos Mesa desde PAT y el grupo Garafulic desde La Razón han 
sido los principales relacionistas públicos del proceso democrático. Y al final, los 
mismos actores sacan chispas en contra de la capitalización. 

&En qué juego estamos? Somos oportunistas, utilizamos bien los medios al ser- 
vicio de estos intereses y después queremos zafarnos de estos intereses para 
después salir en defensa de los intereses del Estodo. 

Entonces, yo creo, compañeros, que todo este tema tiene que ver con el tema ético. 
Lamentablemente ni las meiores universidades nos van a enseñor a aplicar la ética. 

Pero la ética tiene que ver mucho con los valores personales que uno se vo forman- 
do desde su niñez en lo familia. Para ser periodista, maestro, abogado, etc., etc. 
primero tenemos que ver los valores morales, los valores éticos que tenemos. 

Nosotros hemos tenido un seminario muy interesante en la Federación de la Pren- 
sa donde ho participodo el obispo de acá, de Potosí, y uno de los miembros del 
Tribunal de Honor, que justamente es don Omor Velasca, para hoblar sobre estos 
temas de ética periodística. 

Y ha sido ton importante porque nos hemos lavodo la cora, nos hemos visto al 
espeio y hemos reflexionado. 

Entonces, compaiieros, para redondear mi intervención, yo creo que este proceso 
democrático, el cual nosotros estamos obligados a profundizar, ya sea en lo nueva 
Constituyente, etc., con otro tipo de democracia, no sé cuál será el otro tipo de 
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dernocracia, hasta ahora no logro entender porque yo conozco una sola democra- 
cia; y kquiénes estamos usando mal la democracia? Bueno, los que tenemos intere 
ses ajenos a que haya un gobierno del pueblo, como dice el concepto claro. 

Antonio Gonzales 
No podemos cambiar el concepto de democracia. Sabemos qué es la democra- 
cia. Sabemos también que pese a los 20 años, un poco más un poco menos, la 
dernocracia que se había pensado en ese entonces no es la democracia de hoy. 

Yo para sintetizar un poco diría que también desde 1987 en Latinwmérica se ha 
venido maneiando un criterio dentro del periodismo. Este criterio también fue mani- 
festado en algún congreso de la Federación de Trabaiodores de la Prensa, cuando 
decían, por ejemplo, que sería lindo que nosohos los periodistas seamos los dueños 
de los medios. Así no tendríamos que rendir informe al patrón, al jefe o al director. 

Porque a veces todo el trabaio que hace un periodista en la calle se va al tacho 
porque no le da la gana al director o al jefe de redacción de sacar a la luz esa 
información. 

Desgraciadamente, la estructura del pais, el sistema, ha determinado, por eiem- 
plo, aquello del gran número de medios. Y no es que queramos estar contra la 
ley, no. Sola que no es aplicable en lo elemental. 

En Patosi existen ya 56 radias. Técnicamente, el espectro radiafónico admite 49 
na Carlos? Entonces 56 no. Y aquí esto ha sida poniendo plata. Ya quiero una 

Rcencia, pongo plato, se abre, licito, pongo 2 mil, 3 mil, 4 mil, me dan mi Iicen- 
cia. No esa no es. La cuestión es que el espectro técnico ya no admite, pero hay 
otras dos radios más. Esto qué indica. Que hay una interferencia de unas a otras 
porque no están ajustadas. Ese es el problema. 

Desde 1987 se decía en Latinwmérica que el periodismo adopte el NOMIC, Nuevo 
Orden Mundial de la Información y la Cmunicoción. Si nosotros pensamos en lo que 
ha sida el NOMIC, si pensamos en lo que es actualmente el nueva orden infarmativo, 
vamos a llegar al convencimiento de que no lo hemas aplicado en nuesha pais. 

Y sdeberiamos aplicar? Sí. Deberíamos plantear en el seminaria que se va a 
realizar que el Nuevo Orden Informativo tenga vigencia tatol. 

Máinica Calasich 
Entonces, yo me atrevería a sugerir que el debate sobre el tema de la demacracia 
podríamos concluir en que pretendemos rescatar a la democracia como un sis- 



tema perceptible, sustentado en principios, valores, constitucionales enmarcados 
o reFleiados ya en nuestra Constiiución Política del Estado, en el marco del bien 
mayor, que es Bolivia. 

Asimismo, rescatar en la última intervención algo que me parece importantisimo 
sobre el Nuevo Orden Informativo, que es un tema que deberíamos retomar y 
podría ser una conclusión, un aporte importante en la mesa de Potosí, en función 
de proponer un tema a ser abordado en el seminario internacional. 

Ramiro Almendras 
Gracias. Y quiero llegar a estos tres puntos, a estas tres preguntas. Yo en verdad 
valoro y estoy aprendiendo mucho, y tomo la palabra de Freddy Peñaranda 
cuando dice: qué tipo de democracia queremos o aplicamos. 

N o  se olviden de que la democracia no discrimina. Puede haber gordos, flacos, 
negros, rubios eierciendo la función de gobierno, maneiando el gobierno, etc., 
con todas las facultades que nos da la democracia. 

Pero en estas tres preguntas dice: que el Estado deba tener el control de los m e  
dios de comunicación, que los medios estén regidos baio la concepción de la 
libre empresa o que sea un sistema mixto. 

Y cuando nos sometamos en minutos más a dar una opinión sobre estas pre  
guntas, jestaremos hablando de democracia? Porque en estos momentos s i  de 
cidimos por a, b o c, estaríomos discriminando otras dos que tienen el derecho 
fundamental en base a la democracia. 

Y si entonces no hoblamos de democracia y decidimos y determinarnos que los 
medios sean mixtos, estamos deiando de lado las empresas y estamos dejando 
de lado la administración del Estado de los medios de comunicación, jeso será 
democracia? 

Omar Velasco 

Yo creo que hemos llegado por dikrentes caminos a constatar una vez más que la 
comunicación social es un hecho cultural eminentemente. Por tanto, responde a una 
determinada estructura políticesocial o a la coyuntura en la que vive un país. 

N o  podemos inventarnos ni normas éticas ni principios al margen de la realidad 
en la que vivimos. En Bolivia, desde 1982 hay democracia, esa democracia se 
vuelve neoliberalismo y los medios de comunicación social empiezan a ser neoli- 
berales, así de claro. El papel de la prensa también se neoliberaliza. 
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Por lo tanto, yo creo que moralizando no vamos a hacer política ni vamos a 
avanzar. Yo noto que estamos intentando autodefendernos. No  sé qué queremos 
defender. Porque si hablamos de democracia estamos hablando de la democra- 
cia que nace eminentemente liberal en la Revolución Francesa: el derecho a la 
individualidad. 

Ahora, la realidad boliviana que estamos viviendo desde el 18 de diciembre a la 
fecha nos está mostrando que hay necesidad de poner en común denominador lo 
individual con lo comunitario, lo social con lo individual. 

Y don Evo Morales nos está mostrando que en un mes de gobierno, moralizando 
no vamos a solucionar los problemas del país. Los discursos de don Evo, muy 
didácticos, son eminentemente moralizadores. Son de cátedra de la Iglesia Cat& 
lica cuando aparece la reforma. 

Don Evo hasta ahora nos está queriendo transmitir su fe en este pais, y se va 
equivocando porque hay cada día denuncias de una serie de contradicciones. 
Por tanto, moralizar no ayuda a reencontrar la verdad. 

Tenemos que dejar la moral y la ética para después, porque como son mani- 
festaciones culturales del hecho que vamos a vivir, estamos empezando a vivir, 
tenemos que fijar nuevas reglas. Nuevas reglas no liberales. N o  las reglas que 
había en la Revolución Francesa, individualistas a ultranza. 

Y alguien decía: hay medios moralizantes o adoctrinadores. gservirán en el nue 
vo contrato social, en el nuevo pais, a las sectas religiosas difundiendo el mensaje 
machacón de la ~ i lvación antes que preocuparse por los problemas del vecino? 

2Servirán las radios de las ONGs que nos ayudan a enguerrillarnos entre noso 
tros, y hacen buenos negocios a nombre de la difusión y la comunicación? 

Entonces, me parece a mí, que si respondemos a estas preguntitas simplemente 
porque hay que llenar la tareíta, no vamos a avanzar mucho. Hace tiempo que 
estamos en lo mismo ... 
Mónica Calasich 

Omar, te pediría por favor que hagas una sugerencia concreta sobre qué propo 
nes tú a la mesa. Es decir, si las preguntas sugeridas por los organizadores no 
nos van a ayudar a aterrizar, sugiero por favor que des alguna alternativa para 
ayudar a avanzar. 
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Omar Velasco 

Yo esta lógica no la puedo romper en 24 horas. Acabo de leer. ANO es cierto? 
Entonces, tienen su finalidad estas preguntas. Esta batería de preguntas no está 
hecha simplemente porque hay necesidad de hacer preguntos. 

Y lo que decía Ramiro: a, b, c, cualquiera de ellas, vamos a llegar a lo mismo. 
Dónde está mi derecho individual, dónde están los derechos colectivos. 

Qué clase de país queremos. De ahí tenemos que partir para discutir las demás 
preguntas. Gracias. 

Mónica Calasich 

Bueno, si  es consenso de la mesa, entonces podríamos llegar a la siguiente con- 
clusión: desechar las tres preguntas y continuar con el debate de qué tipo de 
democracia queremos y cuál es el rol de los medios de comunicación y de los 
periodistas, en consecuencia. 

Mi  preocupación es que la mesa de Potosí hable sobre otros tópicos, que me pa- 
recen importantísimos, y s i  ustedes los consideran pues será el aporte de la mesa 
de Potosí. Pero para efectos de sistematización, todas las mesas están trabaiando 
en función de lo que se ha propuesto. 

Antonio Pinto 
Yo me hago eco también de las polabras de Ornar, porque estas preguntos vie- 
nen a ser dirigidos. 

Mónica Calasich 
Me podrías aclarar por favor, dónde está la direccionalidad de las preguntas. Por 
favor, para ser más concretos. 

Antonio Pinto 

Habría que descifrarlas en el sentido de canalizar qué función desempeñan los 
periodistas en función a la democracia y cuál es el rol también de los mismos 
periodistas con relación al Gobierno. 

Porque aquí es clara la situación. Dice: que el Estado debe tener el control de los 
medios de comunicación. 

Mónica Calasich 

Que no es lo mismo que el Gobierno 
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Antonio Pinto 

No, no es lo mismo. Pero el Estado, quiérase o no, rige sobre los medios de c e  
municación y eso es verdad gPor qué ocurre que a algunos periodistas los medios 
de comunicación les sirven para escalera? Vemos a varios periodistas que están 
ocupando grandes cargos spor qué? Porque se valen de un medio a través de lo 
que es la democracia. 

Entonces, aquí se confunden estas tres preguntas porque verdaderamente es lo 
mismo. Porque quiérase o no, -criterio mío desde ya-, respetando el criterio de 
los colegas, que el Estado tiene pues tuición también sobre los medios de comuni- 
cación, hemos dicho. Nadie está salvado y el primero que esté salvado que tire 
la primera piedra. 

Que el Estado influye, influye en los medios de comunicación. Tiene un poder 
excelente. Y a dónde nos vamos, como decía Omar: los medios de comunicación 
han nacido para generar recursos económicos. 

Y $de dónde se pueden sacar mejores recursos económicos? del Estado. Yo creo 
que aquí, esta primera pregunta no tiene todo el valor legal porque es sui generis. 
El Estado influye en los medios de comunicación, así que no habría que poner 
ese primer índice. 

Mónica Calasich 

Antonio. Simplemente como aporte. Esta primera pregunta tiene un sentido de 
rescatar la preocupación que tienen los periodistas y los dueños de medios de 
comunicación social sobre el tema de la regulación del Estado a los medios. 

Entonces, les hemos puesto tres alternativas, ustedes pueden encontrar más o 
desechar todas. 

Lo que yo les comento es que el aporte de las otras mesas es, por ejemplo, que 
debe haber una reglamentación a la Ley de Telecomunicaciones. Han encontrado 
y han identificado temas quiebre en la regulación del Estado. También se han 
preocupado por el hecho de que pudiera haber un intento de control desde el 
Estado hacia los medios de comunicación. 

Pero son temas que esta mesa no pretende concluir ni forzar ningún tipo de 
propuestas, porque entendemos que las propuestas las tienen que elaborar las 
organizaciones matrices que los representan a ustedes. 
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Por eso les decía, Omar ha planteado y ha dicho: terminaremos de discutir qué 
tipo de democracia queremos y en función de esta definición vamos a poder ha- 
blar sobre el rol de los medios de comunicación, en consecuencia. 

Fredy Peñamnda 

La libertad de prensa e información, que se encuentra garantizada por la Cons- 
titución Política del Estado y los derechos universales, prácticamente es un logro 
también de este proceso democrático. Por eso, tal vez esa sería una cuestión, una 
sugerencia concreta. 

Y en segundo lugar, creo que hay consenso en esta mesa de traba10 para esta- 
blecer claramente que la democracia, iniciada en octubre de 1892 con grandes 
expectativas, no ha respondido. 

Esto ha sido así porque lamentablemente grupos oligárquicos se han apoderado 
de ese proceso y lo han utilizado en su propio beneficio. M e  parece que esa es 
una premisa fundamental. 

Segundo, cuando Juan José hablaba sobre Weber, habría que destacar que real- 
mente la prensa es el pilar de la democracia. Yo no puedo concebir ningún Esta- 
do, ningún pais, que se pueda iactar de ser demócrata o donde se pueda eiercer 
la democracia s i  no existe libertad de prensa, con todas sus connotaciones. 

De manera que bien se ha dicho, evidentemente, hay hes poderes formalmente, tul 
vez legalmente, instituidas en el país. Pero la democracia es el pilar, prácticamente p 
demos decir que E encuenha en el hasfondo de ese Esiudo que esiumos viviendo. 

Pero tenemos que hacer prevalecer que la libertad de prensa, de información, de 
opinión es el pilar de cualquier tipo de democracia, ya sea representativa o ha- 
blemos de la democracia formal o de una democracia participativa, hacia donde 
quiere llegar precisamente el pueblo boliviano, por eso nos hemos planteado la 
Constituyente. 

Por eso han surgido antes del 18 de diciembre una serie de categorías que antes 
no eran conocidas en las campañas electorales: el tema de la inclusión social, 
el problema de las nacionalidades, de las etnias. Entonces, la democracia está 
avanzando, evidentemente. 

Y por eso, nos planteamos en el horizonte una Constituyente. Esa Constituyente 
responde claramente al gran desafío: bqué tipo de Estado, qué tipo de pais que- 
remos? Y hacia eso va iustamente esto. 
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En el inciso a, por ejemplo, podemos hablar de una nacionalización. Si se habla 
de un conhol del Estado sobre los medios de comunicación social está vinculado 
con una nacionalización. Por eso el término "regulación" debería ser sustituido. 

Ramiro Almendras 

En verdad preocupan este tipo de detalles, cuando Omar te decía: no podemos 
de la noche a la mañana, y leyendo cinco minutos antes, entrar a un debate de 
unas preguntas casi dirigidas. 

Monica Calasich 

iCuál cree usted que debería ser el escenario ideal para el funcionamiento de 
los medios? 

Que el Estado deba regular a los medios de comunicación, 

Que los medios estén regidos o regulados bajo la concepción de la libre empre- 
sa. 

Que sea un sistema mixto. 

Omar Velaseo 

Si  me atengo a la Constitución Política del Estado, la respuesta c está manca, 
porque desde 1938 en Bolivia hay la economia estatal. La economia es estatista 
en este país. No hemos cambiado esa parte, pese a los decretos supremos. 

Por tanto, para mí la respuesta sería la c, el sistema mixto: que el Estado regule 
las normas que se van a practicar. 

Ahora, cuando cambiemos la Constitución Política del Estado es posible que p e  
damos analizar las otras posibilidades. 

Juan José Toro 

No estoy de acuerdo. Para mí el Esbdo no tiene que meterse en el funcionamien- 
to de los medios para nada. Y peor a regular. 

iCómo es posible que le demos el revólver a nuestro enemigo? Nos va a matar. 

Yo lo que sugeriría es un inciso d. El escenario ideal para el Funcionamiento de 
los medios es que los medios deben ser manejados por periodistas. Y cualquier 
regulación tiene que partir de los periodistas. 
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Omar Velasco 

Un previo. gEstamos queriendo poner privilegios o queremos mantener derechos 
y obligaciones de todos los bolivianos? 

Fredy Peñamnda 

Este es un tema realmente de fondo. No ~ u e d o  yo concebir que haya en Bolivia 
un fenómeno político, económico, social, cultural, artístico que esté al margen de 
la tuición del Estado. 

La propia Iglesia, que conceptualmente es un poder dentro del Estado, está sujeta 
a convenios, a normas, a leyes, etc., etc. 

No puede haber un Estado que deje prácticamente al libre arbitrio a cualquier 
situación que se encuentre dentro de su jurisdicción y competencia. 

Entonces, gqué pretendemos hacer de los medios de comunicación social?  otro 
Estado, otra república? La situación es totalmente clara y lógica. La parte hace al 
todo y el todo hace a la parte. 

Claudio Torricos 

Si yo creo que los medios de comunicación y los periodistas, de un tiempo a esta 
parte, nos hemos sentido, tal vez, todopoderosos, donde nadie nos puede tocar, 
donde nadie nos puede hacer nada. 

Creo que estamos equivocados. Siempre tiene que haber alguien que regule a los 
medios de comunicación y que a los periodistas les den una línea de información, 
siempre y cuando no se coarte la libertad de expresión. 

Antonio Pinto 

Lo que dice Omar es cierto. No podemos estar en contra de la Constitución. La 
Constituyente, y una nueva constitucián, nos darán luz respecto al tema. 

Que el Estado deba tener el control de los medios de comunicación, jamás po- 
dríamos aceptar eso. Jamás. 

Que los medios estén regidos bajo la concepción de la libre empresa. Sí, sujeto 
a regulación. . 

Lo que les había dicho, ~edimos que exista regulación en cuanto a las licencias, 
por ejemplo. Yo na puede ser, les he dado técnicamente algo que no puede ser, 
no debe ser además. 
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Entonces, yo me inclino por la segunda de estas tres alternativas: 
que los medios estén regidos bajo la concepción de la libre empresa. 

Jaime Menduiña 
Cuondo Freddy propone la palobra regular, creo que no la propone bajo la con- 
cepción filosófica de que el Estado baja a controlar la labor de los periodistas, 
no del medio. 

Creo que el Estado tiene todo el derecho. N o  nos olvidemos que un Estado deme 
crático es un Estado iuridicomente organizado; tiene leyes, tiene ordenamiento 
jurídico, del cual ningún ciudadano, ningún boliviano, puede estar exento, en 
diferentes sectores &no es verdad? 

Y estoy de acuerdo en que la parte legal, la parte normativa de los medios, tiene 
que ser regulada. Pero yo creo que, como muchos hemos coincidido, no vamos 
a permitir que nos manipulen bajo ese concepto de regular. 

Yo me inclinaría también a conformar una especie de join venture, porque creo 
que existe mejor control tanto de la parte patronal como de la parte laboral jno 
es verdad? Porque si  dejamos toda la tuición al Estado, con seguridad que el 
Estado va a querer controlar todo. 

Y s i  dejamos en manos de la libre empresa ya sabemos qué pensamiento tiene 
la empresa privada. Y con seguridad que va a avasallar siempre los derechos 
sociales de los trabajadores. 

Propongo una especie de ioin veniure, que ha estado algún tiempo de moda en 
el país y hemos visto que ha sido un sistema que ha funcionado. Eso es lo que se 
puede hacer en el futuro. 

Fredy Peñamnda 

El Estado debe regular los medios de comunicación decididamente. Y respetando 
profundamente la Ley de Imprenta, la libertad de información y de opinión. Creo 
que con eso podemos concluir. 

Eso qué significa. Esa pregunta va a la naturaleza del derecho propietario de un m e  
dio de comunicación social o va, digamos, al trabaio de prensa, de información. 

Mónica Calasich 

Está hablando especificamente de medios de comunicación. 
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Freddy Peñaranda 

Por eso, pero aquí tenemos que especificar. La ley es coercitiva, objetiva, pero 
los valores, por favor, coda ser humano vive de acuerdo a su cosmovisión. Por 
eso decía Hegel que si quisiéramos que todos pensaran igual tendríamos que 
cortarles la cabeza. 

Entonces, me parece que ese es un tema fundamental. En ese sentido, lo pregunta 
dos conlleva el neoliberalismo. Se suplanta la libertad de prensa con la libertad de 
empresa. Ese es el negocio, por eso, hay tantos medios de comunicación social. 

Como decía bien nuestro compañero Antonio, el espectro solo alcanza para 49 
radios pero hay 56 en Potosí. Entonces, tiene que haber la intervención del Esta- 
do, tiene que haber regulación técnica. 

No solamente cuando decimos medios de comunicación social, el Estado tiene 
derecho, tiene que regular el aspecto técnico. Pero yo la transmisión de valores, 
cultura, etc., etc., tiene que estar sujeta a la Ley de Imprenta, respetando los de  
rechos en el marco del código de ética, etc. 

Esa es una precisión. 

Mónica Calasich 

Gracias. Creo que lo que propone Freddy puede ser una suerte ya de conclusión 
de la primero pregunta. Si están todos de acuerdo, creo que sería importante 
rescatar los precisiones que hace Freddy ksi? 

Ramiro Almendras 

Resulta que en verdad el tema de la regulación está en vigencia en este país. 
Creo que al haberse creado una Superintendencia de Telecomunicaciones y al 
haber requisitos como había anotado, minutos atrás, y esta vez hablo como pre 
pietario de medio de comunicación, al tiempo de adiudicarnos una frecuencia, 
nos hemos sometido a las normas que establece el Gobierno. 

Anualmente pagamos el derecho de uso de frecuencia y pagamos un derecho 
de concesión, que por lo menos llega a los 600 bolivianos anualmente que paga 
cada medio de comunicación, hablando de radio. 

Entonces, hay una regulación. Pero cuando hablamos de que debe ser empre 
sarial o debe ser mixta o debe ser controlado por el Estado, no me parece ade 
cuado. 
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Porque de hoy en adelante, estoy hablando viendo a futuro, es que este Gobier- 
no, a la cabeza de nuestro presidente, Evo Morales Ayma, pretende incluir en 
el país más de 900 medios de comunicación rurales con el fin seguramente de 
alfabetizar, orientar, instruir ... No sabemos cuál es el fin. Pero jserá correcto 
que nosotros como propietarios de medios de comunicación podamos entrar en 
un sistema mixto para poder controlar y regular lo que el Estado va a hacer? El 
Estado no lo va a permitir. 

Lo que pasa es que creo que se pretende hacer lo mismo que existe en Venezuela. 
El Gobierno de Venezuela tiene una red de canales de televisión y una red de 
radio emisoras, para decir lo contrario de lo que dicen las redes privadas. Y lo 
que se quiere hacer es una copia fiel en Bolivia. 

Entonces, lo primero es equé pretende el Estado boliviano con los medios de 
camunicación social y cuál es la suerte que van a tener los mismos compaiieros 
y colegas periodistas? 

Veamos solamente, en el transcurrir de esta última década, cuántos gerentes y 
directores de Canal 7 y la red estatal de lllimani han pasado por la dirección, y 
cuántos de ellos han pasado un proceso administrativo laboral. 

En este momento dar la opinión sin que el Estado participe es una opinión un 
tanto parcializada, un tanto alejada del diálogo entre partes: entre el interesado, 
que es el Estado, y también nosotros al mismo tiempo. 

Por tanto, yo creo que primero debemos entender y escuchar qué hace el Estado. 
Tenemos una Superintendencia que simplemente se llena los bolsillos de grandes 
montos de dinero. 

Si tú vas a La Paz a mirar esa Superintendencia, donde hay muchas personas 
trabajando con sueldas maravillosos, y qué hace este país en relación a ello. En 
Potosí no tenemos ni siquiera una oficina, una ODECO, o una sucursal de la Su- 
perintendencia para reclamar. Tiene Tarija, Sucre, La Paz y Santa Cruz. 

Pero primero me gustaría, a mí en lo personal, conocer qué opina el Estado con 
sus medios de comunicación en base a estas tres preguntas, Mónica. 

Carlos Oropeza 
Quiero opinar sobre las tres preguntas o las tres respuestas. 

Primero, el Estado no ha tomado en cuenta mi departamento. Tiene una frecuen- 
cia licitada, tiene una frecuencia de nombre y no existe ese medio de comunica- 
ción en Potosí. Como es Radio Illimani. 
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Televisión boliviana lleaa sí. a la ciudad. Dero no a las ~rovincios como auisiéra- - .  . S  

mos que llegue. Seguramente con el proyecto que tien; nuestro presiden;e se va 
a querer cubrir eso expectativa de poder llegar con unas radios comunitarias. 

Pero las radios comunitarios tienen que tener tres bases íundamentales: informar, 
educar y entretener. Esos tres bases no se están tomando en cuento, me parece. 
El Estado quiere manejar a los medios. Sí, puede tener oportunidad de maneiar 
los medios, siempre y cuando reglamente la porte técnico. 

No podemos continuar siendo invadidos como departamento por medios deporta- 
mentales como los de Sucre, Cmhobamba, Santo Cruz, que interfieren en nuestro 
espectro. Si quiere normar el Estado, primero debería normar la potencia de cada 
medio de comunicación de otros departamentos, porque nos vemos avasallados. 

A 255 kilómetros de mi ciudad existe un medio de comunicoción de Sucre que 
ya parece local, y nosotros no podemos competir técnicomente, pero económica- 
mente ellos nos están avosollondo son finonciados como ONGs. 

Y nosotros como empresa privado no podemos invertir, en este momento, 150.000 
dólares, como es Radio ACLO, paro poder competir con ellos tendríamos que vi- 
vir cinco veces y la vida de cada uno está limitado o 60 oños en nuestra ciudad, 
para poder tener tanto dinero no podemos trobajar independientemente; porque 
los potosinos somos diferentes a los chuquisaqueños no hablamos el mismo que 
chua, tenemos otras costumbres, no podemos ser ovosollodos de esa forma. 

Si en este momento existen periodistas que están en el Gobierno, son como cual- 
quier persona que tiene derecho a llegar a ese lugar. Pienso que todos tenemos 
derecho, pero lo único que tenemos que hacer en este momento es normar la 
parte técnica, que es lo que más daño está haciendo a mi departamento. 

Los rodios argentinas están invadiendo la parte sur de Bolivio. No hay un medio de 
comunicación patosino que llegue a la parte sur. Entonces, el Estodo también debería 
defender, como territorio nacional, que no nos invadan los medios internacionales. 

Juan José Toro 
Muchas gracias, creo que por lo breve no me he explicado bien. Yo no he habla- 
do de ninguna republiqueta ni tampoco he hablado de privilegios. 

La cosa es que, el refrán es clarísimo: zapatero a tus zapatos. Vamos a hacer de 
cuento que es un avión.  ACOSO cualquiera puede volar un avión? Tienen que ser 
pilotos que han sido formados para manejar una aeronave. 
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No estamos yendo contra la Constitución ni estamos estableciendo privilegios. 

El asunto técnico es perfectamente claro, porque existe una cuestión hasta física, 
que es squién es el dueño del espacio radioeléctrico? Y el dueño del espacio 
radioeléctrico es el Estado. Entonces, quien distribuye el uso de ese espacio ra- 
dioeléctrico es el Estado. 

Obviamente, desde el punto de vista técnico tiene que haber una regulación, 
pero recordemos la anterior Ley General de Telecomunicaciones. Según esa ley, 
para que se le otorgue una autorización a un medio, este tenía que presentar su 
planilla, y en esa planilla obligatoriamente tenía que haber un periodista. Ahora 
no hay eso. 

Entonces, la propuesta es clara. Se van a abrir medios. La parte técnica que la 
regule el Estado pero que los que los maneien sean periodistas, para que no 
ocurra como ocurrió alguna vez con el extinto Max Fernóndez, que compraba los 
medios que la daban la gana y punto. 

Yo les repito, en cuanto al asunto de la Ley de Imprenta, los periodistas son los 
únicos que pueden tocar esa ley. 

Monica Calasich 

Si los medios de comunicación y en consecuencia los periodistas son reconocidos 
como intermediarios entre el Estado y la sociedad, scuól es el rol de los medios y 
los periodistas en relación a la democracia y la representación? 

Ornar Velasco 

Sí somos uno rnós de los intermediarios entre la sociedad y el Estado, los perie 
distas no deberiarnos suplantar a ninguna organización en democracia, simple 
mente deberiarnos ser el nexo entre esas instancias. Pero desde 1985 se suplanta 
y ahí es que se pierde la esencia. 

Marcela üzeca 

Desde 1982 los medios han hecho una labor muy importante. Desde 1990 han 
empezado a inmiscuirse y, por ende, tal vez, a perder esa credibilidad. 

Sabemos que los medios de comunicación cumplen ese rol de intercomunicadores 
entre el Estado y la sociedad civil. Yo creo que ahí ya empieza a surgir el rol de 
los periodistas, a través del trabaio de la moral, de la ética que desempeñan. 
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O sea, ser el nexo entre las diferentes instancias. Coma es el caso de empresarios 
privados, sindicatos, federaciones, y ahora la que está saliendo a flote: las orga- 
nizaciones de los campesinos, los ayllus, todo ello. 

2Qué está pasando con el Estado, con el Gobierno? Está apuntando a crear las 
radios comunitarias, porque sabemos que la población mayoritaria está en el área 
rural. iPor qué no ver también el área rural? Los ayllus, tal vez, en nuestro departa- 
mento los lugares más recónditos desde el norte hasta el sur, del este al oeste. 

Jaime Meduiña 
Estamos hablando del Estado en la sociedad, y s i  hablamos de ese contexto ten- 
dríamos que definir cuál es el rol, cuál es la función de un periodista en los medios 
de comunicación en materia de información del Estado. 

Porque siempre hay las fuentes de información del Estado que necesitan informa- 
ción de la sociedad. Y viceversa, la sociedad necesita la información del Estado. 

Pero aquí viene el tema más importante: la responsabilidad, lo que decían acá, 
la ética. Si acaso aplicásemos la ética con ecuanimidad, con la transparencia 
posible en la información, yo creo que habríamos aportado mucho. 

Pero iqué es lo que estamos viendo en nuestra realidad? Lamentablemente, nos 
estamos desayunando día a día que la fuente de información está manipulada. 
i A  través de qué? De quién sabe, serán los públicos o, quién sabe, alguna gente 
nunca nos va a decir la verdad a través del accionar de la información que tiene 
el Estado. N o  hay esa posibilidad. 

Y la sociedad tiene, intermediarios. Lo más cerca es que nosotros somos fuente de 
información. El Estado necesita información, la sociedad necesita información, y 
quienes transmiten la información somos los periodistas. 

Nosotros iqué somos? Nosotros queramos o no queramos, compaieros, somos el 
nexo entre la sociedad y el Estado, somos los que a diario estamos llevando una 
serie de situaciones para informar lo que está ocurriendo. 

Y lo que decía Ornar, yo creo que hay que recuperar el rol que hace anos debía- 
mos tener las medios y los periodistas. De pronto, hemos ido usurpando algunos 
otros roles, como por ejemplo, suplantar a los partidos políticos. Y no solamente 
a estos sino a otras organizaciones. 

De pronto algunas radios se convierten en oficinas de quejas, de denuncias y en 
una serie de cosas que no deben realizar los medios de comunicación. 
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Entonces, lo importante para nosotros, un reto creo, es recuperar el rol que nos 
han asignado entre la sociedad y el Estado. Ser los portavoces de una serie de 
factores que van ocurriendo en lo cotidiano de nuestra sociedad. 

Pero de ninguna manera nosotros podemos confundir ese rol con suplantar orga- 
nizaciones tan tradicionales como los partidos políticos. como la policía en algún - 
momento, como una oficina de o cosa; que no le campeten a un medio 
de comunicación. 

Juan José Toro 

El problema mayor que tenemos actualmente es que no solo nos hemos deslegi- 
timado como intermediarios entre el Estado y la sociedad en los temas que ya 
hemos comentado, sino que actualmente existe un sector de la prensa boliviana 
que atenta contra la democracia. 

Y vamos a identificar dónde. El año pasado a fines de noviembre hubo otro se- 
minario en el que se volvieron a tocar los mismos temas. Y se tocó concretamente 
el papel que jugaron esos medios para la caída del presidente Mesa. Estamos 
hablando concretamente de los medios de comunicación. 

Durante las elecciones municipales hubo medios que se identificaron con determina- 
dos partidos. Llegaron al exhemo ya no solo de exagerar o de tergiversar sino de fa- 
bricar noticias, Han mentido en su intento de periudicar a una u otra candidatura. 

Y durante la crisis que desembocó en la renuncia del presidente Mesa, hemos 
visto a dos redes nacionales, ambas con sede en Santa Cruz, en una actitud que 
no era solamente atentatoria contra el Gobierno del presidente Carlos Mesa, sino 
contra la democracio. 

Y la gente se ha dado cuenta. En las últimas manifestaciones, por ejemplo, en La 
Paz hubo mucha gente que dijo claramente: muera UNITEL. 

Entonces, eso es atentar contra la democracia. O sea, no solamente nos estamos 
deslegitimando, no solamente estamos perdiendo el rol, descendiendo nuestro 
nivel de credibilidad, sino que además estamos atentando contra la democracio. 
Y lógicamente si es así, vamos a perder la representación que teníamos. 

Mónica Calasich 

Evidentemente ha habido un informe realizado por el observatorio de medios, 
que es una iniciativa a nivel latinoamericano, donde se tiene información clara y 
precisa sobre este tema, sobre la manipulación de los medios. 
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Omar Velasco 
Siempre vemos la acera del frente. Yo soy católico militante pero no debemos 
olvidar el papel que juegan los medios de comunicación social, y la lglesia que 
tiene el monopolio de difundir noticias. ANF, FIDES, ERBOL, canales católicos. 
2Trabajarán por la democracia o por hacer negocio en competencia con los 
medios laicos? 

Tenemos que preguntarnos también por las radios evangélicas que tergiversan la 
información. Entonces veamos en el contexto y no nos veamos entre nosotros. 

Porque la comunicación está en las sectas y en la lglesia Católica, fundamental- 
mente desde 1940. Ahora las agencias informativas pequeñas están muriendo por- 
que no tienen la plata de la lglesia para diversificar la información en este país:Lo 
sesgado no viene solamente de UNITEL, ATB, PAT sino también de la propia lglesia 
Católica y de los medios evangélicos que manejan la comunicación m i a l .  

Freddy Peñaranda 
Una puntualización. En realidad estamos todavía viviendo una profunda crisis 
económica, política y social. Y obviamente esta profunda crisis repercute en el 
tema de las valores humanos. 

Desde la aplicación del modelo ha habido una serie de actitudes que podemos 
observar. No  solamente, por ejemplo, el transfugio político, que es el pan nuestro 
de todos los días. 

En este tema también se encuentra la situación critica de la comunicación social, 
el hecho de que algunos comunicadores sociales, periodistas hayan incursionado 
en el plano palítico frontalmente, como decía Omar, militantemente. 

Yo me pregunto si  el periodista es un superhombre para que no pueda también 
tener una concepción del mundo, una concepción ideolkica, como se ha cuestie 
nado en las últimas elecciones. No puede ser un ciudadáno de tercera clase 

A mí me parece que en este tema lo que deberíamos observar es el código de 
ética del periodista. Si nosotros revisamos el código de ética de la Asociación 
de Periodistas, de la Federación de Trabaiodores de la Prensa, etc., en el fondo 
hay coincidencias y lo que deberíamos impulsar en el gremio de la comunicación 
social es el cumplimiento del código de ética, con todas sus consecuencias. 

Por ejemplo, s i  un tribunal de honor, un tribunal disciplinario, un tribunal de éti- 
ca, en fin, como se le quiera llamar, determina la expulsión o la sanción de un 
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afiliado, deberia cumplirse. Pero en la práctica no ocurre así, no ocurre por el 
poder económico de los medios de comunicación, que ha avasallado el trabaio 
cotidiano de los trabajadores de la prensa o de los periodistas. 

Y ese poder económico ha permitido lamentablemente un manejo discrecional de 
los medios de comunicación en el país, que evidentemente han puesta en riesgo 
los principios democráticos de tolerancia, de disensos, de contradicciones, en fin. 
Por eso, decía en la introducción, se ha desnaturalizado la democracia consegui- 
da por el pueblo boliviano. Esta es una de las consecuencias. 

Entonces aquí también tenemos que tener en cuenta lo siguiente, no solamente 
es la Central Obrera Boliviana la que desde el punto de vista sindical, orgánico, 
está profundamente debilitada, no solamente es la famosa columna vertebral 
del sindicalismo boliviano, la Federación de Mineros, la que tiene problemas 
realmente serios, sino que esa profunda crisis que vive el Estado boliviano actual- 
mente también ha afectado a nuestro gremio. Ha afectado a los trabaiadores de 
la prensa. Y obviamente el poder económico ha hecho escarnio de ello. 

Una primera cuestión, la aplicación del código de ética del periodista de mane 
ra, podemos decir, decidida para evitar el manipuleo de la información. Yo no 
encuentro otra manera, honestamente. 
Un presidente o un director o propietario, un empresario de medios de comunicación 
social que tenga a su disposición la manipulación informativa, los periodistas que se 
prestan a ese juego obviamente tienen que ser llevados ante el Tribunal de Honor. 

Un segundo elemento. Se ha hablado de medios comunitarios, las radios comuni- 
tarias no deben ser satanizadas, entre comillas. Evidentemente, alguien dice que 
el sujeto del proceso histórico, económico, político y social en el país actualmente 
se encuentra en el área rural. Se cuestiona inclusive que los trabajadores tengan 
ya la fuerza que antes tenían, antes del modelo propiamente, para transformar 
cualitativamente un Estado. 

Posiblemente la Asamblea Constituyente ha de discutir sobre este tema más p r e  
fundamente. Hay que recordar una riquísima experiencia en los medios de comu- 
nicación social en Bolivia, que ha sido inclusive un eiemplo para Latinoamérico. 
2Qué pasó con esa riquísima experiencia de los medios de comunicación perte 
necientes o sindicatos mineros? Es una comunicación alternativa. 

gCómo se organizan las radioemisoras mineras? Se organizan para hacer frente, 
para lanzar un mensaje contestatario al poder instituido en el país. Es una riquí- 
sima experiencia. 
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En segundo lugar, yo participo de ese criterio de las radios comunitarias, pero 
que tienen que ser independientes del Estado. Me parece que ese es un elemento 
muy importante sino queremos que ocurra, por ejemplo, la experiencia de V e  
nezuelo, donde el Estado tiene tuición directa en los medios comunitarios entre 
comillas. 

Estomos de acuerdo, nuestros hermanos campesinos, indígenas, en 
fin, tienen todo el derecho pero deben ser independientes del Estado para que no 
haya la manipulación. Ese es un segundo elemento. 

Mónica Calasich 

Bueno, hay consenso en la mesa respecto a que los medios de comunicación no 
deberían suplantar a los representantes y o intermediarios que tiene la sociedad, 
sino ser el nexo o mediadores entre el Estado y la sociedad. 

Antonio Gonzales 

Perdón, no hemos cerrado la segunda pregunta. Hay dos roles, acá dice clara- 
mente: cuál es el rol de los medios y de los periodistas. Estamos totalmente de 
acuerdo en que el rol de los periodistas debe estar en base a la ética. N o  hay 
duda. N o  creo que nadie lo dude. 

Ahora sde los medios?, hay medios que en el momento de la solicitud de licencia 
indican qué clase de medio es. Por ejemplo, hay medios que dedican un gran 
porcentaje de su programación a la música chicha, cumbia, a todo eso. Hay 
otras radios católicas, hay otras religiosas. Entonces tienen una función. 

Pero otros medios, y aquí está la interrogante, desvirtuan el trabaio de la prensa 
sirviendo a intereses económicos o a grupos de poder. 

La pregunta es icuál debería ser el rol de los medios y cuál el rol de los perie 
distas? El rol de los periodistas, sí ya sabemos, en base a la ética. Y el rol de 
los medios en democracia, esa es la interrogante: scuál es el rol que deberían 
cumplir en profundizar la democracia? 2En base a qué? 

Mónica Calasich 

Creo que sí. Esa ha sido la conclusión de la primera parte del tema p o ?  

Antonio Pinto 

iCuál, es el rol de un medio de comunicación? 
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Mónica Calasich 

Profundizar la democracia 

Omar Vdasco 

Si comunicación social es un acto cultural, significa diálogo. Y diálogo solo se 
hace en democracia, porque se aceptan las dos partes de una atención o dos 
extremos. Lo positivo y lo negativo, lo bueno y lo malo, etc. 

Yo creo que el papel de los medios de comunicación es defender el proceso 
democrático. Esos son los que hacen diálogo, pero los que adoctrinan, como las 
sectas, etc., no hacen comunicación social. 

Comunicación social solo se hacecuando hay diálogo, parque el trabajo de la c e  
municación social es trabajo en comunidad, en diálogo. No puede haber otra. 

Pero, para mi, comunicación social solo se da en democracia. Por tanto, mi tarea 
como comunicador social es defender la democracia. Profundizar esa demacra- 
cia con todas las herramientas que me da la tecnología, la cultura, los conoci- 
mientos, la ciencia, etc., etc. 

Porque reitero, la comunicación solo se da con diálogo, no puede ser de otra 
manera. El soliloquio, el monólogo solo se responde con el eco. 

Freddy Peñaronda 

Evidentemente, lo que manifiesta Omar tiene que ver con lo referente a reemplazar 
la intermediación, bueno, algunos roles que no son propios del periodismo ni de 
los medios, es el caso de los partidos politicos, se entiende. Esa es una parte. 

Una segunda parte, parece que es el cumplimiento del Código de Ética del perie 
dista boliviano, para evitar toda manipulación informativa. 

Un tercer elemento me parece, es que los medios de comunicación comunitarios 
deberían ser independientes del Estado, recogiendo la rica experiencia sindical 
de las radio emisoras mineras. 

Antonio Pinto 

Yo discrepa totalmente con ese término de comunicación social. 

 NO sé quien será el vendido o el maldito que ha indicado eso? Desde el momen- 
to que una persona nace es comunicador social. Ni vuelta que dar. No solamente 
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en democracia existe comunicación. Parte de la comunicación es el diálogo como 
forma perfecta de comunicación, de acuerdo. Diálogo frente a frente o cara a 
cara, como se llama normalmente. 

Pero después son categarías de comunicoción: diálogo, conversación en grupo, 
conferencia. Son formas de comunicación. 

Ahora, respecto a la tarea de los medios hemos hablado de una regulación del 
Estado a los medios. Cuando un medio actúa en contra de la democracia crean- 
do la manipulación de la informoción, puede estar sujeto a sanciones. Entonces 
ahí puede estar la regulación. 

Estos temas son amplios. Tres días en un congreso, el último realizado en México, 
se ha discutido la manipulación y se ha llegado a la conclusión de que nosotras 
los periodistas somos los primeros manipuladores de la información &De dónde 
nos dan el privilegio de priorizar una informoción? Entonces han de ese 
criterio, puede ser discutible. 

Pero existe otra forma de manipular, cuando con una serie de desinformaciones 
se desinforma y se va en contra del pueblo. 

Entonces, para concretar, yo creo que el papel de los medias debe ser proFundi- 
zar la democracia. 

Freddy Peñamnda 

De manera muy breve, los medios deben ser maneiodos por los periodistas. 

Crisólogo Alemán 

Yo quería hacer una complementación. Estamos hablando del rol que deberían 
jugar los medios de comunicoción social. Se ha tenido una aceptación de que 
hay que profundizar la democracia. Pero, tenemos que profundizar la democrc~ 
cia buscando consolidar la institucionalidad, en la gobernabilidad. 

En el último tiempo en Bolivia, yo veo en muchos lugares, que lamentablemente 
hemos vivido en permanentes situaciones críticas, no queremos reconocer lo que 
hacemos. etc. y ponemos en riesgo la institucionalidad y la gobernabilidad. 

No podemos construir nada si es que no tenemos ciertos grados de estabilidad. Y 
reconocer estos factores que yo considero importontes. No sé si es necesario pero 
ustedes saben porque ha venido esta elección de Evo Morales. Justamente ha sido 
un proceso largo de una serie de inestabilidades que ha vivido nuestro país. 
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Mónica Calasich 

Con miras a la Asamblea Constituyente, cómo definiría el rol de los medios de 
comunicación en cuanto a: 

a] La información 

b] La formación 

c) Cuáles serían las propuestas en materia legal y o normativa que propondría 
en la Asamblea Constituyente. 

Juan Jos6 Toro 

Considero que esta pregunta ni siquiera deberíamos de considerarla. Por lo si- 
guiente: el rol de los medios de comunicación en cuanto la ínformación y la 
formación está determinado por la doctrina. 2Qué tenemos que hacer? Seguirla. 

Ahora, propuestas en materia legal y o normativa que propondría en la Asam- 
blea Constituyente, si tiene que ver con regulación yo vuelvo a insistir, la Asam- 
blea Constituyente no tiene porque meterse con la Ley de Imprenta. 

Es a través del procedimiento legislativo establecido en la Constitución Política del 
Estado, actual o la que vaya a venir, quién sabe en futuro la perfeccionemos con 
participación de los periodistas. Y no creo que a la Asamblea Constituyente por 
mucho que se postulen, vayan muchos periodistas. 

Entonces, yo creo que está por demás la tercera pregunta. 

Ornar Velaxo 

Yo creo que las posibilidades a y b engloban toda la tarea que tenemos que hacer 
como medios de comunicación social. La c a mí me parece muy atrevida. Que la 
Federación de la Prensa, la Asociación de Periodistas, lo Cámara de Medios, los 
dueños de medios de comunicación tengan que hacer un proyecto de constitución 
para protegerse. Y ahí estaríamos cometiendo el gran error de creernos los únicos 
intermediarios hente a toda la sociedad organizada. 

Entonces, esta tercera posibilidad creo que hay que desecharla. Y quedarnos con 
a y b porque es la tarea. 

¡Pero ojo! Cuidado que el Gobierno quiera utilizar a los medios solamente para 
propagandizar el punto de vista que tiene el Estado. Y quien no acepte eso, sus 
condiciones, no permita que haya las voces de disenso de otros sectores, de otras 
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propuestas que la sociedad las tiene y las tiene que presentar con la misma fuerza 
que el Estado presenta su propuesta. 

Entonces, habrá que hacer información, educación y formación, pero no habrá 
que hacer adoctrinamiento disimulado de una sola propuesta. 

Jaime Menduiña 

Gracias. Yo creo, Mónica y compañeros, que esta tercera pregunta está muy 
relacionada con la segunda. Diría que es un complemento de la segunda. 

Y creo que los compañeros ya han explicado con claridad el inciso a y el b, de la 
información y de la Farmación. Una información pero pura, no una información 
dirigida. Por ejemplo, en el tema de las autonomías regionales, qué labor han 
cumplido los canales de televisión de Santa Cruz, por ejemplo, muy sesgada, 
muy regionalizada, etc. 

Y en la tercera pregunta, como decía Omar, vamos nuevamente a pecar en el 
tema de sustituir a las organizaciones sociales. Nosotros no podemos en este 
momento proponer ni siquiera algunos cambios de tipo legal. 

Va a haber la Asamblea Constituyente, seguramente estará representada por 
muchas instituciones, en las que seguramente a las organizaciones de periodistas 
también nos van a tomar en cuenta. Entonces, será el coniunto de los asambleís- 
tas los que tengan que proponer algunos cambios a la reforma. 

Ramiro Almendras 

Es más, me gustaría que para el análisis que se lleve a cabo en esta reunión na- 
cional se pyeda apuntar también a que se pueda en la Constituyente hablar del 
Código de Etica o de la Ley de Imprenta. 

Porque lamentablemente he escuchado que un ex ejecutivo de la prensa en el 
Parlamento nacional ha hablado de controlar y regular los medios. Entonces me 
parece que inclusive esta tarea de este seminario podría quizás orientar en algo, 
para que no se tocase en el Parlamento. 

Ahora, quizás puedo estar equivocado pero el mensaje que se da y se dice: 
vamos a regular y controlar a los medios que han estado en contra de campa- 
ñas, etc, en el tema político, y que ahora en esta tarea se podría tal vez querer 
alimentar para que pueda prosperar ese estudio de reformar, de poder cambiar o 
encontrar una nueva ley, y ver en este tema todo loque incluye, lo que está dentro 
de la actividad de prensa. 
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Mónica Calaskh 

Quiero comentarles que sus colegas, especificamente en la mesa de Oruro, nos 
comentaron que en el tema de la libertad de expresión, están llevando una pre 
puesta a la Asamblea Constituyente. Están sugiriendo una propuesta concreta en 
cuanto a específicamente, hablar de este tema como base de principios constitu- 
cionales. 

Antonio Pinto 

Para concretar o complementar a los dos puntos ya no hay ninguna objeción. Si 
a ese seminario internacional va a participar una representación potosina, con 
seguridad también se va a llevar el criterio de Oruro, corresponde a todos. La 
libertad de expresión es un derecho universal. 

Solamente podría tener alguna modificación la Ley de Imprenta, pero postulada, 
modificada o mejorada por nosotros. Entonces, ese puede ser también un plan- 
teamiento potosino, que enriquecido con lo que van a pensar los compaiieros de 
Oruro, puede ser presentado. 

Mónica Calasich 

Un aspecto que también es importante que lo conozcan es que el día de ayer los 
participantes de la mesa de Chuquisaca han planteado el crear un observatorio 
de medios en el tema de la Asamblea Constituyente. 

Entonces, son propuestas que están emergiendo de las mesas y, como les decía, 
vamos a socializar todas ellas. 

Antonio Pinto 

Se puede enriquecer la Ley de Imprenta. Porque también algunos párrafos son o b  
soletos ya para esta época, pero bajo ninguna circunstancia se debe admitir que se 
lleguen a abolir algunos aspectos que tienen que ver con la libertad de prenso. 

Eso sí, se puede enriquecer, &por qué no? Se pueden dar otros puntos, mejorando 
lo que actualmente se tiene de 1925. Pero eso sí, no dejar que se avasalle a los 
medios y a los periodistas en la libertod de prensa. 

Juan José Toro 

Perdón, tiene que quedar una cosa absolutamente clara. Mucha gente piensa que 
los periodistas no deseamos que se toque la Ley de Imprenta porque nos protege 
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y es mentira. Esta ley no protege a los periodistas, lo único que hoce es que nos 
lleva a una iurisdicción que no es ordinaria, es especial. 

Pero incluso el procedimiento en su momento fue de avanzada porque establece 
un proceso oral cuando en Bolivia seguíamos con un proceso inquisitorial. 

Lo único que protege la Ley de lmprenta es el secreto de la fuente, quese lo puede 
rebelar al jurado una vez que se instituye un proceso. 

El gran problema en este pais es que no existen, o si existen son muy pocos los 
abogados que sepan aplicar esta, que si  lo aplicaran ay de nosotros, ahí si es- 
taríamos fritos. 

Entonces, porqué no queremos que toquen esto los políticos, Porque las veces que 
lo han intentado han querido hacer una Ley de lmprenta al acomodo de los parti- 
dos. No pensando en la gente, en el pais, ha sido al acomodo de los partidos. 

Nosotros ~odemos caoperor con proyectos de ley, podemos reunirnos, etc. pero 
no podemos deiarles a los políticos esa tarea, por lo menos por ahora. 

Mónica Calasich 

Esa es la postura que ha surgida de prácticamente todas las mesas. No se toca 
la Ley de Imprenta. Bien, creo que con estos últimos aportes señores hemos ter- 
minado esta mesa, quiero agradecer profundamente la participación de todos y 
cada uno de ustedes. 
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Monica Calasich 

Bienvenidos, las mesas redondas que estamos realizando en todos los departa- 
mentos del país tienen el objetivo de construir un escenario de análisis y reflexión 
con periodistas y dueños de medios de comunicación masiva sobre el rol de los 
medios de comunicación en democracia. 

El día de hoy esta mesa redonda cuenta con la presencio de tres importantes 
institucianes que han organizada este evento. Son el Sindicafo de la Prensa, la 
Asociación de Periodistas del Beni y la Federación Sindical de Radio, Prensa y 
Televisión del Beni. 

En principio vamos a ceder la palabra a nuestros organizadores. Ellos van a ha- 
cer un análisis de contexto sobre el tema que nos ocupa el día de hoy: Reflexiones 
en democracia respecto al rol de los medios de comunicación y la ética en el 
maneio de la información. 

Inmediatamente después si ustedes quieren hacer uso de la palabra, les vamos a 
dar cinco minutos para que la hagan. Una vez que hayamos concluido este pri- 
mer momento de reflexión, entraríamos a trabaiar sobre tres preguntas. Si ustedes 
revisan en sus carpetas verán que las tienen en la agenda. 

Este trabajo va a servir de insumo para un seminario internacional que estamos 
organizando con la Fundación para el Nuevo Periodismo. Esta es una organiza- 
ción creada por el escritor Gabriel Garcia Márquez. 

Esto organización está colaborando con la Universidad de Nueva York para traer 
una serie de expertas internacionales que disertarán sobre ética periodística. 

En un tiempo breve, se pretende que las conclusiones de este seminario interna- 
cional sean entregadas a la Asamblea Constituyente en Bolivia, como un aporte 
más a la reflexión, al análisis y la discusión. 

Gary Suárez 

Bueno, primero que nada agradecer la iniciativa que han tenido ustedes, que han 
hecho posible todo esto. Nosotros simplemente hemos colaborado, para llegar a 
conclusiones en beneficio de la comunicación social en el Beni. 

Les quiero pedir que nosotros pensemos en las grandes limitantes que tienen los 
hombres, y cuanda hablo de hombres me refiero a ambos sexos, que hacen pren- 
sa en el departamento del Beni. 

1-lo 
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Por eso, hemos querido que aquí estén presentes propietarios de medios de comu- 
nicación social; gente que es columnista de algún medio de comunicación social; 
gente que tiene un programa en la televisión y que es un abogado reconocido; 
otro profesional del derecho que está muy ligado a los medios de comunicación 
social; y, por último, nosotros, quienes estamos cotidianamente haciendo prensa 
mediante cámaras y mediante el papel escrito o la radio. 

Entonces, esta reunión es la que nos va a permitir pensar en que todos -estos tres 
grandes grupos, los dueños, los periodistas y los hombres que hacen comunica- 
ción social de manera independiente- tienen que ir de la mano paro que avance 
la comunicacián social en cualquier parte del mundo, aunque ahora especifico- 
mente estamos hablando en el departamento del Beni. 

Por ejemplo, quiero lanzarles -para que vayan pensand* un doto: todas las 
cadenas de televisión ocupan a los canales en el Beni como simples repetidoras y 
peor aún el Canal 7 de la televisión boliviana nunca nos ha tomado en cuenta. 

Entonces no se está considerando la importancia de la producción desde el Beni, 
asimismo es importante decir que se requiere fortalecer el proceso de capacita- 
ción para garantizar una producción comunicacional seria. 

Todos los periodistas, dueíios y las personas que hacen comunicación social de- 
ben ir pensando en que la democracia debe ser una aportación, ahora mucho 
más que se viene la Asamblea Constituyente y el Referéndum Autonómico. 

Adolfo Egüez 

Muy buenas noches. Quiero agradecer por esta excelente iniciativa de tomarnos 
en cuenta acá, en el departamento del Beni, a los personalidades que han venido 
y a los compañeros de trabaio. 

Creemos que este evento va a reflejar el sentir del accionar periodístico y la res- 
ponsabilidad que tenemos que tener las comunicadores sociales de esta región. 

Para avanzar en el tema de trabajo, yo quiero remitirme a una exposición que 
realizó años anteriores un representante del sindicato, un compañero de rabojo, 
como es el investigador proksor Arnaldo Lijerón, que lo tenemos presente. 

Él nos decía en ese entonces: "la democracia es un bien público que debería ser 
apreciado en su mayor medida por los trabajadores de la prensa". 
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En otras palabras, la prensa es la garantía de la democracia. Decir prensa es 
decir democracia. Todos los atributos de la democracia están encadenados en el 
ejercicio de la prensa. A la inversa, todos los atributos del eiercicio de la prensa 
están encadenados en la democracia. 

Como este tema es el que vamos a tocar, creemos importante que la actividad de 
la prensa beniana tiene que ser fortalecer la democracia. Y creemos que ahí no 
nos estamos perdiendo, porque en los últimos acontecimientos electorales, como 
trabajadores de la prensa, tuvimos muy poco cuestionamiento en ese sentido. 

Por eso es que agradezco a los compañeros de la prensa el comportamiento que 
han tenido últimamente a favor de la democracia. 

También es im~ortante decir aue la ca~acitación es im~ortante en la actividad 
ética periodistiCa. En nuestro m'edio se hO empezado con' la capacitación a t r k s  
de la universidad estatal. Ahí el Sindicato v los trabaiadores de la Federación, 
en su mayoría, han compartido las clases buscando la superación, para que esa 
capacitación se refleje en el trabaio que realizan en todos los medios de comu- 
nicación. 

También debo destacar la participación de los medios de comunicación aquí 
presentes, parque para nadie es desconocido que es de suma importancia la 
actitud que ellos tomen acerca de nuestro trabaio. Creemos que ellos son el pilar 
fundamental, tanto en los canales privados como en las emisoras y medios de 
comunicación estatales, y en nuestro medio hay muy poco. 

Entonces, la actitud de ellos refleja el comportamiento de nosotros, los trabaja- 
dores. Y a la inversa también, el comportamiento de los trabuiadores refleia el 
accionar de un medio. 

Nosotros estamos muy agradecidos por esto y estamos muy esperanzados de que 
la discusión de todos los acá presentes refleie la verdadera realidad que vivimos 
como sociedad, como una sociedad informida en nuestra capital, ~rinidad 

Victor Hugo Centeno 

Gracias a todos los compañeros que están acá: los propietarios de medios, d o  
centes de la universidad y amigos. También, a los abogados que nos visitan, 
porque son parte de todo este manejo inbrmativo que nosotros hacemos día a 
día en nuestro trabaio cotidiano. 
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No es suficiente una noche para analizar estos temas planteados en la mesa. Son k 
mas amplios que debemos de debatir, porque yo especialmente acepto que existen 
fallas en el habajo que se realiza, en la información que se da a los compañeros, 
algunos, no todos, pero como hoy buenos periodistas también hay malos. Eso es lo 
que vamos a analizar ahora y vamos a aceptar si tenemos errores, por supuesto. 

Decía Gary, hay limitaciones. Es cierto. No tenemos acceso a redes nacionales, 
no tenemos la tecnología. Bueno, los que pueden la tienen y los que no, no la 
tienen. Y en ese aspecto estamos a veces un poco atrasados para poder dar un 
trabaio eficiente de calidad, un trabajo bueno. 

La formación es importante. Ya se está comenzando a dar formación; la mayoría 
está en la universidad pero tampoco vamos a desmerecer el trabajo que realizan 
ellos, porque por más que no sean licenciados o no sean profesionales hacen un 
excelente trabajo. Eso es lo que la gente tiene que reconocer. 

Ahora el trabaio periodístico ya se va a realizar profesionalmente porque la ma- 
yoría están en la universidad. Esa es una limitación que teníamos y que ahora ya 
la estamos superando. 

Entonces, hablemos de la manipulación que existe en la información. Existe bas- 
tante manipulación en la información. La gente que ha venido aquí es gente que 
trabaja, propietarios de medios que conocen la labor que realizan los trabaja- 
dores, y eso es bueno. Siempre nos vemos la cara los mismos y la verdad hay 
mucha gente, no voy a acusar a nadie pero es importante que se conozca para 
que debatamos, hay mucha gente que maneja la información. 

Nosotros como trabajadores hacemos la información, pero otra persona que es 
superior a nosotros, tal vez el propietario, tal vez un director en algunos casos, 
maneja la información y esta no sale. Entonces nos ven como malos periodistas, y 
ahí empezamos ya con la mala fama. Otros, sin embargo, hacen un buen trabaio 
cuando el director, el propietario les ayuda para que puedan dar una informa- 
ción exacta, como se tiene que dar. 

2Míseros salarios?, eso siempre. Aquí y en la luna siempre se está pagando poco. 
Y esto incita a que los compañeros cometan algunas fallas, cometamos algunas 
fallas, por tratar de buscar un poco más para poder llevar a casa. Entonces, en 
algunos casos obliga a aceptar las coimas para poder manejar una información. 
Me duele pero hay que decirlo. 
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Todo esto sucede. Si los propietarios de medios, aquí hablamos de propietarios 
que están con nosotros, que trabajan y saben, ellos son personas que conocen el 
trabaio y saben. N o  estoy hablando de ellos, estoy hablando de otro gente que 
nunca va a asistir a una reunión como estc. Entonces, pagan poco y si uno exige 
un salario más para hacer un trobaio excelente lo botan. 

Si uno saca una información que afecta a los intereses de un familiar, porque acá 
el ambiente es pequeño y se conocen los familiares, no se puede hacer el trabajo 
como uno quiere hacerlo, libremente, en democracia. N o  se puede hay bastantes 
limitaciones. Entonces, nosotros quisiéramos a veces hacer la información como 
queremos, porque somos nosotros los que ponemos la cara, pero, sin embargo, 
la ciudadanía no conoce qué hay detrás, qué vive el periodista cuándo hace el 
trabajo, qué sufre, inclusive cuánto camina para buscar una información. 

Pero a veces los periodistas son mal pagados, mal vistos, manipulados. Exisie 
bastante intromisión partidaria, política y eso daña la imagen que ya está bas- 
tante deteriorada, aunque estamos tratando de superarla haciendo un trabajo 
excelente, con limitaciones pero que ahí vamos yendo. 

Aceptamos que tenemos fallas pero también decimos que hay bastante presión 
para poder dar la información. Hay compañeros que irresponsablemente dan 
información, hay otros que lo hacen responsablemente. 

Entonces, no pensamos a veces que la información puede dañar moralmente a 
las personas, pero ahora ya estamos haciendo nuestro traba10 más responsable- 
mente, con más cautela, con más responsabilidad. Eso es lo que se necesita para 
que la gente esté bien informada y pueda confiar en el periodista, en el trabaia- 
dor o en el medio, que es al que uno representa. 

Eso es lo que tiene que existir, a veces hay porcialización, otras veces se trata de 
ser ecuánime, dar una información sin parcializarse, aunque siempre existe un 
corazoncito que se va para un lado. Entonces, nos sentimos atados. N o  sabemos 
si podemos informar con libertad, porque si uno dice algo, ql otro día va a tener 
que buscársela. Va a tener que trabajar de otra cosa. 

Por eso, hay muchos compañeros desempleados y muchos compañeros que tra- 
tan de ganarse la vida haciendo su trabaio libremente, comprando un espacio, 
porque algunos propietarios lo único que les interesa es que le paguen el espa- 
cio, no le interesa quien entre. Puede ir un taxista y decir "yo quiero hablar y le 
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voy a pagar el espacio". Entonces lo que le interesa al propietario es eso, pero 
no se fiian en la imagen del medio, la cual ellos representan. 

Entonces, la verdad, es lamentable la situación que vivimos acá, y ojalá que en 
esta mesa podamos reflexionar sobre ella. Yo no digo que somos perfectos pero 
también pienso que podemos ir aprendiendo en el camino para dar una informa- 
ción excelente. Entonces, yo lo deio a consideración de todos ustedes poro que 
podamos debatir. Gracias. 

Monica Calasich 

Bien, muchas gracias. Rescatando lo sustancial que han mencionado Gary, Adol- 
fo y Víctor Hugo, diríamos que es un logro el hecho de tener en esta mesa redon- 
da representantes de diversas organizaciones que representan a periodistas y a 
dueños de comunicación. Ese es el plus en este momento. 

Los tres organizadores hacen referencia a la necesidad de formación y capacita- 
ción de los periodistas. 

Adolfo rescata y setiala fundamentalmente el sentido de la prensa, de los perio- 
distas, como un bien público que hay que precautelar. Por otro lado, se ha men- 
cionado también que los dueños son un pilar fundamental de trabaio, y que este 
escenario es de oportunidad. 

Se ha mencionado también, por parte de Victor Hugo, algunas preocupaciones 
en el sentido de que hay fallas en el maneio de la información, hay limitaciones. 
Fundamentalmente que no hay acceso a redes nacionales. Existe una manipula- 
ción, especialmente de portidos paliticos, de medios de comunicación masiva. 

Se han mencionado, obviamente, temas salariales, que es un elemento que ha 
salido prácticamente en todas las mesas redondas en el país hasta la fecha. Y 
bueno, obviamente, el tema de trabajar en temas de libertad de expresión, que 
es un elemento fundamental que hace a la esencia misma del periodismo. 

Les recuerdo que el tema es: Reflexiones en democracia respecto al rol de los medios de 
comunicación y la ética en el maneio de la información. Tienen ustedes la polabra. 

Jorge Melgar 

Buenas noches a todos, amigos. Si vamos a hablar de la ética tenemos que poner- 
nos de acuerdo en que por definición, la ética es el estudio de los valores morales. 
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Ese reflejo de los valores morales en los medios de comunicación damos las 
personas. Y los valores morales que se reflejen en los medios de comunicación 
de una determinada sociedad democrática van a estor dados por los valores 
morales asumidos por las personas. Y el producto que salga de esto en nuestra 
profesión, en nuestra área de ejercicio, es la noticia. 

Pero si nosotros estarnos mal formados, si no hemos asumido valores éticos aceptados 
por la sociedad en la que nos desarrollamos, no vamos a poder hacer un buen eier- 
cicio ni consolidar una buena ética periodística. Por lo tanto, no vamos a contribuir al 
desarrollo, en este caso, democrático de la sociedad en la que estamos viviendo. 

Para ello, es fundamental tener un concepto de la verdad y un concepto de la 
efectividad. Y la verdad siempre es relativa. Nosotros debemos dejar constancia 
de que lo que estamos mostrando es una visión de la realidad en la que nos es- 
tamos manejando. 

Por eso, creo que es fundamentol romper un mito en el eiercicio de esta democra- 
cia y, por lo tanto, en el eiercicio de la información. El mantener oculta nuestra 
adscripción, nuestra visión del mundo, no necesariamente partidaria, pero sí es 
importante mostrar una visión ideológica del mundo. 

Hugo Aguirre 

Yo voy a proponer que nos remitamos a la nota que nos han dado y concretamen- 
te remitirme a la pregunta en cuál considero que debería ser el escenario ideal 
para el funcionamiento de los medios, en cuanto a la posibillidad de que sea el 
Estada el que deba tener el control, está visto que el Estado tiende a coartar la 
libertad de expresión, como es el caso de Venezuela. 

El escritor beniano de renombre internacional Pedro Shimose, vino y dio una con- 
ferencia, en la cual señaló que para escribir lo que uno quiere, tiene que tener 
su medio de información y el medio vive del público, el que escucha y el que 
auspicia, en este sentido el dueño tiene que ir conciliando ambos intereses. 

Entonces hemos venido a aportar con lo que tenemos en este propósito de forta- 
lecer el sistema democrático. 

Rudy Sambia 

En este análisis de contexto debemos ubicar en qué lugor se encuentran los medios en 
lo estructura del poder, en eso lucha por el poder, los medios son un instrumento. 
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Lamentablemente los periodistas estamos en medio de esa lucha. Vivimos en una 
saciedad que por su esencia es individualista, entonces los medios son un instru- 
mento para generar desconfianza, si observamos que los dueños de los medios 
son los políticos que han logrado el favor del estado neoliberal que ha permitido 
consolidar su poder. 

En el departamento la situación de los medios refleja el peso de los políticos. 
Obviamente los dueños no son solos, necesitan a los periodistas para que desa- 
rrollen, su trabaio, el trabaio del periodista es el refleio de su formación, también 
es parte de su formación politica. 

Ahora bien, lamentablemente las leyes de nuestro país en lo que se refiere a la 
concesión de licencias son muy condescendientes, deberían establecerse paráme 
tros rígidos para otorgorse las licencias, parámetros técnicos, profesionales y de 
administración de manera que puedan contribuir al desarrollo de la sociedad. 

En este momento, nos dan una respuesta del refleio del modelo que tenemos, 
si cambiamos el modelo hacia algo más iusto, es obvio que la conducta ha de 
cambiar, no se trata de posiciones individuales. 

Para enfrentar esa agresión los periodistas deben fortalecer sus organizaciones, 
en gremios que también obliguen a los dueños a asumir conductas más response 
bles, todo con el fin de contribuir a un proyecto de beneficio general. 

José Figuema 

Aristóteles, decía que la mayor injusticia es la iniusticia armada, por lo tanto, es 
importante salir del espíritu romántico de la ética y salir a las arenas de la reali- 
dad, hay que dejar a la ética en la individualidad como un proceso personal y 
expresarla en mecanismos concretos. 

Yo propongo que enmarquemos el análisis y ser muy propositivos a través de tres 
triadas: 

Aceptando con Hegel el tema de la relatividad porque el fundamentalismo se 
inicia con los extremos. 

La concentración del poder económico y el poder político es uno de los aspectos 
que vulneran más el trabajo de la prensa y los medios, en tal sentido se sugiere 
una primera triada que precautele el trabajo de servicio público de los medios y 
los periodistas: 
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1) Independencia.- Asegurar que los medios y el trabaio de los periodistas esté 
libre de presiones y manipuleos políticos o de otra índole. 

2) Capacidad y formación.. La cual debe ser cualificada, tanto para los periodis- 
tos como también a los directores de los medios de comunicación 

3) Imparcialidad.- Asegurar que el maneio de los medios y de la información sea 
equilibrado y equitativo. 

Para lograr esta primera triada es fundamental encarar la segunda triada: 

1 )  La desconcentración del Poder. 

2) El rol del Estado, establecer y/o definir los mecanismos de este en referencia 
con los medios de comunicación. 

3) El rol de los medios de Comunicación que permitan precautelar los intereses 
de la sociedad. 

Yo creo que dejar al Estado como controlador es restrictivo al igual que la libre 
empresa es esclavizadora, yo creo que hay que encontrar un intermedio. 

La tercera triada se refiere a cómo desconcentrar ese poder, que a su vez permita: 

11 Empoderar a los propietarios 

2) Empoderar al Estado 

31 Empoderar a los periodistas 

El empoderamiento de estos tres permitirá lograr que cada uno se empodere 
desde la perspectiva legal. 

Es tiempo de construir recursos legales que nos permitan construirnos como seres 
que profundizan los mecanismos democráticos. 

Hugo Aguirre 

La ley es tan sabia, que no permite que los instrumentos no sean expeditos para los p e  
líticos. Los que pecan no son los periodistas es alguien que ha pagado a la prenso. 

José Aguirre 

No estamos hablando de las acciones que pueda iniciar la sociedad, no me refiero 
a la justicia penal o criminal sino a la iusticia de la desconcentración del poder. 



Por ejemplo, a un periodisto lo botan de un medio de comunicación porque no 
hizo las preguntas que debería hacerle al político que es enemigo del medio de 
comunicación. Es importante que ese periodista tenga la posibilidad de exhibir 
su prueba, el otro su prueba e inmediatamente esa comisión saque una resolución 
revocando ese exceso de poder y lo mismo para el empresario. 

No me refiero al tema de lo iusticia penal o criminal respecto a lo que los perie 
distas digan. Me refiero al mecanismo poro desconcentrar el poder de propieto- 
rios, del Estado y también de periodistas. Porque los periodistos pueden llegar 
también a acumular tal poder que los conviertan en iniustos. 

Arnaldo Lijerón 

Quisiera poner en la mesa un tema, que es de importancia del periodismo o de 
la comunicación periodística, me pregunto si esa importancia, ese valor de la 
prensa, del periodismo, creció de manera geométrico con la aparición de la ra- 
dio y el manejo periodístico e informativo de la radio, que llega en su efecto a un 
sin número de habitontes, más allá inclusive de la frontera de un país. Y tombién 
ahora con la televisión. 

En el caso del periodismo, scuánto habrá crecido el impacto de la prensa en los 
otros medios? Por qué traigo a colación esto, porque esa tremenda importancia 
del periodismo, de la prensa, a través de estos importantes medios, nos está 
llamando la atención sobre la capacidad de lo que ya decían varios de ustedes 
acá, el artífice que nos dice también Vaca Chávez: "en sus manos ha de hacer 
vibrar este delicado instrumento que se lloma periodismo". 

Y aquí retomo lo que decío José Figueroo con respecto a esa triada primera de 
la capacidad, de la independencio y de la imparcialidad. 

Yo inclusive comparo, disculpen ustedes porque soy profesor y considero que el 
periodista tiene esa misma función del docente en un aula pero magnificada; 
porque los que están escuchando no son el aula de 20 ó 40 olumnos sino que 
son miles de hobitantes. Muchos de ellos, inclusive presentan cierto devoción 
respecto a la presentadora o al presentador o al periodista que esiú escribiendo 
una columna o un artículo. 

Es decir, la docencia del periodisto es de uno dimensión inmensurable y eso le 
asigna mayor responsabilidad a esa capacitación, o eso formación, a ese mane 
jo independiente, de la noticia y la imparcialidad. 
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Solo a partir de esta clase de consideraciones nosotros podemos, tal vez, pensar 
s i  nuestros grupos sociales, nuestros grupos de periadistas, estan exigiéndonos 
en lo que ya se ha dicho acá, esa capacitación como uno de los elementos de 
esta triada. 

Sobre todo, en un país como el nuestro, que no es la democracia norteameri- 
cana. Allá indudablemente los medios de comunicación pueden darse ese lujo, 
pueden darse esa atribución, porque tienen una democracia estable, que ha 
madurado bastante. 

Pero esa democracia volcada al escenario latinoamericano, y más concretamen- 
te al boliviano -indudablemente que tal vez los medios de comunicación no se 
puedan dar esas licencias- aunque s i  las cumplen de algún modo de diferente 
manera, a veces inclusive con limites demasiado exagerados en cuanto a su 
filiación política. 

Entonces, yo quiero llamar la atención sobre esto, sobre todo cuando estamos 
hablando de la prensa en un escenario democrático. Pareciera que solo nos 
acordamos de la libertad de expresión, nos acordamos del martirio que sufre el 
periodista o el periodismo en las épocas de dictaduras, que en nuestro país han 
sido tan frecuentes. 

Creo que, para terminar, aparte de esa enorme importancia que cada día ha 
crecido en lo función periodística de prensa que nos exige una constante supe 
ración en todos los sentidos, nosotros en nuestro país debemos saber valorar la 
democracia en el meior sentido, para que esta democracia siga, al mismo tiempo 
que se fortalece, fortaleciendo el eiercicio de todos los akibutos de la prensa. 

Mónica Calaskh 

Bien, hay un primer consenso en la mesa sobre el tema que estamos tratando, el 
rol de los medios de comunicación en democracia. Es decir, se sustenta funda- 
mentalmente en esta primera triada que mencionaba José. Creo que este es un 
elemento que hace a un primer consenso en la mesa que nos permitiría pasar ya 
a abordar la primera pregunta. 

Entiendo que Hugo y José ya la han abordado, ya han dado algunos elementos 
importantes para contribuir al análisis y a la discusión. Si hay consenso en la 
mesa, entonces podemos pasar a la primera pregunta. 
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Juan Jonás Cayu 

Sí buenas noches. Saludar a los compañeros, a las personas presentes, invitados, 
y dar las gracias a los organizadores por habernos reunido aquí. 

El problema está en que los representantes políticos asuman realmente su rol de 
servicio social. Lamentablemente no se va por esa dirección y más bien ahora 
se ve que llegar a un medio de comunicación es paro copar espacios, es para 
discutir una ideología Entonces, el problema esfá también en que la 
política criolla, ya lo mencionaba otro compañero, ha llegado a copar espacios 
en los medios de comunicación. 

Lamentablemente la legislación que existe actualmente se presta a ello, Rudy de- 
cía muy condescendiente. Yo anotaba al extremo de que se compraba licencias 
poco más que en el mercado, sin control, lamentablemente. 

Entonces, ahí los partidos políticos y los poderes económicos aprovecharon para 
hacer sus trincheras en los medios de comunicación, y de eso conocemos todos 
en el país. 

El otro extremo, sin embargo, está también en el Estado, que es un poder al que 
sumado el poder que tienen los medios de comunicación, imagínense, se cons- 
tituye esto en un gran poder que también puede lamentablemente ir en contra 
del principio fundamental que estamos analizando acá, que es la defensa de un 
sistema democrático. 

Pero yo creo que se puede formar un sistema ecléctico basado en la autarregu- 
lación, que pueda darse tanto para el Estado como, a su vez, para los medios 
privados. 

Una buena opción que, por ejemplo, se nos dio en las últimas experiencias elec- 
torales, ha sido el sistema de regulación que se ha puesto a través de la Corte 
Electoral. 

Esta institución maneja importantes recursos económicos en la asignacijn de par- 
tidas económicas que corresponden a los partidos políticos, los cuales distribuye 
de manera equitativa. 

i Y  por qué esto?, porque lamentablemente vivimos el 21060, donde hay que 
marcar raiting y donde como medios de comunicación tenemos que buscar un 
sustento en base a la empresa privada, el mercado. 
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Pero también sabemos que el mayor ingreso económico o de subsistencia para 
los medios de comunicación es, sin duda alguna, el Estado. Na por nada deió de 
existir Presencia, porque el Estado le cortó (no sé cuanto) el ingreso que tenia. 

Entonces, creemos que por ahí se pueden buscar esos mecanismos que permitan la 
existencia de medios de comunicación privados, pero a su vez, que también per- 
mitan la existencia de los medios de comunicación estatales, que cumplen su rol. 

Pero aquí yo lanzo una propuesta de una modificación de la Ley de Imprenta, 
pero que básicamente sea garanfia de los derechos constitucionales elementales 
de las personas, el derecho a la información. 

Y bueno, constituir mecanismos de autorregulación, fundamentalmente, de mane 
ra interna para empresarios, para el mismo Estado, como a su vez para periodis- 
tas, porque hay que admitir que se cometen excesos. 

Muchas veces periodistas profesionales, capacitados o no, cometen excesos. 
Pero lamentablemente el ciudadano de a pie no tiene la potestad o la posibilidad 
de iuntar a 40 ciudadanos, convocarlos e iniciar ese larga proceso. 

Y ese mecanismo de a~torre~ulación, y en esto estoy plenamente de acuerdo 
con la propuesta que hizo Jorge Vergara de que sería importante pensar en los 
códigos de ética internos. 

La Asociación y el sistema periodístico tienen un código de ética, pero cada 
medio debe también acercarlo a su línea editorial. Esa sería la base fundamental 
para regular el trabaio interno. 

César Arteaga 

Yo creo que acá hay cosas importantes que se están tocando. Precisamente se ha trm 
todo el iema periodístico pero piensa que hay que tocar de fondo el tema de los me- 
dios de comunicación social o de los propietarios de los medios de comunicación. 

Por ejemplo, se han tocado temas muy irhportantes como la formación y algunos 
que trabajan empíricamente'en medios de comunicación, tanto regionales como 
nacionales. 

Pero $de qué nos sirve defender una buena formación si el propietario de medios 
no entiende qué es un medio de comunicacián social? Entonces, más allá, por eso 
hablaba de intereses políticos, se habla de ética. 
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Cuando uno sale de una universidad obviamente que tiene que salir con esos 
principios morales y éticos. De qué le sirve eso al profesional cuando hemos visto 
a nivel nacional que muchos periodistas de nombre han salido de esos medios de 
camunicación a consecuencia de que se los ha manejado políticamente. Y eso se 
ve también en nuestro departamento, precisamente en las campañas políticas. 

sQué moral le podemos pedir al periodista o al comunicodor social?, cuando al 
propietario de ese medio de comunicación solamente le interesa el poder político. 

Yo creo que también, acá hay muchos propietarios de medios de comunicación 
y directores de medios de comunicación, no solamente debemos ir a qué debe 
hacer el periodista, si debe tener ética y moral. 

También, en otra oportunidad quizás, podríamos invitar a todos los medios, a 
todos los propietarios de los medios de comunicación, y hacer también esta per- 
cepción. Porque creo que acá se van a aceptar resultados positivos, a favor de 
qué, decimos acá, democracia y ético profesional. 

Lo que buscamos para tener una información imparcial y veraz y objetiva a favor 
de quién, a favor de la ciudadanía en su coniunto. Porque eso busca el periodista 
o eso busca el comunicador social. 

Pero cuando hay intereses de por medio, obviamente que cuando eso informa- 
ción va a daiiar algunos intereses políticos, ahí le coartan al periodista y le dicen: 
"señor esta nota o esta información no sale" -2Por qué?- "Porque va a donar a 
mi partido político". 

Creemos acá que la mentalidad no solamente debe estar enfocada o enfrascada 
en los periodistas sino también en los propietarios de los medios de comunica- 
ción, directores de medios de comunicación dpara tener qué?, una información 
veraz y objetivo a favor de un bien común. 

Ignacio Titiboco 
Bueno, gracias. El tema de reHexión y análisis que estamos tratando es: el rol de 
los medios de comunicación social y la ética. Yo quiero acotar que desde hace 
tiempo el tema de la ética se ha perdido en nuestro medio. 

Digo esto por el manejo político que se da en los medios de comunicación social, 
el manejo político de los propietarios, que a veces amedrentan al profesional o 
al comunicador social a que vaya a favor de sus intereses personales, políticos, 
de poder de sus partidos. 
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Para nadie es desconocido este hecho, y aquí tenemos también presente que hay 
directores que han manejado de esa forma y que manipulan la información en 
otros casos. A veces coartan la infarmación, la noticia y a los periodistas para 
intereses de sus partidos políticos o para sus intereses personales. 

Yo rescato lo que dice el doctor Figuerw, sobre el tema de fortalecer las organi- 
zaciones sindicales. Creo que ahí podemos luchar contra ese monstruo político, 
poderoso quehoy día enfrentamos. 

Desde que se ha aplicado la democracia en el país se han dado estas situacio- 
nes. Creo que la democracia ha sido un reflejo para que los partidos politicos, 
los personaies que están en los medios de comunicación, se dé el hecho de que 
no haya una verdadera ética en el profesional. 

Señalar así el tema de las prebendas, porque compran al periodista para que 
favorezca quizás a su persona. Por eso, es importante que se haga este análisis 
y, bueno, no obstante lo estarnos haciendo. Aquí hay que decir las verdades y no 
verdades a medias. 

En esta democracia el periodismo sigue teniendo la mordaza pero por parte del 
propietario, por parte del director de comunicación. Hay directores de medios 
de comunicación que si  no les gusta lo que hace el periodista lo sacan, lo botan. 
Y esa es la situación que debemos enfrentar porque la ética está en los valores 
humanos, en la formación de la persona, en la moral de la persona. 

Tenemos un Código de Ética que nunca cumplimos. Yo no estoy de acuerdo con lo 
que dice el licenciado Melgar con respecto a que cada medio debe tener un códi- 
go de ética,, porque los profesionales, los que estamos en prensa, ya tenemos un 
Código de Etica. Si se tiene un código de ética en cada medio de comunicación 
ahí sí que se va a coartar más la información y van a manejar al periodista como 
quieran. Yo no estoy de acuerdo con esa propuesta del licenciado Melgar. 

Concluyo con que hay que fortalecer a los sindicatos, las federaciones y a los 
demás sectores sociales. 

Juan Sandoval 

Buenas noches. En realidad soy propietario de medio de comunicación. Y consi- 
dero que al menos hasta hace 10, 15 años atrás en el Beni lo único que podía 
causar problema al propietario de un medio de comunicación social era que se 
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hable mal de un cliente suyo, y entre las fuentes de ingresos de esos medios de 
comunicación no estaban cabalmente las instituciones públicas. 

Desde que empezaron a meterse los instituciones públicas, hablo de lo Prefectura, 
la Alcoldío y todos las otros instituciones, los medios de comunicoción empezaron 
a tener buenos ingresos. 

Y particularmente los primeros en caer en la tentativa del dinero, por la orienia- 
ción que se daba a las noticias que tenían que ser de esas instituciones públicas, 
fueron los periodistas. 

Tenemos que hablor de esa forma y yo considero que o los propietarios de m e  
dios de hace 20 años atrás en el país y en el Beni, lo que les movió fue hacer 
empresa. N o  conozco a ningún loco que ponga una empresa para que se la 
deshagan. 

Lógicamente que existe un lineamiento en los medios de comunicación del pro- 
pietario. Ese lineamiento es el económico y si ni el empleado ni el periodisto 
respetan ese lineomiento económico entonces el medio de comunicación está 
destinado a la muerte. Y la responsabilidaddel propietario cabalmente es hacer 
permanecer su medio de comunicación. 

sDesde cuándo nos prostituimos los periodistas y los propietarios de medios? 
Desde que los políticos empezaron a hacernos ingresar dinero a través de las 
instituciones públicas. 

Desde ahí empezamos a perder, tanto los periodistas como los propietarios de 
medios, el sentido de iusticia que se tiene en la juventud hasta los 1'8, 19 años 
todos los seres humanos son iustos en sus decisiones. 

Lamentablemente a partir de esa edad, cuando yo una se casa, empieza a conju- 
gar el verbo "primero mis dientes después mis parientes". Y es ahí cuando entramos 
en el conflicto que considero, de acuerdo a la agenda de esto meso redonda sobre 
el rol de los medios de comunicación y la ética en el manejo de la información, me 
porece como idea excelente, falta saber las boses por las cuales se van a regir. 

Quisiera, tal vez, que quedase como incógnita la profesionalización de los comu- 
nicadores y de los propietarios de medios, porque como muestra de la profesi* 
nalización de los comunicadores sociales tenemos el documental que ha socodo 
HBO el domingo anterior. 
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Cómo los profesionales comunicadores tergiversaron en realidad todo lo que el 
país quería. Nos convencieron a votar por otra cosa, porque le dieron la verdad 
a Fidel Castro en el sentido de que el capitalisma hizo de la mentira una profe 
sión, el periodismo. Porque can mentiras nos vendieron una mercadería que no 
necesitábamos. Y votamos por ellos. Y digo votamos por ellos, porque respeto la 
decisión de la mayoría, no porque haya votado por ese partido. 

Entonces, lo que consideraría es que deberíamos buscar la manera de preservar 
los valores que se tienen cuando uno es ioven. Esos valores hay que respetarlos, 
el periodista empieza a comunicar porque siente que están haciendo injusticia en 
determinados actos. 

N o  hay noticias buenas, pero lamentablemente ahí es cuando ya entran los polí- 
ticos y nos prostituyen. Nada más. 

Oscar Guachalla 

Muchas gracias. Yo he captado varios elementos de los participantes que han 
realizado su intervención en este evento. Me voy a reFerir rápidamente para des- 
pués plasmarlo en el equilibrio que debe existir en lo que corresponde a la em- 
presa privada de los medios de comunicación y el rol preponderante que iuega 
el Estado boliviano en el maneio de los medios de comunicación social. 

Me refiero al elemento de manipulación de la información, porque los medios de 
comunicación social manipulan y manejan la información. 

He rescatado también un elemento importantisimo. M e  refiero a lo vertido por el 
licenciado Jorge Melgar en cuanto a que los periodistas deben tener un código 
de ética. Y spor qué deben tenerlo?, porque es una normativa legal a la cual se 
circunscribe toda la actividad que realizan los periodistas. 

Perdón doctor, yo por una acotación de orden. El código de ética existe. Se que 
ría un código de ética en cada medio de comunicación social que refleje lo lineo 
del medio y que el periodista sepa dónde se está metiendo. 

Oscar Guachalla 

Sí licenciado, a eso me iba. Exactamente, el código de ética existe pero no se 
aplica. Se desnaturalizan los principios versados en el espíritu mismo del código 
de ética porque es una ley que está plasmada en normas. 
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Entonces, lo que yo quiero rescatar es que tiene que existir un equilibrio tanto 
en la empresa privada. Cerrarnos a la opinión que podemos dar de la empresa 
privada y del Estado sería una utopía, porque no refleiaría lo que corresponde 
por ejemplo a ese equilibrio que tiene que existir. 

A la triada que dio el colega Alfredo Figueroa, es una triada importante: la 
independencia, la imparcialidad, la capacitación, la cual está derivada de la 
profesionalización que deben tener los comunicadores sociales. Y esto es en todo 
el país, porque hemos visto que se tergiversa la noticia. Lo que quieren los medios 
de camunicación social es el sensacionalismo y eso tampoco se va a acabar de 
la noche a la mañana. 

Mientras exista la empresa privada manejando medios de comunicación social 
pero sin el equilibrio que yo manifiesto es difícil que los medios de comunicación 
social cierren o pongan una barrera directa a la manipulación de la información, 
y principalmente lo que corresponde a la formación moral para los periodistas 
para tramitar la verdad. 

Entonces, quiero extractar estos elementos importantes a lo manifestado también 
por Víctor Hugo Centeno respecto a que la manipulación de la información siem- 
pre va a existir. Y vuelvo a reiterar, sería una utopía que manifestemos que se 
va a desterrar. Eso es mentira y sería ilógico que estemos manifestando que la 
manipulación de la información no va a existir. 

Mientras exista el equilibrio entre el Estado y la empresa privada regido por el 
código de ética, que no se cumple, tiene que existir un consenso. Y esta idea yo 
creo que se tiene que irradiar a todo el país, consensuado por supuesto por los 
comunicadores sociales y los periodistas, para que exista un consenso nacional. 

Este evento es importantísimo porque está rescatando todas las opiniones ver- 
tidas, que por supuesto son respetables. Cada uno tiene su opinión en lo que 
corresponde a los medios de comunicación y, más que todo, a la independencia 
que debe tener un comunicador social o una persona que se dedica a producir 
un programa independiente para transmitir la verdad de los hechos y así princi- 
palmente tener una información. 

Mauricio Paz 

Soy propietario de un medio de prensa escrita, en primer lugar, le aumentaría 
un aspecto más, la formación del periodista es lo que determina el contenido de 
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la ética, yo creo que se debe apoyar al periodista que es quien está en la calle 
y se debe capacitar a ese funcionario. Creo que los dueños de medios deberían 
apoyar y fomentar la capacitación de su gente, el periodista debe estar perma- 
nentemente actualizado y poro eso se requiere que los propietarios permitan y 
coadyuven en esa labor. 

En segundo lugar yo no creo que deba hober un código de ética por cada medio, 
porque esto generaría una atomización, se debe fomentar el cumplimiento estric- 
to del código de ética de la Asociación que en su esencia es correcto. 

Por último, quiero decir que la libertad de prenso se traduce en el periodista libre 
e independiente pero con responsabillidad de su información. 

Gary Suarez 

Yo durante 5 años trabajé en La Palabra del Beni y gane 1500 bolivianos si se 
fijan es un sueldo que no permite que uno pueda sostenerse y mucho menos a 
una familia, por eso, es imprescindible analizar la realidad y en ese análisis, por 
ejemplo en época de elecciones hay que ser prácticos porque es el único momen- 
to cuando los medios ganan plata. 

Cuando se habla de ética, por ejemplo, los médicos realizan el juramento hipe 
crático, pero en la realidad es lo contrario, sino veamos la negligencia médica, 
lo mismo sucede con los abogados, muchos abogados han participado en situa- 
ciones muy penosas y han desvirtuado a esta profesión. 

Ahora que decir de nosotros los periodistas, no aplicarlo 
porque no hay un padrón, una conducta que garantice la conducta social de los 
periodistas. 

Cuando se habla de ética es un principio de formación de la sociedad que puede 
ir reflejándose a partir de la conducta de la persona. 

Ana Arias 

El cambio empieza no desde un sindicato sino desde la persona, del cornporta- 
miento ético de la persona de su referencia en educación y a través del conoci- 
miento de lo que es nuestra carrera y de lo que implica, cuando un comunicador 
social se equivoca toda una sociedad cae. 
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Por eso, insisto en que la capacitación es fundamental para lograr que los perie 
distas tengan una formación rigurosa que les permita actuar en el marco de un 
periodismo de investigación y en el marco de un comportamiento ético. 

Todo proceso es largo, debe haber perseverancia, paciencia, todo exceso es 
malo, y es imprescindible lograr puntos intermedios que permitan aportar al de 
sarrollo de las sociedades. 

Algunas precisiones, el pragmatismo está divorciado de la sociedad, el pragma- 
tismo deja de pensar en la realidad, no existe concordancia entre lo pensado y 
lo que es útil para el pragmatismo que casi siempre está asociado a un supremo 
interés por lo económico, es decir, cuando alguien dice veamos la realidad, ese 
es un pretexto. 

El documental es un instrumento y nos sirve como referente contundentísimo de la 
realidad, y esa fue la realidad de un proceso de distorsión de la realidad. 

Por ejemplo, durante la capitalización se invirtieron 18 millones de dólares para 
prostituir periodistas, con el pretexto de que la capitalización era lo único que 
iba a salvar el país y, sin embargo, no fue así y la audiencia sufrió un proceso 
de desinformación. 

Ahora bien, hablando de la ley de imprenta se puede decir que es un instrumento 
para garantizar el componente entre lo externo de sociedad y periodistas, la pr* 
puesta concreta es para lo interno para garantizar el funcionamiento interno. 

En este sentido es imprescindible meiorar los mecanismos, que nadie quede librado 
a la discrecionalidad, que exisiu el rigor para todos, dueños, periodistas, Estado. 

Y ya como uno acotación complementaria considero que un propietario carece 
de visión si no toma en cuenta a un periodista independiente. 

Jorge Melgar 

Si nosotros hemos llegado a este punto, que no todos son perversos, porque hay 
de todo, profesionales contestatarios, que viven en defensa de los principios, las 
regulaciones son para defender al público, al periodista lo defiende su sindicato. 

Nuestra función es demostrar que lo democracia es perfectible, no solamente en 
la representación sino en lo que debería significar una democracia participotiva 
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si  trabajamos para que las audiencias, los públicos sepan que el sistema deme 
crático es perfectible vamos a poder sustentar los principios de la democracia. 

Históricamente podemos decir que fue ahí que creció el periodismo boliviano, en 
la defensa de la democracia. 

Rudy Sambia 

El verdadero rol que deben cumplir los medios y los periodistas y aquí un pa- 
réntesis, Jorge ha apuntado a que son los medios los que ocupan el papel en la 
recuperación de la democracia, de tal manera que s i  los medios responden al 
encargo social, obviamente que contribuirán al fortalecimiento de la democracia, 
y ese rol ha de servir a los intereses de ese coniunto. 

En este momento, la democracia es producto de los procesos históricos, es el re- 
flejo de la dominación política de una clase sobre otra, obviamente se requieren 
consensos entre periodistas, dueños y Estado que deben coincidir en el servicio a 
la sociedad, con la aplicación de este mismo modelo, se puede permitir ver que 
los medios son poder. 

La regla de oro, quien tiene el oro hace la reglas. 

Hugo Aguirre 

En la segunda pregunta que hemos leído es que voy a coincidir con que a los 
periodistas les falta preparación, el iefe de prensa dirige a los periodistas. Cuán- 
tas veces nos quedamos nosotros parque el periodisíu no logró hacer la pregunta 
correspondiente, le faltó la preparación para hacer la pregunta correspondiente, 
de modo que aquí es una cuestión de capacidad, viveza para las entrevistas. 

Adolfo Egüez 

Los medios de comunicación cumplen un rol importante, y en este sentido yo ten- 
go fe en que la constituyente va a cambiar la vida del país. 

S i  existen leyes, el problema es que en los medios no hay gente profesional que 
pueda trabajar la información adecuadamente y en eso es importante señalar 
que es la experiencia en la calle, lo que incrementa el saber. 

Juan Jonas CoyÚ 

Yo pienso que debemos hacer un militante, lo que no quiere decir 
partidista, sino de una militancia fervorosa en la verdad y, de esa forma, llegar 
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a la objetividad tan importante y sustancial para la transmisión de información. 
Debemos apuntalar actores para la democracia, nuevos reproductores de este im- 
portante objetivo social, gente para informar y permitir que el sistema 
democrático se profundice, ?por qué debo seguir dándole la palabra a gente que 
no orienta a lo sociedad?, hay que hacer un periodismo militante. 

César Arkaga 

Sobre estos temas, yo pienso que quien se gana el prestigio son los medios de 
comunicación cuando existe buena formación, y el periodista cumple cabalmente 
su papel, los medios de comunicación ganan en prestigio y tienen el aval social, 
la sociedad responde positivamente a ese medio. 

Gary Suárez 

En el contexto de las elecciones se advierte que son oportunidades de ingreso 
económico para el medio de comunicación. Por lo tanto, es imprescindible que al 
analizar el contexto uno se ponga en el pelleio del periodista, y deiemos de ser 
perros del hortelano, no es la intención de esta mesa redonda y ataquemos de 
todo al periodista, veomos su situación. 

Teresa Ortiz 

gCuál es el rol que nos compete a nosotros como periodistas?, dentro de este 
trabaio de hacer prensa, de dar a conocer, encontré a una persona que si me 
respondió sobre cuál es el rol del periodista, el es un líder del pueblo y todos 
aquí lo conocen por su aporte a la sociedad, me refiero a Monseñor Iriguren, el 
me dijo así "tú como todos tus colegas, el rol que les compete en la sociedad, es 
ser mediadores", pero y también me puso una responsabilidad, para ello debes 
conocer desde el Fondo que es lo que quieres hablar. 

Eso pienso yo, debe prevalecer en nosotros, en este contexto en el que vivimos en 
esta falta de valores, si hay voluntad de compromiso podemos lograrlo, hacer de 
mediadores paro instrumentar el crecimiento y desorrollo de nuestras sociedades. 

Hermes Rodriguez 

En realidod, lo que tenemos es vocación para servir al pueblo y en ese sentido la 
respuesta a la pregunta es clara, la democracia fue hecha para servir al pueblo, 
porque la democracia es para el pueblo y s i  nosotros regresamos a nuestro prin- 
cipio enmarcamos perfectamente en esa vocación de servicio. 



* ;  :+& 

MEDIOS PODER Y DEMOCRACIA EN BOLIVIA 

En realidad nosotros jugamos un rol muy importante. porque al dar la voz a los 
sin voz, a los que no pueden hablar plenamente, nosotros somos como una espe 
cie de guías de comunicación. 

Y así nosotros contribuimos o fortalecer lo democracia. Muchas gracias. 

Mónica Calasich 

Muchos gracios Hermes. 

Creo que redondear algunos aspectos para que ayuden a la mesa, 
porque yo estamos redundando demasiado. 

Se ha mencionado que es fundamental, en cuanto al rol de los medios de comu- 
nicación y los periodistas, la defensa de los principios y valores constitucionales 
que hacen o una representación, pero una representación con participación de la 
sociedad civil. Eso implica estar bien informados, asirse a la verdad. 

Se ha mewionado también nuevamente el tema de la formación de los periodis- 
tas como un elemento clave para cumplir este papel de intermediación entre el 
Estado y la sociedad civil. 

Y quisiera rescatar lo último que se dijo, que me parece importante, en cuanto a 
que no solamente es profesionalismo sino también vocación de servicio. Este es 
un elemento que me parece importantisimo para ser rescatado. 

Tiene la palabra Oscar Guachalla por favor. Les voy a pedir que ya no redunde 
mos más. Si hay nuevos aportes, por favor sean bienvenidos. 

Oxar Guachaila 

Gracias. Concretamente con relación a la segunda pregurita, me voy a permitir 
dar lectura o la primera parte que indica: si los medios de comunicación y en 
consecuencia los periodistas son reconocidos como intermediarios entre el Estado 
y la sociedad. 

Con relación a este elemento que constituye la primera parte de la pregunta, sería 
el eslabón que constituye un periodista con relación al Estado y la sociedad. 

Yo no soy periodista de profesión pero tuve la oportunidad en mi experiencia 
universitaria en la ciudad de Santo Cruz de cursar hasta cuarto de comunicación 
social. He adquirido la experiencia y he visto en mi modesto vivir en otras ciuda- 
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des, porque yo fui a estudiar a otro lado porque no había la carrera de derecho, 
entonces esa vivencia me permitió recoger y extractar esa experiencia que yo 
pude vivir en otra ciudad. 

En cuanto al debate en nuestro medio, hace falta el gran debate entre la ciudad* 
nía y el departamento del Beni, principalmente en nuestra ciudad capital. Por ejem- 
plo, yo tengo otros colegas abogados que están en Sonta Cruz de la Sierra y no 
son periodistas pero ejercen, quizás empíricamente, la actividad del periodismo. 

Yo admiro al periodista, incluso en nuestro medio, porque es un obrero que gano un 
mísero sueldo y, como dijo alguien que me antecedió en la palabra, anda a diario 
por la calle recogiendo la noticia y la hansmite a la sociedad. Yo lo admiro realmen- 
te. Por eso digo que el periodista y los medios de comunicación social, y aqui yo 
apuntalo sobre todo al periodista, son el eslabón entre el Estado y la sociedad. 

Ese sería un elemento fundamental que quiero rescatar y que se ponga a conside- 
ración como un elemento importante. 

Entonces, el debate para mi constituye el elemento primordial en el cual resca- 
taríamos muchas experiencias y muchos conocimientos enriquecedores de las 
vivencias, que tienen tanto autoridades como el pueblo en general, para ser rece 
gidas y plasmadas en lo que significa el desarrollo de un departamento. 

Jod Figueroa 

Considero que la respuesta pasa necesariamente por un posicionamiento claro y 
concreto sobre el rol de los medios de comunicación. 

Desde mi perspectiva, los periodistas son reconocidos como intermediarios entre 
el Estado y la sociedad en tanto y en cuanto sean revolucionarios permanentes en 
la búsqueda de la verdad. 

Y esa revolución permanente se tiene que plantear en relación al dueño del medio 
de comunicación, al Estado que lo quiera conhoiar y o las propias limitaciones. 

Es decir, en tonto y en cuanto el periodista sea un revolucionario permanente 
en esas tres variables, entiendo que va a poder cumplir el rol de ser reconocido 
como intermediario entre el Estado y la sociedad. 

Yo voy a ocupar solo 60 segundos para darle un fundamento histórico. La derne 
cracia surge en la historia de la humanidad desconcentrando poder d qué poder? 
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El poder de la monarquía. Es decir, había una persona que concentra todo el 
poder, viene la democracia en la experiencia revolucionaria de los americanos 
de 1776, de 1789 de los franceses, y desconcentra la monarquía en ejecutivo, 
legislativo y judicial. 

Entonces, el rol del periodista, para que sea intermediario en un proceso deme 
crático, es de concentrar poderes. 2En busca de qué? En busca de la verdad. 

Ahora, el problema de la democracia, y en eso concurro plenamente con Ber- 
thold Brecht que dice que cuando la hipocresía es de tan mala calidad hay que 
empezar a tratar de decirnos la verdad. 

Yo creo que en este momento en el mundo la democracia es el gran pretexto 
histórico para cometer los mayores excesos que el género humano haya podido 
imaginar, y los hacen a nombre de lo democracia y a nombre de la libertad. 
Entonces, el periodista tiene que ser un revolucionario en búsqueda de esas ver- 
dades profundas, y obviamente ahí su inteligencia iuega un rol muy importante. 

Porque s i  en la búsqueda de la verdad va a tener que confrontarse con el poder 
de un medio de comunicación, tiene que tener las suficientes relaciones humanas, 
la suficiente inteligencia, la suficiente sutileza para hacerlo de tal forma que no 
le despidan. 

Pero tampoco tiene que arrodillarse de tal forma que se convierta en un esclavo. 
Y el director del medio de comunicación tombién tiene que tener la suficiente in- 
teligencia como para ver sus intereses económicos y sus resultados sin esclavizar 
a un periodista. 

Concluyo señalando que entiendo al periodista como un verdadero intermediario 
entre el Estado y la sociedad cuando es un revolucionario permanente y constante 
en relación a los poderes que le obstaculizan su llegada o su aproximación a la 
verdad objetiva. 

Arnaldo üjerón 

Gracias. Comparto en gran manera lo que acabo decir nuestro amigoJosé Figue 
roa, pero yo quisiera anotar un pequeño gran detalle. 

Intermediario, lo viene repitiendo, entre el Estado y la sociedad. N o  creo que sea 
esa la principal función del periodismo en nuestros países esencialmente, porque 
entonces estoríamos exactomente haciendo lo que muchos hacen: devolverle el 
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micrófono a la autoridad para informar lo que está haciendo la autoridad, y nadie 
más que la autoridad a la comunidad, al coniunto de habitantes de la sociedad. 

Cuándo vamos a hacer lo contrario, intermediar a la sociedad con el Estado, pa- 
sarle también el micrófono a los más insignificantes elementos de la sociedad. Es 
decir, las organizaciones populares, las organizaciones vecinales, aquellas que 
jamás o casi nunca aparecen en el registro de las noticias. 

Creo que esa intermediación de darle también el espacio en la noticia a la 
comunidad, a lo gente de base de distintos sectores para que el Estado puedo 
escuchar, es mucho más urgente, mucho más real. 

En otras palabras, ese periodismo de relaciones públicas es lo que se ha venido 
haciendo en gran manera en muchos aspectos y es bueno también que haya una 
relación pública de los sectores sociales de base hacia el Estado. 

Jorge Melgar 

Yo quiero decirle aquí al señor que el periodista no es ningún intermediario. Ese 
es un concepto errado. Intermediario será pues negociante. Nosotros como perio 
distas por la formación, la conciencia, somos en realidad mediadores. Y nuestra 
función está en minimizar los riesgos y que el ciudadano tenga defensa ante los 
ataques de toda índole. 

Entonces intermediario y mediador no son sinónimos en comunicación. 

Gary Suárez 

Gracias. Tuve la oportunidad de estar en la ciudad de La Paz, en un programa en 
el Canal 7, dande discutiomos este tema y cuando hablaron de refundación yo 
dije: "para nosotros, específicamente los benianos, no hay tal refundación. Por- 
que en la primero fundación no nos tomaron en cuenta, pese a que con nuestro 
ganado dimos carne a las minas". 

Entonces, creo que la posición que usted va a escuchar y que todos vamos o 
escuchar tiene que ser una posición que coincida netamente con la expresión, y 
la necesidad del beniano. 

Este tema, yo voy a pedirles, por eso quise iniciar, con que por favor nos pongamos 
de acuerdo. Y solo se podrá conseguir uno Bolivia más justa en la medida en que ert 
tremos en igualdad de condiciones al escenario donde se decidirá un nuevo país. 
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Porque, no nos olvidemos, los constituyentes también von a levantar la mano para 
votar. Y de qué nos sirve si el Beni va con tres constityentes y La Paz va con seis. 

De qué nos sirve si  vamos en desigualdod de condiciones, para que nuevamente 
se geste un Estado centralista, y sabemos que ya está, ya feneció, el país quiere 
otra cosa. 

Y para que se dé este otro país creo que tenemos que entrar en igualdad de 
condiciones a esa Asamblea Constituyente, es decir, con el mismo número de 
representantes. 

Hugo Aguirre 

Muchas gracias. Estoy pidiendo la palabra porque pido la indulgencia suya y 
de los demás miembros, me voy a retirar después. Así que voy a hacer mi inter- 
vención. 

Yo creo que, porque aquí dice "referente a la información". Información, evidente 
mente ha faltado información a los medios. En mi caso, he estado yo recurriendo 
a lnternet y a una serie de cosas para saber sobre la Constituyente. Y otra cosa 
que hoy que adivinar es lo que quiere hocer el Gobierno, porque el Gobierno 
quiere llegar a la Constituyente pero no lorga prenda, no tenemos elementos para 
hacer valoraciones desde una y otra cosa. 

Dice "queremos originaria la Constituyente, queremos poder absoluto", y listo, 
ahí se cierra. Sembró su estaca el señor Evo y de ahí nadie la saca. 

Entonces el asunto es que tenemos información. 

La formación ha faltado a las autoridades, y lo he dicho yo en nuestro medio 
de prensa. Ha faltado a las autoridades traer expertos, porque aquí nos van a 
exprimir hasta lo último. 

Ya sabemos b que nosotros más o menos tratamos de entender, lo que es la 
Constituyente y todo aquello, pero hemos empezado por las ramas. N o  nos han 
traído los expertos los insumos para que nosotros debamos saber qué es lo que 
vamos a pedir. 

Recién ahora le hemos escuchado a algunos parlamentarios decir: "bueno, quere 
mos consensuar primero para ir a la Constituyente, que nos garantice que nuestro 
himno va a seguir diciendo himno porque va a seguir siendo Bolivia", etc., etc. 
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Los benianos estamos súper atrasados con relación al resto del país, porque 
justamente los cruceños parece que se han traído algunos expertos, están adelan- 
tados. Ellos saben lo que es la autonomía. 

Entonces, nosotros no hemos traído expertos. Expertos, expertos. Que el Banco 
Mundial los auspicie, qué sé yo, otras instituciones que nos digan. Porque nasc- 
tros tenemos la enfermedad, hacemos el papel del enfermo, sabemos lo que nos 
duele porque nos duele, pero no sabemos que enfermedad tenemos ni con qué 
nos vamos a curar. 

Entonces ahí viene el facultativo, aquí viene el experto. Y nos va a decir cómo 
debemos plantearlo y en qué momento y hasta cuanto podemos nosotros pedir 
una u otra cosa. 

Nos ha faltado y nos sigue faltando, principalmente a los benianos. esa informa- 
ción, esa formación que venga de allá de afuera. Porque aquí adentro estamos 
conscientes de lo que tenemos pero no podemos abarcar, nos falta estadística, 
nos falta una vivencia mós general. 

Quien más, quien menos está hablando, conoce hasta Riberolia, por ahí, etc. 
pero no conoce el pueblo del Beni, no puede hablar en nombre del Beni. Tienen 
que venir a hacer un estudio, una consultoría. Hay que hacer una consultoría 
paro ver qué cosas necesitamos nosotros, cómo podemos pedirlas, cómo pode- 
mos engranarnos nosotros al concierto nacional, etc., etc. 

Entonces, termino diciendo que nos falta justamente información para que nosc- 
tros como benianos sepamos qué queremos, qué debemos pedir. Porque sabemos 
que estamos enfermos, estamos subdesarrollados, pero jcómo lo vamos o resol- 
ver?, jqué cosa necesitamos?, jcuáles son nuestras prioridades? 

Porque "ahorita" entre nosotros yo estoy seguro que vamos a decir: "*cuáles son 
nuestras prioridades? Carreteras", Uno va a decir el aeropuerto, el otro va a 
decir dragados de los ríos. 

Tienen que venir expertos y decirnos "señores, en la Constituyente se va a hacer 
esto y esto y esto". 

Con esto concluyo, señora moderadora. Muchísimas gracias. Ha sido un placer 
poder estar con todos ustedes, y me van a permitir que me retire. Gracias. 
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Mónica Calasich 

Gracias Hugo. Para tranquilidad de usted yo le diria que esa es la situación en 
prácticamente todo el pais. 

Nosotros hemos estado haciendo un recorrido por todos los departamentas y la 
conclusión de los periodistas en todo el pais es que falta información, falta forma- 
ción y la preocupación es que estamos en puertas de un escenario de refundación 
de Bolivia e imagínense, si están así ustedes que son los intermediarios entre el 
Estado y la sociedad, imagínense como están los ciudadanos. Entonces, es cier- 
tamente un escenario de preocupación. 

César Arieaga 

Gracias. Acó es como dice, la información, la información y las informaciones. 
Yo creo que coincido con Hugo Aguirre cuando dice "faltan elementos", porque 
cómo nosotros, que estamos inmersos en los medios de comunicación, vamos a 
dar una información fidedigna de qué es la Constituyente. Para eso obviamente, 
al menos en nuestro departamento, falta capacitación. 

De verdad tenemos distintas propuestas pero tenemos a la sociedad en su coniun- 
to casi, puedo decir, en un remolino de ideas de que la gente no queda satisfecha 
con qué es verdaderamente la Constituyente. 

Entonces, para ello, pienso yo que se debe dar, obviamente que estamos a la 
vuelta de la esquina de la Constituyente, formación, orientación, capacitación, 
seminarios inmediatamente gpara qué?, para que el comunicador que está en un 
medio de comunicación diga exactomente qué es la Constituyente y cómo verda- 
deramente el ciudodano común debe participar. 

Creo, como dice Aguirre, que falto información para los medios de comunicación 
social, para que así orientemos a la población en cómo el ciudadano, verdade 
ramente debe participar de una constiiuyente. 

Jorge Mdgar 

Yo creo que es cierto que nosotros ... ni siquiera los políticos que son los encar- 
gados, ni los movimientos ciudadanos, quizás los pueblos originarios en algún 
lado tienen una idea concreta de lo que consideran que podría ser la Asamblea 
Constituyente. 
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Pero en el marco de todo lo que hemos hablado nosotros, nuestro rol es trans 
parentor eso que se está ocultando en este momento, porque hemos entrado 
solamente al proceso de cómo vamos a elegir pero no estamos diciendo qué es 
lo que vamos a ir a hocer. 

Y se está inventando desde la teoría del derecho, por ejemplo, la Asambleo Cons- 
tituyente derivada. Hay otros teóricos que dicen que la Asamblea Constituyente 
es una sola, no puede haber otra. Se podró modificar, se podrá rehacer un nuevo 
texto pero en el marco de las reglas del juego que nos hemos hecho. 

Lo otro es la forma de apropiación del poder que en algunos lugares puede haber 
dado buenos resultados y en otros no, pero icuál es nuestra función? Nuestra 
función es decir eso, y hacerlo decir a los señores si  saben o no saben. Esa es la 
función: generar el debate. 

Nosotros no podemos fijar posición en los medios de comunicación acerca de s i  
la Asamblea Constituyente es fundacional, si no es fundacional ... porque es el 
ciudadano el que tiene que tomar la determinoción. 

Nuestra función es lo mediación social y poner en el escenario los puntos a favor 
y los puntos en contra de una y otra decisión, de la decisión que se tome. Esa es 
nuestra función, somos mediadores sociales. 

Si queremos ser actores tenemos los mecanismos. Vamos a participar, dejemos 
la función o hagámosla y digamos honestamente "señores, yo estoy defendiendo 
este principio". 

El proceso de qué va a venir en la Asamblea, va a venir después de la aproba- 
ción de la ley, al revés. Porque, ol contrario de lo que dice Aguirre, yo creo que 
todos sabemos qué es lo que falto y qué es lo que necesitamos. 

Queremos un Estado solidario, que nos interprete. Queremos ser partícipes y 
queremos un Estado que nos permita desarrollar nuestras capacidades. 

Esa es nuestra función. Y en cuanto a las propuestas en materia legal, me imagino 
que lo que nosotros plantearíamos es la información hacia la Asamblea Consti- 
tuyente. La defensa de la libertad de expresión. La exigencia de los códigos de 
ética, porque mantengo mi posición. 

El medio A no puede ser igual que el B, y el B no puede ser igual que el C, porque 
no estamos, señores, en un régimen comunista donde todos teóricamente somos 
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iguales. Hasta ahora no hay un régimen así. Y si lo hay o si lo hubo, el periodista 
dependía de un poder y ese poder era el de la dictadura del proletariado. Y s i  
no estaba ahí, no ejercía. 

Entonces no veamos solamente a un solo lado, nosotros tenemos que tratar de 
mostrar los dos. Nuestra propuesta es esta: regular, que los medios se autorregu- 
len, no que se regulen desde afuera. 

Hay varias teorías, hay la teoría mixta que la plantea el doctor. pero está en 
discusión. La participación del control social a través de mecanismos tripartitos, 
como él plantea. 

Pero en este momento lo vigente en el mundo es la autorregulación. En los medios 
de comunicación escrita, por ejemplo, existe el deknsor del lector. En los audiovi- 
suales, donde lamentablemente hay muchos excesos, no hay ninguna regulación. 

La Ley de Imprenta no está hecha para los medios de comunicación audiovisua- 
les. Nadie le obliga a ese medio a tener un registro. Cómo se va defender el 
ciudadano de la calumnia de otro señor a través de una entrevista. Muchas veces 
van y dicen "no, ya ocupé el casete". 

Entonces, tiene que haber algunos aspectos de regulación del Estado para que 
los medios de comunicación por ejemplo, y eso no es intervención, diga: "mate 
rial de entrevista se guardará tres o cuatro o cinco meses"  con qué derecho? 
Con que el ciudadano tenga una defensa. 

Hay un concepto que lo hemos captado mal, algunos lo tienen errado, la autorre 
gulación no es para la defensa del periodista, es para la defensa del ciudadano, 
para que no le agredan, para que no le mientan, para que no le digan verdades 
a medias. 

iPor qué es la prensa la que va y la gente se preocupa? Porque está el registro. 
En cambio cuando te dicen "hoy te dieron palo en televisión" y ni la viste, ya 
no hay nada que hacer. Vas con el juez y te dicen "ese casete ya lo ocupamos, 
parque teníamos que ocuparlo". 

Entonces esos son elementos que debemos incorporar. N o  cambiar la Ley de Im- 
prenta sino adecuarla a los sistemas, como debe adecuarse el sistema judicial. 

Hasta ahorita no sabemos si el fax es un documento que es prueba o no es prue 
ba. La fotografía es prueba o no es prueba. Si no me equivoco la grabación no 
es prueba en el sistema iudicial. 



Esos cosas son los que tenemos que buscar que se pongan, y nosotros tender hacia 
la autorregulación de los medios. Lo otro es intervención, y el Estado va a venir a 
decir: "mire usted, no puede venir a decir que la papo subió". Eso es intervención. 

Entonces en esto hoy dos conceptos. Primero, que nosotros tenemos que desnudar 
que estamos yendo a uno Asamblea Constituyente, que no nos va a solucionar las 
cosas de la noche a la mañana. Al dio siguiente va a ser igual, no va a ser como 
en los películas el día después, va a ser igual. Ni va a mejorar ni va a empeorar. 

La segunda cosa es que nosotros debemos propender a que todos los medios nos 
autorregulemos y establecer mecanismos de participación, de control social s i  se 
quiere, que ya se verá cómo se hará. 

jAh! y otra coso que se ha dicho que nadie de los colegas dijo nada. Se habló 
de algunas campañas de marketing político y de algunas cosas que ... Señores, 
eso no es comunicación social. Eso es marketing politico, eso es poro ganar una 
campaña. Lo hace el partido comunista, lo hace el PP, el partido socialisto. Que 
se haya gravado y se hayo difundido es una cosa, pero eso es marketing. 

El que ha hecho eso puede ser un comunicador social especializado en marketing 
politico o que tiene un objetivo: ganar una campaña, no solucionar el problemo 
del hambre de la gente. Eso le compete al candidato y a su programa. 

Entonces, en ese aspecto les digo, y ahí viene el concepto de la ética y el códi- 
go de la ética, un medio podra pasar esa publicidad y otro medio podrá decir: 
"señores, bajo mi Código de Etica, lo lamento mucho pero no puedo pasar esta 
publicidad. Nos demandará la Corte Nacionol Electoral y nosotros defendere 
mos nuestro Código de Ética". 

Y esa es la demostración más clara de que los códigos de ética deben funcionar 
porque lo otro es que se cae en el pragmatismo para que uno u otro medio pueda 
sacárselas como venga el viento. 

Mónica Calasich 

Muchas gracias. Quiero agradecerle además o nombre de la Universidad de 
Nueva York el apoyo que ha brindado para la realización de esta mesa. 

Arnaldo Liierón 

Creo que esta tercera pregunta no solamente se refiere a los aspectos internos del 
manejo periodístico sino también lo que podría hacer el periodismo, la prensa, 
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en una circunstancia como esta de la Asamblea Constituyente. Es decir, creo que 
tiene dos caminos esta respuesta a la pregunta. 

La información, la formación de los periodistas, por ejemplo, para poder respon- 
der meior, realizar meior su trabaio. Estar perfectamente informado o median* 
mente informado, sobre todo, lo que concierne a una Constituyente para que el 
periodista pueda llegar fácilmente a realizar una labor de consulta o de informa- 
ción hacia la población. 

Tal vez no necesitamos que los expertos vengan de otro lado porque los tenemos 
acá en la ciudad, sino aprovechar más bien esa presencia para que los medios 
de comunicación puedan convertirse en instrumentos pedagógicos sobre esta 
materia de la Asamblea Constituyente y los problemas que deben ser discutidos 
en una carta fundamental como es la Constituyente. 

Entonces, creo que la cosa va por dos caminos. Tanto la formación, la informa- 
ción que requiere el periodista para su mejor desenvolvimiento en un nuevo esta- 
do de cosas como la información y la formación que requiere la comunidad, los 
ciudadanos y ciudadanas de un país. 

José Figuema 

Incluiré propuestas concretas. Previamente 30 segundos más para fundamentos 
en relación a otra temática que trataba. Aquí no se discute s i  la Asamblea es ori- 
ginaria o no es originoria. Obviamente que no es originaria, porque la originaria 
es la primera. Todas las demás son derivadas. 

Pero desde el punto de vista del poder de la Asamblea Constituyente, no se 
discute ya que el articulo 232 de la actual Constitución Política del Estado a la 
Asamblea Constituyente le da pleno poder para la reforma total. Es decir, eso ya 
no se discute porque eso está en el artículo 232 de la actual Carta Magna de lo 
República. Entonces la reforma es total. 

$Qué principios deben hacerse carne en mecanismos concretos en la Asamblea 
Constituyente? Un principio de igualdad, un principio de libertad y uno de iusticia. 

Analizando comparativomente las reformas de Ecuador, Colombia, Perú, Vene 
zuela, Centro América, Guatemala, la enmienda que hacen en los Estados Unidos 
o que hacen los europeos, todo lo que hacen es poner parches a los principios y 
no llegar al fondo del asunto que es la desconcentración de poderes. 
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Yo creo que aquí la Asamblea Constituyente si quiere cubrir ese 33% de la toma 
de decisiones debe crear dos nuevos poderes, a la división clásica de la deme 
cracia del eiecutivo, el legislativo y el judicial. 

Debe crear un poder económico y un poder político. Un poder político que trans- 
porente la toma de decisiones en los partidos políticos, en las agrupaciones ciu- 
dadanas y en los pueblos indígenas, y que se dote de mecanismos concretos poro 
poder sentar a los caudillos que son los que degeneran estas organizaciones, que 
las convierten en prebendales y que las convierten en organizaciones criminales. 

Y scómo se desconcentra ese poder?, mediante recursos constitucionales que pue- 
de inter~oner mlauier Dersona Dara sentar a los iefes de los ~ortidos  olít tic os de 
los man'dos medios'queiomen decisiones contra 1;s principio; que se dstablezcan 
en la constitución y que rijan las normas internas de los partidos políticos los pue 
blos indígenas y las  agrupaciones ciudadanas. 

Y ese poder político tiene que tener una estructura en el Estado que debe, para 
no crear mayor burocracia, establecerse de forma permanente en la Corte No- 
cional Electoral y en las Cortes Departomentales y crear unas leyes especiales y 
secundarias que rijan ese poder político. 

Se tiene que crear un poder económico que tenga una estructura en la Controla- 
ría General de la República y que tenga una estructura en las Controlarías Depar- 
tamentales, concentrar el maneio discrecional del poder económico en distintos 
ámbitos y que se tengan mecanismos rápidos y expeditos ante la Corte Departa- 
mental y con capacidad de decisión para desconcentrar poder económico, con 
algunos principios como son por ejemplo, el de la inversión de la prueba, como 
se da en materia laboral. 

Ejemplo sencillo, s i  un determinado empresario participa en una licitación y todos 
los que están en la licitación saben que está haciendo un acto de uso indebido de 
inFluencias o de irregularidades, pues que lo puedan demandar ante la contrale 
ría departamental y sentarlo en 24 horas, para que él con la carga de la prueba 
pueda explicar la transparencia del proceso y el cumplimiento de la regla. 

Y que si no lo hace la Contraloría Departamental en 48 horas con sus técnicos 
pueda tener la capacidad de revocar. 

No puede ser que la Contraloría General de la República tenga el segundo lugar 
en eficiencia en Latinoarnérica, porque su estructura interna está bien organizada 
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pero en la realidad no toca al poder económico porque no tiene más que el 1 por 
1000 de resultados en términos específicos. 

Entonces quiere decir que tenemos una gran estructura burocrática que no respon- 
de a los objetivos y finalidades que están establecidas en la Ley 1 178 y las demás 
leyes y reglamentos que rigen los diversos elementos del ámbito económico. 

Entonces la Asamblea Constituyente podría profundizar en verdaderamente des 
concentrar el poder económico y hacer funcionar aquella institución. Ya estamos 
hablando de la desconcentración de dos instituciones grandes, el poder eco& 
mico y el poder político. 

Otra propuesta concreta sería en función al tema de la igualdad. Crear un re- 
curso, inclusive yo ya le he puesto un nombrecito medio raro que sería el IMPUL- 
JUS. 

Este palabra sería una especie de nombre compuesto entre impulso y justicia, 
"IMWUUS". Este recurso tendría como único objetivo la distribución, no como la 
participación popular de las riquezas que llegan al Tesoro General de la Nación, 
que se establezca un principio de igualdad en función a parámetros estadísticos 
en términos de pobreza, de necesidades de desarrollo y también en términos 
demográficos. 

A través de un recurso, la Constitución Política del Estado permita a los 9 depar- 
tamentos o a los 10 o a los que queden después de la Asamblea Constituyente, 
hacer una distribución de la riqueza del Estado a partir de un principio constitu- 
cional y no de la voluntad de alguien que Ilegó de pronto al poder por la vía de la 
derecha o alguien que llegó al poder por la vía de la izquierda y al final maneja 
discrecionalmente el asunto. 

Entonces debe haber un recurso constitucional que permita la distribución de 
la riqueza a partir de parámetros, que nosotros consensuemos como república 
aquella circunstancia. 

Y finalmente, para no extenderme mucho porque habría unas 10 propuestas 
específicas al respecto, estamos eligiendo solamente 4, en el tema de iusticia 
tendríamos la necesidad de establecer un sistema para elegir a quienes vayan a 
ser esos hombres imparciales que rijan el Tribunal Económico y el Tribunal Político 
que se propone. 



Porque de nada nos sirve proponer unas instituciones preciosísimas si quienes van 
a decidir no son independientes, no están capacitados y no son imparciales, que 
son los bultos que les atribuimos en términos éticos esta noche a los periodistas. 

Entonces yo concibo que el tema de la elección popular ya es un sistema que 
en mi criterio no soluciona el problema porque en la experiencias que se tienen 
cuando se los elige a los iueces al finol de cuentas lo único que se hoce es tener 
de frente a los partidos disminuyendo el grado de hipocresía que había antes, 
que hay ahora del patrocinio político. Se le tiene de frente y se hace una elección 
ya de frente que responde obviamente a estructuras políticas. 

En esto me voy a ir como soñodor solamente pero es la única solución que he 
encontrado, creo que tiene que haber una solución escalonada planteada en la 
Asamblea Constituyente, la primera a 30 años, la segunda a 15 años y la tercera 
tal vez a 5. 

La opción de 30 años es hacer un sorteo nacional en los 9 departamentos, según 
estodística de cuantos administradores de iusticia se van a requerir en términos 
progresivos en la república, y sortear a niños recién nacidos, sin importar el 
apellido, el color o el grado de desarrollo económico. Sortearlos y que el Estado 
de ahí en adelante se encargue de hacerle un seguimiento para que sea indepen- 
diente, y eso implica asegurarle su economía para el resto de su vida. 

Capacitarla y desarrollarlo en términos éticos para que sea imparcial. De aquí a 
30 años, cuando ya la mayoría de nosotros haya pasado a lo historia oialá que 
no por la vía trágica, podamos estrenar en el mundo a los meiores iueces que pue 
da tener una república, y que se los pueda elegir democráticamente pero en un 
sistema cerrado, solo a esos, que son los que nos garantizan la independencia. 

Y a 18 años podría ser si esa elección se hace a partir del bachillerato. Y a 5 
años si  se hace a partir de la universidad. Creo que eso garantizaría la inde 
pendencia y la libertad porque ahora no se hacen investigaciones criminales de 
cuello blonco porque aquí se sabe que la fiscalía está en manos del MNR. Que 
ya lo van o cambiar y von o entrar los del MAS. 

Entonces, sucede que el fiscal, que es el encargodo de representar al Estado y 
a la sociedad no averigua los 10% o los 20% de los licitaciones que son las cc- 
rrupciones mayores, y ese nivel de corrupción tiene unos excelentes argumentos 
porque dice "si  hasta Dios en lo Biblia pide diezmo por qué no nosotros". 
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Entonces yo lo hon subido ol 20% porque como son humonos no pueden pedir 
lo mismo que Dios. Entonces ese tipo de circunstancias hace que sea necesario 
desconcentrar el poder realmente donde está concentrado, porque lo otro es pura 
fantasía, como dice la canción, son puros brochazos de arreglo que no nos van a 
permitir mejorar ese 33% que es lo que nos posibilita el proceso de la Asamblea 
Constituyente. 

Pido excusas por haberme excedido. 

Rudy Saravia 

Coincido en muchas de las cosas que ha dicho nuestro amigo Figueroa. Obvia- 
mente que hay algunas que van a quedar para el buen sueño. De todas maneras 
creo que los comunicadores sociales, los periodistas debemos ser gente bien 
informada. Porque esa es nuestra tarea. 

Y no puede haber iustificativo de que no tenemos seminarios ni encuentros. Ne- 
cesitamos nosotros, tenemos la obligación moral de informarnos sobre un tema 
trascendental para la vida de nuestro país. 

Si no tenemos dominio de este tema, queridos compañeros, vamos a tropezar con 
el grave problema que hemos estado criticando nosotros mismos a los dueños de 
los medios que no tenemos la libertad de expresión y, sin embargo, sobre un tema 
sobre el cual debemos hablar con absoluta libertad de expresión, no lo hacemos, 
porque no tenemos conocimiento sobre ello, yeso es una contradicción. 

De cualquier manera, desde mi punto de vista, y lo he discutido con muchos di- 
rigentes regionales es que el falso debate que se ha generado a nivel nacional 
sobre la representación de los asambleísias en las distintas fórmulas que se han 
hecho para que haya representación departamental por circunscripciones, modi- 
ficar las circunscripciones a 9, asignar 10, 15 ó 20 a cada uno, no es precisa- 
mente el fondo de lo que quienes pidieron la Asamblea Constituyente persiguen. 

2Por qué? Porque si son 3 por circunscripciones o son 10 por departamento qué 
nos garantiza que los sectores sociales excluidos históricamente en este país van 
a estar en la Asamblea Constituyente. 

Yo les he dicho a los trabaiadores, me he reunido con la Central Obrera, he ha- 
blado con los "teieros" de San Juan y les he dicho ustedes apoyan a ciegas una 
propuesta en la que no les incluyen. Porque cuando se convoca a elecciones de 
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la Constituyente los vomos a tener a los grupos de poder tradicionales, a los que 
tienen plato, alló en lo Constituyente defendiendo los intereses de sus grupos de 
poder, que quieren mantener el sistema tal y como está. 

Porque el tema de la Asamblea Constituyente, es un tema eminentemente político 
porque a partir de esa refundoción del Estado se van a definir cuáles son las polí- 
ticas económicas que van a imperar en este poís. Se van a definir las politicas de 
tierra y territorio, que es uno de los aspectos más graves que tiene nuestro país, 
sobre todo, en las tierras bajas. 

Se va a hablar sobre los derechos y garantías constitucionales. Se va a hablar 
sobre las autonomías existentes y sobre las que se quieren imponer a nivel nacio 
nal, las autonomías departamentales, 

Se va a hablar sobre lo que decía nuestro querido amigo, el doctor Figueroa, S- 

bre la libertad, la igualdad y la justicia, desde la perspectiva de quienes quieren 
mantener privilegios y desde la perspectiva de quienes quieren ser incluidos en 
este pais para poder tomar decisiones. 

Entonces tenemos la necesidad como periodistas, como comunicadores de aportar 
al esclarecimiento de lo que realmente es la Asamblea Constituyente, a participar en 
el desarrollo del conocimiento histórico que debe tener la población con relación a 
un tema que ha nacido precisamente de los sectores más olvidados de este país. 

Cuando nuestros indígenas plantearon la Asamblea Constituyente se rieron en 
su cara. &Por qué plantearon la Asamblea Constituyente?, porque no se sentían 
identihcados con este pais. 

Entonces no se trata acá de que el centralismo ..., no se trata de una pelea política 
que se avecina en este país sobre quienes quieren mantener privilegios y sobre 
quienes quieren cambiar el estado de cosas que tenemos acá. 

Entonces yo creo que el rol de lo comunicadores en esta Asamblea Constituyente 
obviamente debe ser el de maneiar la información con el absoluto convencimien- 
to de lo que se está diciendo. Porque si vamos a repetir las histarias que nos 
cuentan en las grandes cadenas, obviamente que vamos a tener problemas de 
credibilidad, para empezar. 

Y segundo que la formación pasa necesaria y obligatoriamente por nuestra c o  
pacidad personal, no de acudir en este momento a la universidad para saber 
qué es la Constituyente sino de buscar nuestra informoción. Información que nos 
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permita a nosotros poder también a través de nuestro trabajo formar el criterio y 
la idea clara que debe tener la población que no tiene acceso en verdad a los 
seminarios y a los encuentros de lo que es la Constituyente, qué fines persigue, 
cuál va a ser el rol de ese nuevo Estado qué se quiere formar y por qué existe la 
necesidad de incluir a los sectores tradicionalmente olvidados. 

Oscar Guachalla 
Gracias. Simplemente para aditamentar algunos aspectos de forma, porque yo 
creo que este es el tema central. 

Yo lamento mucho que algunos panelistas que han estado participando en este 
evento tan importante hubieran hecho abandono. 

Quizás, un poco, falta de cortesía, de escuchar esta parte central de algunos 
expositores. Por ejemplo, los que me han antecedido la palabra, doctor Figue 
roa, porque yo considero que es una falta de respeto deberíamos escuchar las 
exposiciones parque son posiciones históricas, si por ejemplo como se dio con el 
hecho histórico del año 1990 a través de los indígenas, quienes reclamaban la 
Asamblea Constituyente. 

El artículo 232 de la Constitución Política del Estado es claro, y establece la facul- 
tad potestativa para refundar la superestructura del Estado boliviano. 

Pero sobre qué bases lógicas, aquí vamos a establecer una pirámide Kantsenia- 
no, por ejemplo, vamos a referirnos un poco a los estudios de derecho. 

Esa pirámide Kantseniana tiene que estructurarse sobre tres bases fundamentales. 
En primer lugar, me refiero a los asambleístas, a las personas que nos van a r e  
presentar a los benianos, en particular, porque este es un hecho trascendente a 
un departamento tan retrasado y tan olvidado por el Gobierno central. 

El centralismo ha sido uno de los aspectos muy negativos que ha ido soslayando 
y principalmente retrasando al departamento del Beni. 

Entonces, este es un hecho histórico que tiene que realizarse un debate. Yo felicito 
aqui a mi amigo y colega Figueroa de que se haga un gran debate aqui sobre la 
Asamblea Constituyente y la autonomía. 

Porque lo que necesiiumos los benianos realmente es ese gran debate para que 
nosotros transmitamos esos conocimientos y más bien captemos de la realidad 
que vive nuestro departamento. 



m "  
$3 

.m. 
MEDIOS PODER Y DEMOCRACIA EN BOLIVIA 

Yo un poco discrepo del señor Hugo Aguirre, nosotros por ejemplo necesitaría- 
mos los grandes expertos que vengan del exterior para poder trasmitir nuestro 
conocimiento. 

Eso es así. Nosotros, creo, tenemos la capacidad porque la realidad es única. 
La autonomía ..., dos más dos es cuatro. Con la autonomía no podemos ir defor- 
mando un proyecto, por ejemplo, como el que hemos estado discutiendo estos 
últimos días. 

N o  hay proyecto para la autonomía y la Asamblea Constituyente. La Asamblea 
es una, porque ahí vamos a estar representados por personalidades y desliga- 
dos, por ejemplo, de las ataduras políticas. Personas que sean realmente repre 
sentativas y que se identifiquen con la realidad de una región, me refiero en este 
caso al departamento del Beni. 

Esos aspectos, más que todo de forma, quería aditamentar y bueno, lamento nue 
vamente que en este tema tan central hayamos quedado pocos participantes. 

Mónica Calasich 

N o  se preocupe, estamos la mayoría. Dicho sea esto quiero agradecer nueva- 
mente a nombre de la Universidad de Nueva York y a nombre de nuestros orga- 
nizadores la participación de todos ustedes y les asegura que después del primer 
seminario internacional vamos a iniciar una nueva sesión de mesas redondas 
para discutir temas de mayor profundidad hacia la Asamblea Constituyente, m e  
mento en el cual esperamos contar con la participación de todos ustedes. 





bh l  La +. t. 
MEDIOS PODER Y DEMOCRACIA EN BOLIVIA A 

Walter Guevara 

Muy buenas noches, quiero darles la bienvenida en nombre del Programa de 
Apoyo a la Ciudadanía Efectiva y la Representación. Este es un programa finan- 
ciado por la Universidad de Nueva York, SUNY, con dos programas; éste y otro 
programa que apoya a la Representatividad Congresal, es decir, trabajamos dos 
lados de una misma moneda: la moneda de la representación. 

Trabajamos, por una parte, con los representantes nacionales, senadores y di- 
putados, y por otra parte, con los representantes de la ciudadanía en general. 
El objetivo, genéricamente hablando, del Programa de Apoyo a la Ciudadanía 
Efectiva y la Representación, es promover la clarificación conceptual y las prácti- 
cas de representación entre los representados, que tienen claramente el derecho 
a exigir una buena representación, por parte de los representantes. 

Una de las actividades, que es la que nos convoca esta noche, es recabar de 
un elemento absolutamente clave de la sociedad, como son los medios de comu- 
nicación social, las percepciones, los criterios, las opiniones, de la manera más 
abierta y más libre posible, sobre estos temas de la representación. 

Por lo menos hasta las elecciones generales del 2002, había en el país, una 
corriente que los medios de comunicación social, se constituían también en repre- 
sentantes que llevaban la demanda de la sociedad, la procesaban, la priorizaban 
y la representaban ante el Estado. Así en cierto modo, no estaban duplicando ni 
compitiendo, sino trabajando la misma problemática que los partidos políticos: 
represenkantes de la sociedad ante el Estado, intermediarios. 

Pero la verdad es que los medios tienen una función muy importante en el ámbito 
de la vida política, la vida económica, la vida social, la vida cultural, la vida 
deportiva. Porque no podemos pensar que el país sea monocultural, que todo lo 
que hablemos sea siempre necesariamente solo política. Y los medios tienen esa 
capacidad proteica de cubrir todo y es su obligación. 

Hay en el país distintas visiones de representación, se ha debatido mucho desde 
el año 2000 la idea de la representación vinculante, en la cual el representante es 
una especie de correa de transmisión entre el representado y el representante. 

Se supone que el representante constantemente está consultando a sus bases, 
se debe exclusivamente a sus bases. "Yo no me puedo expresar sin consultar a 
mis bases", y cuando está en las bases, entonces se refiere a lo que pasa en el 
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Congreso. Es un juego que todos conocemos, pero en el cual se exime de respon- 
sabilidad de plantear criterio propio y de eiercer liderazgo, lo más importante. 

En cambio hay otra idea de la representación, este es un debate que viene des- 
de el siglo XVIII, no es nada nuevo, de acuerdo al cual el representante recibe 
un mandato para debatir, para deliberar y para decidir en nombre de otros, de 
acuerdo a su meior criterio. 

Puede ejercer una función de liderazgo tal, que esté en desacuerdo en algún 
tema con la mayoría de sus representados, o incluso con la totalidad. 

Esto se ha dado en el caso de algunos representantes en el sur, en EEUU, en la 
segunda mitad del siglo XX. Ha habido representantes que han sido considerados 
traidores por la élites blancas del sur, porque habiendo sido elegidos por una 
mayoría del voto popular blanco (porque a los negros no se los dejaba inscribirse 
ni registrarse para votar), se volcaron a favor de los negros, en contra del criterio 
de los que los habían elegido, y defendieron ese tipo de posición. 

Así, filosóficamente en el siglo XVlll ya se manifiesta este debate: s i  el representan- 
te recibe un mandato vinculante y se debe a las bases de una manera mecánica, 
o si recibe el mandato de eiercer una responsabilidad propia para dialogar, 
deliberar, decidir, debatir en nombre de los representados, lo cual le da una gran 
responsabilidad porque después tiene que explicar por qué lo ha hecho. Enton- 
ces, esa es un área en el que este programa trabaja en el Congreso. Y también 
trabaja a nivel de los representados. 

Últimamente se ha popularizado enormemente la idea de que en Bolivia se ha 
acabado la era nefasta del representante, que usaba su propia cabeza, que 
ahora el representante tiene que responder directamente a la base, y que la base 
aprieta el botón y el representante salta. Y claro, con eso el representante feliz, 
se lava las manos y echa la culpa de todo a "las bases han dicho esto, las bases 
han dicho lo otro". 

Así que es un debate medio arqueológico que estamos resucitando porque, como 
les digo, ha sido muy transitado, por lo menos por tres siglos en la literatura aca- 
démica y en la política también. Es ultra conocido este debate, sin embargo, en 
Bolivia, no se ha conocido tanto. 
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Mónita Calasich 

Damos la bienvenida a todos los participantes, este es un proceso de construcción 
de debate, análisis y reflexión. Son mesas redondas, que estamos implementando 
en ocho departamentos, cuyo objetivo fundamental, es tener un escenario pre  
positivo que permita tener insumos sobre el tema que nos ocupa: Reflexiones en 
democracia respecto al rol de los medios de comunicación y la ética en el maneio 
de la información. 

Danilo Olmos 

Muchas gracias a nombre de la Cámara Departamental de los Medios de Comu- 
nicación Privados de Tariia. 

El objetivo de esta conversación, me parece muy importante, porque hay muchos 
aspectos en la comunicación social, periodística sobre todo, en nuestro medio, 
que están al amparo un poco del libre albedrío, con vacíos muy grandes en el 
tema legislativo, con el aprovechamiento, a veces inadecuado, de algunas redes, 
y sobre todo de la concentración monopólica que están suíriendo los medios de 
comunicación en el pais, que no asegura procesos imparciales de comunicación, 
no asegura que la ética periodística que debe regir en el uso de los medios de c e  
rnunicación sea la más apropiada para encaminarnos, por ejemplo, a un proceso 
de transformación tan importante como es el de la Asamblea Constituyente. 

Yo quisiera transmitir el punto de vista que tenemos los propietarios de medios 
de comunicación en Tarija, cuya realidad es diferente a la que acontece en otros 
distritos del pais, y ni que decir de aquellos medios de comunicación del eie tron- 
cal, donde se puede observar otro tipo de fenómenos donde, por cierto, existen 
intereses muy ajenos a lo que significa la práctica periodística, y por lo tanto, se 
puede incluso percibir ciertas distorsiones en el tratamiento informativo, a través 
de las redes nacionales televisivas, radiales, como también en los periódicos, en 
los medios impresos. 

Todos sabemos que en nuestro pais hay muy poca materia legislativa sobre el 
tema de la comunicación social, y menos sobre el tema periodístico, tampoco en 
lo relativo a la publicidad. Apenas tenemos una ley de telecomunicaciones, que 
rige el tema técnico, pero deja totalmente al descubierto otros ámbitos, como por 
ejemplo, los referentes a los regímenes de propiedad, las estructuras programáti- 
cas, y tantas características que conlleva la práctica comunicacional. 
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En ese entendido, consideramos que infelizmente en nuestro país se está dando 
un fenómeno bastante peligroso diría yo, en cuanto a la imparcialidad con la 
que debe implementarse el tratamiento periodístico en los medios masivos de 
comunicación. 

Este fenómeno no es otro que el de la monopolización de los medios de comuni- 
cación. Se han configurado redes en el pais muy importantes, que no solamente 
están englobando a redes privadas de televisión o de periódicos. Por el contrario, 
se están constituyendo en redes monopólicas, que incluyen a varios medios de 
diferente naturaleza técnica, como son la radio, la televisión y los medios impre- 
sos. 

Hay grupos empresariales poderosos en este país, con intereses políticos que se 
han percibido en el transcurrir de estos anos de democracia, esos intereses se es- 
tán reflejando en el manejo y en la forma en cómo se está tratando la información 
en los medios nacionales. Esto significa que evidentemente los mensajes periodis- 
ticos no están respondiendo al interés y al derecho del público de contar con una 
información imparcial de diferentes ángulos de un hecho noticioso concreto. 

Por el contrario, se está, de alguna manera, manoseando la información en fun- 
ción de ciertos intereses de estos grupos empresariales, que incluso en muchos 
casos están ligados a intereses políticos, partidistas incluso, o de determinados 
logias u oligarquías que manejan no solamente grandes negocios en diferentes 
ámbitos como la banca, la industria, el comercio, sino que están insertos en los 
medios de comunicación. Y da la impresión de que consideran a los medios 
como un elemento más de la libre empresa y, por lo tanto, sujeta a sus maneios. 

Yo quiero ser enfático en esta situación porque hemos visto que hay grupos politi- 
cos muy fuertes en el pais que tienen intereses muy claros y se los está transmitien- 
do a través de estas redes. Incluso estos grupos cuando llegan al gobierno, toman 
a los medios de comunicación del Estado como instrumentos para defender sobre 
todo, los intereses del Gobierno en todos los ámbitos de la actividad nacional, y 
se olvidan también que existe un público que espera también, por lo menos, de 
los medios del Estado una información veraz, oportuna, imparcial. 

Esta situación distorsiona obviamente lo que significa el tratamiento periodístico, 
llegando al público receptor con mensajes distorsionados que originan un fenó- 
meno de desinformación muy peligroso, y que no va a hacer nada bien a un 
nuevo pacto social que estamos buscando a través de la Asamblea Constituyente. 
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Y que, naturalmente, puede distorsionar las perspectivas e intereses y aspiracio- 
nes de las regiones postergadas, sobre todo en el país, en cuanto al Referéndum 
vinculante autonómico, que está programado para el próximo 2 de julio. 

Esta visión la tenemos nosotros aquí en Tarija, porque aquí, por lo menos en 
la ciudad de Tarija, ocurre un fenómeno muy diferente. La gran mayoría de los 
propietarios de los medios de comunicación somos periodistas que diariamente 
estamos haciendo un tratamiento cotidiano de la información y no tenemos liga- 
zones con redes nacionales de medios de comunicación en cuanto al régimen 
de propiedad. No tenemos vinculación ni militancia partidista, como ocurre en 
otros distritos, sobre todo del eie troncal, donde se aprecia más este monopolio 
de intereses en los medios de comunicación. 

Por lo tanto, nos parece muy importante, la reflexión profunda. Y que se pueda 
llegar, de alguna forma, a corregir estas distorsiones que se dan en el tratamiento 
periodístico en función de intereses ajenos a los medios de comunicación y aje- 
nos al derecho a la información que tiene la población. 

Habrá un momento en que se pueda llegar a legislar evitando que empresarios o 
gente que milita o dirige partidos políticos pueda controlar en un 100% medios 
de comunicación debido a que no van a poder llegar a garantizar un tratamiento 
ético de la información. 

Por eso, creemos fundamental que se siente una base que explique las anomalías 
pero también las cosas buenas que se pueden rescatar en los diferentes distritos, 
a través de la experiencia propia, tanto de trabajadores como también de pro- 
pietarios de medios de comunicación. 

Pablo Zenieno 

iniciar este debate con una especie de presentación de iustamente lo que es el 
punto de vista de los trabaiodores de la prensa, no solo a nivel local, departa- 
mental sino también a nivel nacional. 

Tenemos un código de ética periodística, que ha sido aprobado en 199 1, en un 
congreso en Trinidad, en un evento conjunto desarrollado por la Asociación de 
Periodistas de Bolivia y , en ese entonces la Federación de Trabajadores de la 
Prensa de Bolivia, ahora Confederación. 

Y justamente el artículo 1"e este código, de este estatuto orgánico, más bien, 
del periodista boliviano señala claramente que el periodismo es un profesión de 
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servicio a la sociedad, que posee el atributo de la fe pública, y su ejercicio está 
garantizado por la Constitución Política del Estado y sus leyes vigentes. 

Prácticamente con este mandato se da la base para lo que es el trabaio de qu ie  
nes realizamos esta delicada labor en nuestro medio, y que estamos conscientes 
de esa delgada línea entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, 
cuando se habla iustamente del tema de informar. 

El rol de los medios de comunicación, que debería ser simplemente informar y 
orientar a la población, de un tiempo a esta parte se ha convertido en una serie 
de situaciones que se presentan en el contexto nacional y que han ido marcando 
pautas en torno a intereses creados. 

Hay cuatro factores que hemos encontrado como limitantes en Tarija, y que 
obviamente están muy ligados con lo que es el cumplimiento de ese rol como 
trabaiadores de la prensa dentro del rol de los medios de comunicación. 

El primero, que es justamente el más delicado, es el factor económico. A parte de 
que nuestro trabajo no es bien reconocido por los medios de comunicación en lo que 
significa la remuneración, también hay bastantes falencias en torno a lo que significa 
el tema de seguros sociales, el tema de todos los beneficios que debe recibir un tro- 
baiador, como tendría que estar justamente en el marco de una empresa privada. 

De igual manera, otra limitante, es el tema de la formación. Reconocemos que 
como trabaiadores de la prensa tenemos un limite y muchos de nosotros somos 
empíricos. 

Si bien como organización hemos tratado en los últimos años, en los últimos me- 
ses, de darle un giro a esta situación, de cualificar de meior manera a nuestros 
compañeros. Obviamente estos esfuerzos a veces no logran los resultados que 
esperamos, aunque de un tiempo a esta porte se está viendo que hay una mejor 
calidad de trabaiadores. 

Pero ahí hay obviamente una especie de interrelación con el anterior factor. El 
mismo tema económico limita una mejor calificación y una mejor participación 
de la gente y, obviamente, eso se refleia en el traboio que se desarrolla por parte 
de los medios de comunicación. 

A estos dos factores también se suma un tercero que es la presión, la línea que se 
abre por parte de grupos empresariales y partidos políticos, que tienen también 
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de alguna manera cierta ingerencia en el trabajo que desarrollan los medios de 
comunicación. 

Y finalmente, una especie de reflexión y que es justamente la casi nula amplifica- 
ción del trabaio que desarrollamos nosotros aquí en la región a nivel nacional. 

Si bien hay un sistema de redes que se está consolidando a nivel nacional con las 
grandes cadenas de televisión, el quehacer noticioso en Tarija muy pocas veces 
se refleja a nivel nacional. 

Saludamos realmente con muchísima satisfacción el que se pueda organizar un 
evento de estas características. Es muy rara la oportunidad la cual tenemos de 
poder compartir con los propietarios de los medios de comunicación, como tra- 
bajadores de prensa, nuestras preocupaciones, necesidades y aspiraciones, para 1 que mejore la calidad del servicio que debemos prestar a la población. 

i 
Edgar Cortes 

4 
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Son muy pocas, sino contadas las ocasiones en las que los propietarios de m e  
dios de comunicación, y también los trabajadores, tenemos la opción de estar in- 

I 
1 sertos en el análisis de cualquier problemática a nivel nacional en lo que respecta 
4 a temas nacionales o de los mismos medios de comunicación o de la información i en general. 

? Por ello, las propuestas que salgan de esta mesa oiala sirvan para que se pueda 
$ 
J hacer sentir a nivel nacional el hecho de que los medios de comunicación y los 
a' trabajadores de Tarija también tenemos preocupaciones e inquietudes que com- 
1 partir en el contexto nacional. 

1 El tema que como región nos vemos permanentemente afectados por el poder que 
ejercen los medios de comunicación a nivel nacional del eje troncal, principalmen- 
te de la ciudad de La Paz, cuando se tratan temas importantes para el país y en 
particular para nuestra región. No solamente no nos dan la opción a que tenga- 
mos la oportunidad de ser partícipes en el circuito de la información, sino que al 1 tergiversar y manipular la información se está afectando los intereses regionales. 

Para citar simplemente un caso reciente que tiene que ver con algunas inquietu- 
des, que no son mayoritarias por cierto, que se registran en El Chaco tarijeño, 
que exponen la alternativa de crear un décimo departamento. 



Hemos visto perplejos que en casi todos los medios de comunicación de la ciudad 
de La Paz se ha dado cobertura a esas inquietudes, pero en ninguno de ellos, 
hemos visto una respuesta o digamos la contraparte de ese tema tan delicado y 
tan álgido. Esta situación hace pensar y ver como si los medios de comunicación 
estuvieran alentando esa situación, lo cual es muy preocupante para nosotros y 
hace que reaccionemos tal vez de una manera no muy adecuada, y de la cual 
no se puede medir las consecuencias en un futuro inmediato, cuando se dé el 
proceso de la propia Asamblea Constituyente. 

Este es simplemente un ejemplo. Ni que decir cuando se trata de hablar de indus- 
trializar el gas o de alguna inquietud que tenga Tarija, si aquí decimos "nosotros 
queremos que se industrialice el gas para beneficio de todos los bolivianos", en 
los medios nacionales escuchamos "los tariieños quieren separase del país", es 
decir, se está tergiversando totalmente y radicalmente, lo que afecta a la región 
y obviamente la convivencia nacional. 

Marco Navarro 
Creo que los Gobiernos de turno han prostituido la comunicación en Bolivia, por 
el simple hecho de venderle al meior postor la posibilidad de tener un medio de 
comunicación, ya sea radial o televisivo. 

La venta de frecuencias en Bolivia ha sido algo quizás muy desatinado, porque 
ha permitido que hoy en día tengamos cincuenta emisoras de frecuencia modu- 
lada, ni que decir en las provincias donde ocurre lo propio. Y lo más grave de 
todo es que se trata de gente que con recursos económicos tienen su medio de 
comunicación y no son comunicadores. Lo mismo está sucediendo con los medios 
de comunicación en el país, que lamentablemente han caído en manos de perso- 
nas con recursos económicos pero con poco conocimiento de lo que significa la 
comunicación social. 

Es por ese motivo, que se registra una persistente manera de desinformar a la 
sociedad. Por otro lado, hemos visto que los medios de comunicación, principal- 
mente nacionales, han incursionado demasiado en lo que es la crónica roja como 
una manera de ganar la audiencia. 

En este sentido, creo que los medios de comunicación no están iugando un rol 
preponderante. No  están informando de lo que tienen que informar. 

8Qué es lo que está sucediendo en cada una de las regiones?, /qué percepción 
tienen los bolivianos acerca de dos procesos tan importantes como son la Asam- 
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blea Constituyente y la Convocatoria a un Referéndum Autonómico?, hoy en día 
son aspectos fundamentales para la vida propia del país. $Qué opinión tiene el 
beniano, qué opinión tiene el pandino, qué opinión tiene el tariieño acerca de lo 
que va a ser la Constituyente? 

Creemos que nadie conoce esa realidad, entonces, creemos que este pois no 
está articulado adecuadamente, porque la información no llega de una manera 
horizontal sino que es una información vertical la que se está dando en estos 
momentos. Y creemos que se sigue manejando, lamentablemente, la información 
a nivel del eie central. 

Lo vemos en informativos radiales, en medios escritos, principalmente en la televi- 
sión, donde solamente parecería existir Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, en un 
pais que tiene nueve departamentos y todos los departamentos del pais requieren 
también tener un trato similar. 

Ahí estamos equivocando el camino. No  estamos percibiendo los bolivianos la 
importoncia de buscar una unidad a través de los medios de comunicación. 

Mi propuesta es que los medios tienen que estar a cargo de gente que trabaja 
en medios de comunicación, de personas que son profesionales en el área. De 
lo contrario, vamos a continuar prostituyendo una profesión que creemos que es 
muy importante. Somos el nexo entre la sociedad y el Estado, entre las institucio- 
nes y el pueblo. Y en este momento y dada la situación que está viviendo nuestro 
país estamos equivocando el camino. 

Walter Guevam 
Permítanme hacer, más que un comentario, dejar flotando en el ambiente una 
pregunta. De verse tomadas en cuenta las recomendaciones del señor Navarro, 
$podría pensarse que hay como una especie de llamado a una función regulato- 
ria, que difícilmente puede venir de otro sector que no sea el estatal? 

Entonces, podría ser este un llamado -dejo flotando en el ambiente la pregun- 
ta- a una mayor regulación estatal del libre acceso a la profesión por parte de 
los que son, digamos, actores mediáticos con carácter profesional como también 
aquellos que son propietarios de los medios. 

Eso llevaría a un fortalecimiento del papel del Estado y podría plantear la pregun- 
ta lógica ulterior, squién controla al monstruo una vez que se le ha dado todos 
su poderes? 
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Edgar Fernández 

Si se habla sobre la ética y el manejo de la información, se ha dado un diagnós- 
tico de lo que sucede a nivel nacional, desde la óptica del trabaiador de prensa 
y del propietario de medio. 

Con una óptica nacional, coincido plenamente en el entendido que son los m e  
dios nacionales los que, de alguna manera, restringen la información local y 
son los que no nos permiten, por lo menos replicar en algunos casos, diferentes 
temáticas que se están abordando en dichos ámbitos. 

Yo creo, que este es el momento de ser autocríticos en lo que venimos desarrollan- 
do. Unos desde la dirección de medios de comunicación, otros desde el lugar de 
los trabajadores de la prensa, debido a que definitivamente tenemos que amal- 
gamar voluntades para poder construir y no destruir. 

Quienes hayan podido participar en varios congresos dentro de nuestra organi- 
zación en diferentes puntos del departamento y del país vemos, hasta un poco 
desazonados que desde arriba se nos coarta el derecho a expresarnos. 

Arriba a través de gerencias, de directores, hay un cernidor que no permite 
trabaiar con esa objetividad, con esa veracidad, que desde el punto de vista del 
trabaiador de la prensa debería ser la información. 

Hay información que definitivamente no sale, porque o no conviene al medio o 
no conviene a la línea que se tiene y que se maneja en los medios de comuni- 
cación. O definitivamente porque esa información va en contra de los grupos 
empresariales fuertes. 

Mientras no entendamos y comprendamos que nuestro rol de comunicadores es 
educar, orientar, guiar, va a ser muy difícil poder contribuir a la unificación de 
un país y la unificación de un departamento. 

Porque, en definitiva -también deio suelta la pregunta"-, gSerá que estamos edu- 
cando, estamos orientando, y estamos guiando, nosotros desde un micrófono y 
desde una grabadora? Y por otra parte, los que leen las informaciones, los p re  
pietarios, jserá que están coadyuvando con aquello? 

Yo creo que es momento de que todos los trabaiadores de la prensa comencemos 
a revisarnos interiormente, para ver qué es lo que tenemos que hacer. 

Tenemos en puerta un reto bastante grande, la Asamblea Constituyente. Refe 
réndum Autonómico, por otro lado. Pero ya se escuchan voces totalmente dis- 
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torsionadas al interior del departamento, voces como la creación de un décimo 
departamento. 

?Será que no hemos tenido la capacidad, los trabaiadores de la prensa, de 
recoger esa miseria, esa pobreza, que se encuentra incrustada en el Chaco que 
demanda mayor atención? O es que solamente nos hemos limitado, como comu- 
nicadores o trabaiadores recoger las expresiones, los puntos de vista de aquellas 
personas que están aglutinadas en un ente, como es el Comité Cívico. 

Esta reflexión me llama a comprometerme más con el ciudadano tarijeño, no sola- 
mente de la plaza. Me llama a comprometerme con aquel campesino de Yunchará 
con aquel señor de Caraparí, donde se extrae el gas pero a 2 kilómetros no tiene 
nada para comer, o con aquel que va a recoger residuos o verduras de un conte 
nedor en el mercado campesino. Es esa también nuestra población y muy pocas 
veces llegamos a esos lugares para poder reflejar esa realidad que vivimos. 

Entonces, mientras se mantenga la lógica trasnacional, prebendal, clientelismo, 
ninguna reforma en el ámbito de la comunicación o en el ámbito de las reformas 
estructurales del país, va a dar como consecuencia buenos resultados, a no ser 
que nosotros cambiemos de actitud. 

José Fernandez 

La Constituyente nos está llevando a asumir conceptos desde las regiones. 

Por qué no empezar nosotros desde Tariia, empezar a aplicar la verdad a todo 
el trabajo que venimos realizando. Según las enseñanzas de Jesús "Conoceréis 
la verdad y la verdad os hará libres". Entonces, empecemos por decir la verdad 
desde acá, desde Tarija, desde nuestros medios. 

Digo nuestros, porque finalmente estamos trabajando en ellos, no somos propieta- 
rios pero somos parte de ellos. He tenido la dicha de trabajar en medios de comuni- 
cación en los que se ha constituido tal vez una familia más que una relación obrere 
patronal. Entonces, por qué no buscar el diálogo. Algunos propietarios siempre se 
han abierto para tener la oportunidad de dialogar y de plantear ideas. 

Esta mesa puede constituirse en uno de los esquemas que nos pueden llevar a que 
dibujemos lo que queremos en el ámbito nacional y también en nuestra región. 

Mi propuesta es que tratemos de encontrar ese nexo entre trabaiadores y propie- 
tarios de medios de comunicación. 
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Pienso que si tenemos dos acontecimientos tan importantes como son la Asam- 
blea Constituyente y el Referéndum autonómico, podemos ir dibujando desde acá 
lo que queremos proponer en el ámbito nacional. 

Elizabet Rendir 

Cuando se hablaba de la calificación del trabajo de prensa se decía que habría 
que regular, y que solo los comunicadores, quienes tienen un aval, un titulo uni- 
versitario, podrían manejar el área de comunicación social. 

Pienso que el título universitario de comunicador social no debería ser una limi- 
tante tácita. Sino más bien habría que buscar la forma de que quien agarre un 
micrófono y pueda verter opiniones tenga criterios más o menos razonables. 

Yo quiero aludir a una frase de Gabriel García Márquez, que decía: "El trabajo 
de periodista es libre". 

Pienso que la profesionalización se está cualificando con el tiempo, como avanza 
la historia. Pero hay un tema que viene a colación. Los trabajadores de prensa 
aquí en Tarija no tienen estabilidad laboral. 

Después también por la condición de los medios de comunicación que algunos 
son chicos, al periodista se le exige producir en cantidad, es decir, se le da un 
número de notas inmanejable. 

Y es que quien quiere salir en un informativo va a la plaza, porque ahí se concen- 
tran los periodistas. Y, por ahí, entre broma y broma nosotros decimos "la prensa 
placero". A quienes cubrimos periferia, nos dan la misma cantidad de notas que 
para quien está en la plaza, eso tiene una consecuencia grave. Las notas no se 
siguen con la debida profundidad. Todo por encima, todo superficial. 

Y a eso viene también lo que hemos sufrido últimamente los compañeros que 
hacemos prensa, sobre todo en la época electoral: la agresión de los políticos y 
de algunos sectores, que también a algún compañero le han tirado piedras, o le 
han querido quitar la cámara y todo aquello sno? 

Y en el tema de la ética, y toco este tema porque tanto la Cámara de Medios, 
como la Federación de Trabajadores ha percibido, y con mucho acierto, la inge 
rencia política. La ingerencia de intereses, cobijados en un término que se llama 
"la Iínea del medio". En la Iínea del medio se cobiian intereses políticos, econ6 
micos. Y es un poco problemático para quienes recogemos inFormación, porque 
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a veces es información que no siempre va a estar dentro de la línea del medio, 
y te la censuran. 

A veces eso provoca roces con los dueños de los medios que en algunos casos, 
terminan en retiros del trabajador de su medio. Porque el trabajador tiene que 
decidir: o sacan esta nota que ya está debidamente comprobada, debidamente 
trabajada y con contraparte y con todo aquello o me voy. Y el medio le va a 
decir, te vas. Y va a perder, quien sabe, algunos años de trabaio. Va a perder 
los beneficios sociales. 

llsen Ferrufino 

Todas las expresiones que han antecedido a mi participación, sin lugar a dudas, 
expresan la práctica del periodismo, sea de gente que está académicamente 
formada o por la práctica misma de la profesión. Pero un poquito para encua- 
drarnos en lo que significa este encuentro, que nos está consultando cómo de- 
bemos nosotros actuar en momentos democráticos, qué rol debemos iugar los 
periodistas. 

Quiero responder que sin duda alguna, el rol más importante de los periodistas 
y de los propietarios de medios de comunicación, es el de preservar la democra- 
cia. Porque en democracia vamos a poder hablar de lo que estamos hablando, 
y porque equivocándonos vamos a seguir haciendo democracia. 

Por otro lado, nos olvidarnos siempre que los medios de comunicación y nosotros, 
como conductores de la información, somos la voz del pueblo. La voz que está 
frenada, en ámbitos políticos, en ámbitos de decisión, de poder expresar sus 
necesidades de dar sus sugerencias. 

Nosotros, los medios de comunicación, nos hemos convertido en la voz del pue- 
blo, que, evidentemente, estamos sometidos. Y eso es a nivel internacional, vemos 
las grandes cadenas de televisión, CNN, que nosotros vemos a diario, responden 
a una estructura propietaria, a la cual hay que regirse, no queda otra. Incluso 
CNN, en los problemas que ha habido en Irak, ha manoseado la información. 

Realmente, prácticamente se ha deiado de lado los principios esenciales que tie- 
nen los medios de comunicación, como son la objetividad y la veracidad. Ese es 
uno de los desafíos que tenemos nosotros los periodistas para continuar aportan- 
do a través de los medios de comunicación y de nuestro rol de periodistas para 
que nuestra democracia se fortalezca. 
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Y hoy exclusivamente en este planteamiento que ustedes hacen en el tema del 
camino a la Constituyente, estamos sin duda alguna, en un momento fundacional 
muy importante de nuestra nación, donde todos los sectores que tenemos nuestras 
necesidades, nuestras críticas, vamos a poder cambiar esta estructura del Estado 
que ahora nos gobierna. 

Entonces es importante poder reconocer sus errores, poder plantear soluciones, pero 
que todos nos sometamos a una conducta que signifique cuidar nuestra democracia. 
Decir la verdad y, posteriormente, en un marco de entendimiento, de refundación, 
podemos hablar de las necesidades, de las falencias que tiene nuestro sector. 

Básicamente pienso que nosotros tenemos que ser ese nexo importante que no 
debe faltar entre el pueblo y la gente que está circunstancialmente en el gobierno. 

Ruth Pocoatu 

Yo quiero partir de ese análisis que hacemos sobre ese tema, el rol de los medios 
de comunicación y la ética en el manejo de la información. 

Pienso que debemos partir analizando de cómo nos ve la sociedad a los medios 
de comunicación y a los periodistas, cuando nos dice "periodistas vendidos" o 
"medios de comunicación vendidos". 

Entonces qué es lo que podemos entender, yo siempre me pregunto porqué dice 
eso la gente. Acaso les coartamos la información a ellos, acaso vendemos la in- 
formación. O sea, a mí a veces me molesta pero les doy la razón, porque muchas 
veces coartamos la información iPor qué? Porque a veces respondemos, no sé 
si a una misión, visión, de un medio de comunicación o a algunos intereses que 
tienen los medios de comunicación. 

Yo he visto que en estos últimos años Tarija ha cobrado bastante preponderancia 
a nivel nacional. Ahora s i  se sabe que existe Tarija, que Tarija tiene su voz. 

Entonces, el análisis tiene que partir de cómo la sociedad ve que nosotros, somos 
el nexo entre la sociedad y el Estado, para representar ante el Estado las necesi- 
dades que tiene la sociedad. 

Marcela Canedo 

La prensa tiene pocas ocasiones para hablar acerca de ética, acerca de lo que 
es su funcionamiento. 
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Tomando en consideración eso, creo que en un futuro todos nosotros deberíamos 
de estar prestos a seguir asistiendo a este tipo de eventos siempre que sean para 
favorecer el desarrollo de todas las medidas que hagan mejor el trabaio de la 
prensa. 

Pienso que es muy fácil echar la culpa a grupos de poder, echar la culpa a los 
dueños de medios, echar la culpa al gobierno, etc. Cuando creo que toda profe- 
sión y toda excelencia en la profesión y en el ejercicio de la profesión parte de 
la persona. 

Digo esto, porque considero que no solamente en la prensa, sino en cualquier 
otra profesión, se va a alcanzar objetivos en la medida que la persona sea pro- 
activa, que la persona busque cada vez estar más capacitada, estar mejor. 

Entonces, considero que es muy importante no minimizar la formación profesio- 
nal. Esto lo acoto porque simplemente creo que, si bien la formación profesional 
académica no es la solución a todo, considero que la formación profesional si 
da herramientas técnicas sumamente importantes que hacen la diferencia entre el 
manejo profesional de la noticia y el maneio empírico, que tantos problemas ha 
causado a nuestro país. 

Y pongo un corto ejemplo, cuántas noticias hemos visto en la prensa a nivel 
nacional, e inclusive a nivel local, donde se ha expuesto una serie de problemas 
sin verificar la contraparte, o sin darle a la contraparte la oportunidad de expre 
sión. Y se han generado una serie de conflictos y problemas que a lo largo del 
desarrollo noticioso se han ido solucionando, pero ya ha causado el conflicto y 
el problema. 

Entonces creo que ese es solo un punto de la formación profesional que es im- 
portante considerarlo. No debemos minimizarlo. Tampoco digo que es todo lo 
que necesitamos para ser excelentes, pero si creo que es un punto bastante im- 
portante. 

Igualmente creo que la prensa debe empezar a generar este tipo de espacios, 
que son los espacios en los que se habla de la forma de regularnos nosotros mis- 
mos. Efectivamente hay un gran vacío en todo lo que son leyes, todo lo que son 
los reglamentos para el uso de los medios de comunicación, pero creo, verdade 
ramente, que aún habiendo ese vacío, existen ya las directrices generales que 

hacer funcionar una prensa más correcta y más cabal. 
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Hablo de la Ley de imprenta, de los jurados de imprenta. Hablo de todos estos 
mecanismos que están escritos, y que son totalmente olvidados, jamás han fun- 
cionado en el país. Creo que en el país solo hay tres casos que han sido denun- 
ciados ante los jurados de imprenta y hasta el día de hoy no tienen solución, 
excepto uno. 

Obviamente, que esto nos hace ver que no necesitamos más leyes. No necesita- 
mos más normas doctrinales que nos ayuden a regularnos, sino que necesitamos 
hacer funcionar las que ya tenemos. 

Y obviamente esto sumado al factor profesional, al factor de la búsqueda de 
la excelencia, motivados en una automotivación, valga la redundancia, en ser 
proactivos. N o  solamente como periodistas sino como personas, como tarijeños, 
como personas que queremos hacer desarrollar este departamento y a Bolivia. 

Creo que podemos llegar a mejorar nuestros niveles de prensa y a mejorar tam- 
bién la percepción que la ciudadanía tiene de la prensa. 

Mónica Calasich 

sCuál cree que debería ser el escenario ideal para el funcionamiento de los m e  
dios? 

El Estado deba tener el control de los medios de comunicación. 

Los medios estén regidos bajo la concepción de la libre empresa. 

Que sea un sistema mixto. 

Edgar Fernández 

Por todo lo expuesto y analizado considero que un sistema mixto es lo más ade  
cuado en este caso. Por todo, vuelto a reiterar, por todo lo que se ha expuesto 
como antecedente al inicio de esta mesa. 

Marcela Canedo 

Cuando leo esta pregunta, definitivamente, recuerdo las cuatro teorías del maneio 
de medios que existen. Si dijese sí a la primera opción, que el Estado regule a los 
medios, estaríamos hablando de un régimen totalitario Ino es cierto? Creo que 
esto es un régimen que no va, no solamente con el sistema político que nosotros 
como bolivianos hemos elegido, que tenemos actualmente, que es la democracia. 



nr 2@ 

+m :m 
MEDIOS PODER Y DEMOCRACIA EN BOLIVIA j j 

Sino que si nos rigiésemos por este régimen, al totalitario, al que es controlado 
totalmente por el Gobierno, ya no tendríamos libertad de expresión, y con eso 
iríamos contra los derechos fundamentales del ser humano, que contemplan la 
libertad de expresión. 

Por tanto, definitivamente, creo que la opción es considerar un sistema mixto en 
el sentido de que el Estado debe intervenir, tal vez, poniendo lo que hoy es su 
responsabilidad: los iurados de imprenta. 

Tal vez llamarlos de otra Forma, ya que se deben ajustar a algunos mecanismos 
que actualmente no funcionan bien, pero definitivamente deben ser los propios 
periodistas los que se autorregulan, los que se autocensuran. 

José Fernandez 

Si el Estado deba tener el control de los medios de comunicación, se corre el 
riesgo que el Estado sería quien se encarga de señalar qué es lo que se dice y 
qué es lo que no se dice. 

Si nos vamos a que los medios estén regidos baio la concepción de la libre empre 
so, caemos en el tema de que se maneje la información con beneficios propios. 

Ahora en un sistema mixto, podrían ponerse de acuerdo los dos y trabaiar para 
su propia conveniencia. 

Es importante que se regule eso a través de una legislación para otorgar las licen- 
cias de los medios de comunicación a personas profesionalizadas en materia. 

Pablo Zenteno 

Quiero fundamentar un poco más el tema del sistema mixto de regulación de los 
medios de comunicación. 

Principalmente, en el tema que tiene que ver con la participación del Estado, yo 
creo que tienen que ponerse en vigencia leyes que ya están establecidas. Como 
por ejemplo, la Ley de Imprenta. Inclusive algunas leyes que están establecidas 
por los mismos trabaiodores de la prensa que tiene que ver justamente con sus 
autorregulaciones con el tema del código de ética, con los estatutos de cada una 
de las federaciones y lo que tiene que ver con la empresa. 

Ahora, la necesidad urgente de que haya una regulación en este sentido tendrá 
que venir a través de la Superintendencia de Telecomunicaciones, como también 



tendrá que realizarse las disposiciones pertinentes por parte del Estado en tanto 
lo que significa, justamente, la regulación del funcionamiento mismo de estos 
medios de comunicación. 

Marco Navarro 

Se ha visto que el Estado sí tiene medios de comunicación, y quizás los vaya a 
tener muchos más ahora cuando se instaure el programa "Aló Presidente" con 50 
emisoras en diferentes lugares del país, que van a permitir al Estado tener mayor 
potencia y mayor llegada. Es un aspecto que el Gobierno lo está analizando muy 
bien, de poder tener un mayor control también de los medios de comunicación. 

En el tema de la libre empresa, es que nos preocupa mucho porque, ya lo diie, 
aquí el que tiene dinero pone un medio de comunicación. Y nadie le dice nada. 
Porque tiene acceso a comprar una licencia de funcionamiento, ya sea de una 
radio o de un canal de televisión. 

Creo que ahí hay que normar quiénes deben estar al frente de los medios de 
comunicación, y tiene que ser la Superintendencia de Telecomunicaciones la que 
tiene que ver s i  es o no conveniente a determinada persona darle esa licencia. De 
lo contrario, vamos a seguir cometiendo errores, que aquí cualquier buen vecino 
pueda tener su medio de comunicación. 

Yo creo que tiene que haber un sistema mixto. Esta bien que sea el Estado también 
el que pueda atender a los medios de comunicación, como siempre ha existido, 
y que haya medios regulados por los propios comunicadores. 

Lo que sí nos preocupa es que se ha abierto un portón, no una puerta, un portón, 
a que cualquier persona pueda hacer uso de los medios de comunicación y los 
pueda utilizar a gusto y sabor. 

Sabemos que hay partidos políticos que tienen sus medios de comunicación. Hay 
gente con recursos económicos con medios de comunicación. Y el mane10 de la 
información, obviamente, ya lo diie, es vertical, no es horizontal. Y eso sí que es 
preocupante, porque se está dando la posibilidad para que diversos ciudadanos 
puedan utilizar sus medios de comunicación para hacer las labores que crean 
por conveniente. 

Entonces, creo que normando la situación de quienes deben estar al frente de los 
medios de comunicación, vamos a poder consolidar medios que sean realmente 
adecuados y que estén al servicio de la sociedad. 
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üanilo Olmos 

Yo creo que como están en este momento los medios de comunicación no vamos 
a hacer un buen aporte para un nuevo pacto social, para una nueva Constituyen- 
te y para una nueva Bolivia. Porque realmente la estructura comunicacional está 
mal, está enferma en Bolivia. 

Es en estos tres o cuatro meses que restan para ir al 2 de julio, a la Constituyente, 
y todo lo demás, no creo que podamos realmente hacer un buen aporte si es que 
no cambiamos básicamente la estructura legislativa. 

Una nueva Constitución que se va a armar con nuevas ideas. Un nuevo pacto 
social con la actual estructura de propiedad de los medios de comunicación, con 
la actual legislación, que tiene tantos vacíos, no vamos a poder avanzar. 

Más bien creo que va haber una suerte de "enguerrillamiento" de posiciones de 
sectores empresariales, de sectores políticos que tienen el control de determina- 
dos medios, más ahora la intención de que el Gobierno no solamente quiere el 
canal 7 y alguna radio por ahí, como la Radio Illimani, sino quiere una estructura 
creo que de 100 radios a nivel nacional. No  va a ser para alfabetizar. Son me 
dios que van a servir al Gobierno y no al Estado. 

Por eso, respondiendo concretamente a la pregunta, el Estado debe tener el 
control de los medios de comunicación, debería tenerlos a través de legislación 
adecuada concertada, pero no a través de la propiedad de los medios de comu- 
nicación, como es el canal 7, Radio lllimani o sistemas universitarios de televisión 
en el país, que han sido creados para un objetivo y no están cumpliendo ese obie- 
tivo. Lo único que están haciendo es prácticamente consumir recursos del pueblo, 
del Estado, con nuevos equipos ..., en fin, una serie de infraestructura que le está 
costando al bolsillo del contribuyente y no son medios del Estado, son medios que 
defienden a los gobiernos de turno. 

Eso lo hemos vivido personalmente, tanto en un canal estatal como en un canal 
universitario en la ciudad de La Paz, sobre todo. Y hemos visto que el canal uni- 
versitario está para defender los intereses de la FUL de turno, porque sobre todo, 
los que mandan son los estudiantes y obviamente el ministro de informaciones, el 
presidente, son los que manejan un canal estatal, y naturalmente no hay ninguna 
ética para manejar la información. 
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Es una trampa, porque definitivamente lo que se hace es defender al presidente 
de turno, más allá de si está haciéndolo bien o si está haciéndolo mal. El control 
directo de los medios de comunicación en manos del Estado no es lo óptimo para 
la población. 

En una nueva legislación debería verificarse que las licencias que tienen los me- 
dios de comunicación estatales deberían contribuir a una función pública desti- 
nada al bien común de la sociedad, y no medios que van a parar a manos de 
gente poderosa, con recursos económicos, que conforman monopolios, redes 
nacionales y no responden a un tratamiento periodistico ético, que informen im- 
parcialmente, adecuadamente a la población. 

En el otro aspecto, tampoco es positivo dejar a los medios de comunicación fun- 
cionando con el obietivo del lucro. 

En esa materia existe realmente una falta enorme de legislación, para corregir 
muchas distorsiones que se tienen, no solamente en el tratamiento periodistico, 
también en otros Formatos comunicacionales. Por ejemplo, hablemos de la publi- 
cidad, hablemos de otro tipo de materiales que se van emitiendo en los medios 
de comunicación baio un libre albedrío total, un descontrol absoluto. 

Entonces, no hay un régimen legislativo adecuado que norme, que regule, y el 
Estado debería hacerlo. Debería hacerlo de manera concertada con las asocia- 
ciones de periodistas, sindicatos, cámaras de medios ... en fin, todos tenemos que 
aportar para que no salga alguna legislación a gusto y sabor de algún partido 
político o de un dirigente que se le antoje poner bajo su control los medios de 
comunicación. 

En ese ámbito también considero importante corregir el tema relativo al uso del profe 
sional de los medios de comunicación. No  puede ser que en un medio de comunica- 
ción haya gente que ha estado dedicada a todo menos a la actividad periodística. 

Es la formación académica la que otorga los instrumentos técnicos propiamente 
dichos, ver asuntos relativos con la moral pública, con el tema de la ética perio 
dística. Verificar la confiabilidad de las Fuentes. 

Considero importante que se tiene que legislar todo este tema relativo a lo que 
significa el tratamiento periodístico, los instrumentos que se deben de utilizar, el 
impedir que haya la calumnia gratuita en un medio de comunicación cuando se 
lanza una noticia que perjudica a una persona, su honorabilidad, su dignidad. 
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Entonces, hay muchos elementos que están sueltos en el tema legislativo y eso es 
fundamental corregir, para que realmente podamos hacer un aporte importante 
a la comunicación pública. 

Fernando Ayala 

Me inclino también por la última opción: mixto. Habría que definir qué es lo que 
va a controlar el Gobierno sno es cierto? 

Y quería aclarar un punto tal vez disidente, no centrarnos en que el dueño del 
medio de comunicación sea periodista sino que el director de información, jefe 
de prensa o los que están al frente de la información s i  sean profesionales. 

Carlos Casona 

Estaba escuchando con mucha paciencia todo lo que se hablaba y obviamente 
se han visto puntos que en muchos de los casos no han cambiado de lo que he 
venido escuchando año tras año. 

La pregunta es simplemente qué se puede hacer en realidad y en concreto para 
cambiar lo que se ha dicho y lo que se va a decir seguramente el próximo año. 
sQué es lo que ustedes pueden hacer al respecto? 

Walkr Guevara 

Creo que se han puesto con sinceridad sobre la mesa elementos que se perciben 
como indeseables o como deficiencias. 

Por ejemplo, un tema del cual los medios han tenido, podría decirse, verdaderas 
orgías de acusación a los políticos y la clase política que es el tema del tráfico 
de influencias. 

Evidentemente los políticos, los parlamentarios, muchas veces trafican influencia 
desde posiciones que ocupan, de acceso al Estado. Ya sea ministros que tienen 
presupuesto o a ese tipo de situaciones de privilegio, e incluso se podría decir, 
que hay carreras enteras en la política que se han hecho en base a radicalismos 
de distinto tipo. Que empiezas haciéndote notar, tus acciones suben, después ya 
tienes algunas bases, llega un momento en que puedes cotizar en la bolsa de 
valores políticos. 

Preocupa la unanimidad que parece haber en el tema de que el tráfico de in- 
fluencias es bastante generalizado y da la impresión de que fuera, no es cierto, 
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a nivel de propietarios que por intereses creados filtran la información a titulo de 
la línea del periódico. 

Pero también hay insinuaciones que a nivel, digamos, periodistas de base o uni- 
personales, hay una gran cantidad de maneras de avanzar en una profesión que 
tiene un régimen laboral realmente que no corresponde para semejante respon- 
sabilidad: salarios baios, falta de beneficios sociales, altísima rotación laboral, 
etc. 

Entonces eso configura una situación aquí denunciada que es preocupante y que 
no parecería a primera vista que pueda decirse que venga el Estado y arregle 
esto, que venga la ley y arregle esto. 

Otro tema que también preocupa, es la falta de confianza en el consumidor. Aquí 
parece haber unanimidad en que el lector, el público, el televidente, el radioes- 
cucha, son una especie de niños que necesitan ser protegidos por el Estado, de 
la incidencia de efectos maléficos de los medios que les llegan con toda clase de 
posibles daños. 

Parecería haber una virtud en la libre competencia de medios y la posibilidad de 
que las ofertas que son malas, puedan ser descartadas por un público cada vez 
más perceptivo, mejor educado. 

Pero ahí el problema es que la función de educar al público es una función de los 
medios. Y s i  una mayoría de los medios está dedicada a desarrollar un gusto por 
la basura, entonces la educación se hace cuesta arriba. 

Muchísimas veces se escucha a los actores mediáticos enardecidamente queiarse 
de que alguien quiera mejorar la Ley de Imprenta porque existe el temor de que 
esa meiora se vuelva alguna forma de regulación de los medios. 

O cuando un periodista que ahora es diputado por Cochabamba, Iván Canelas, 
propone una ley de medios, inmediatamente sus colegas dicen, pero qué barba- 
ridad. Cómo pues vamos a estar sujetos a una ley. 

Y eso parece más satisfactorio porque traduce no unanimidad, sino más bien 
desacuerdo al interior de cada uno de los representantes de los medios, que a la 
vez piden regulación y menos Estado metiéndose en mi profesión. 

Es decir, hay ratos que uno tiene la impresión de que dice: sí, más regulación, pero 
no a mi, a él. Lo cual es una falta de unanimidad en una y la misma persona. 
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Ni que decir que se ha tocado solo incidentalmente el tema de la publicidad 
estatal, que también puede ser un medio regulatorio en un sentido perverso. Me 
apoyas, te doy publicidad. Me atacas, te quito. Eso también es regular. 

O esperar un rol del Estado como garante de una libertad básica de la libertad 
de expresión. 

Porque si hiciéramos una encuesta en torno a la alternativa de que el Estado se haga 
cargo o que el Estado se lave las manos, una posición mixta, seguro que todos va- 
mos a decir una posición mixta jno? Porque esos extremos parecen odiosos. 

Marco Navarro 

Creo que estas tres preguntas parecerían ser cerradas, como una especie de 
encuesta, y no dejar la posibilidad de tener una cuarta pregunta, que creo la 
podríamos formular en el sentido de que si queremos regulación, la queremos. 
Queremos que se cambie la Ley de imprenta, porque es una ley taxativa, una ley 
que ya no está adecuada a lo que significa hoy en día el nuevo país que quere 
mos. N o  se adecua tampoco a lo que significan los nuevos medios de comunica 
ción que tenemos. Radio y televisión no están dentro de la Ley de Imprenta. Hoy 
tenemos un nuevo medio de comunicacion que cada vez se vuelve más masivo, 
que es el Internet. 

Cómo vamos a regular al Internet, de qué manera vamos a dejar que personas 
que no son periodistas tengan sus páginas de lnternet y nos puedan ofrecer lo que 
ellos crean conveniente ofrecernos. 

Entonces, si vamos a regular los medios de comunicación, tenemos que hqerlo 
adecuadamente. No solamente la radio, la televisión o los periódicos. $Qué va 
a pasar con el Internei? Tenemos pornografía, tenemos una serie de cosas que se 
pueden vender. Inclusive se pueden comprar armas a través del Internet. 

Y no hemos pensado en lo que puede ocurrir de aquí en adelante con una ley que 
yo creo que esiá caduca, como es la Ley de Imprenta. 

Muchos periodistas me van a decir que la defienden porque es una manera de 
preservar las fuentes. Yo creo que no. Es una manera en que se le va a iuzgar 
al periodista cuando haga una denuncia a través de la Ley de lmprenta cuando 
se traten temas públicos; o a través de la iusticia ordinaria, cuando se trate de 
personas privadas. Igual vamos a ser juzgados, pero la Ley de lmprenta creo que 
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ha cumplido ya su función y su papel, y a través de lo que pretendemos ahora, 
de la fundación del nuevo país, tenemos que cambiar esa norma legal vigente, 
darle otra consistencia. 

Yo pongo un ejemplo, los periodistas en Argentina no son juzgados a través de 
una ley de imprenta. No hay ley de imprenta en Argentina. N o  la hay en Chile y 
no la hay en ningún otro lugar, solamente en Bolivia. 

iQué queremos con la Ley de Imprenta? Queremos manejar los medios, manejar 
a los periodistas o squé pretendemos hacer? 

Creo que hemos estado defendiendo un sistema legal que no ha rendido sus fru- 
tos. iCuóntos periodistas han sido iuzgados a través de la Ley de Imprenta? Tres, 
me dice Marcela. Está vigente desde 1925  NO es cierto? 

Todas las leyes son perfectibles, pero lamentablemente, los hombres de prensa cree 
mos que somos intocables y que una ley que se mantiene vigente desde hace tantos 
años, no se la puede tocar, y hay que defenderla a raja tabla. Cuando no es así. 

A nosotros nos puede juzgar la iusticia ordinaria. Cualquier ciudadano tiene el 
derecho de llegar a un tribunal e iniciarnos un proceso, un juicio. Por calumnia, 
por difamación, por injurias nos pueden iniciar un juicio. Y la Ley de Imprenta no 
nos va a salvar. 

Entonces, iqué queremos a través de los medios de comunicación? volvernos 
intocables, ver que el Estado mantenga sus medios, que nosotros tengamos nues- 
tros propios medios, y que al fin y al cabo, hagamos una sopa, un caldo, donde 
echemos todos los condimentos y comencemos a hacer hervir todo y comencemos 
a darle eso la pueblo. Creo que no es lo correcto. 

Aquí tenemos que saber diferenciar el producto que se le está dando al pueblo, 
de qué manera estamos dándole el producto, hacia dónde queremos que ese 
producto sea favorable. 

El  Estado va a tener sus propios intereses y va a pasar su propia información, 
como siempre lo ha hecho, sea el Gobierno que fuere. El  Estado ha manejado 
sus medios de comunicación, y ha sabido manejar hábilmente otros medios de 
comunicación que le han permitido al Estado tener muy buenos réditos. 

No olvidemos lo que ha ocurrido con Presencia, un periódico católico que se tuvo 
que cerrar porque era el único contestatario contra el Estado boliviano. Le cerra- 
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ron la posibilidad de tener ~ublicidad estatal y bueno, un periódico con tanto 
prestigio, con tantos años de servicio, también tuvo que cerrar sus puertos. 

Entonces, es muy peligroso lo que está aconteciendo con los medios de comuni- 
cación, y los comunicadores tendríamos que estar preparados para tener que so- 
portar una serie de presiones, que ya están comenzando a llegar, que ya se están 
dando permanentemente, y que de alguna u otra manera nos está demostrando 
que estamos afrontando nuevos retos dentro de nuestra profesión. 

Monica Calasich 

Ha habido un consenso en la mesa sobre una suerte de sistema mixto. También 
se ha desnudado una realidad que es concreta, el tema de la regulación de los 
medios de comunicación no está claro. Y este es un tema que seguramente las or- 
ganizaciones gremiales y representativas del sector deberán retomar paro hacer 
sugerencias y o propuestas hacia escenarios de refundación del país. 

Si  los medios de comunicación y, en consecuencia, los periodistas, son recone 
cidos como intermediarios entre el Estado y la sociedad, scuál es el rol de los 
medios y de los periodistas en relación a la democracia y la representación? 

Walter Guevara 

Son dilemas de la vida real, no son fáciles puede haber una sensación de que los 
medios deben tener un papel de conducción política. 

Pero sin ir a ese extremo, una de las ideas que puede ser defendida legitimamen- 
te es que los medios están en competencia con partidos y con políticos para lid* 
rizar el cambio económico, político y social, señalar direcciones, y, en su caso, 
asumir responsabilidades de gobierno. Cosa que ha pasado con sin número de 
periodistas en los últimos atios. Ese es un extremo. 

El otro extremo es decir no, no. Hay que observar una neutralidad obietiva. El 
rol de los medios es solamente reflejar la realidad, presentarle un espejo a la 
sociedad. Así son las cosas. 

Tal vez comentarios de editorial, etc, pero distinguir mucho la editorial y el repor- 
taje. La editorial, donde si se puede recomendar, pero el reportale que sea total- 
mente neutro. Entonces, de una o de otra concepción depende una idea de los 
medios: que asuman un rol representativo pleno o más bien un rol de reflexión, 
de espeios de la sociedad. Un rol digamos educativo. 
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Pablo Zenteno 

Yo creo que el papel que tienen que jugar los medios de comunicación y los pe- 
riodistas, a partir de estos procesos como son la Constituyente y el Referéndum, 
tiene que ver con el factor de unificación de criterios, principalmente, en torno a 
temas que tienen que ver no solo con el quehacer regional sino con el quehacer 
nacional. 

De un tiempo a esta porte, se está utilizando a los medios de comunicación como 
un elemento disociador, más bien, en nuestro medio. Y lamentablemente estamos 
cayendo en ese juego. 

Surgen voces que nos dicen una cosa sobre un tema especifico que refutan, otras 
que buscan simplemente entorpecer cualquier proceso que se esté encarando en 
ese marco. Y esto obviamente está generando una serie de situaciones y conFlic- 
tos que, tal vez, nosotros estamos contribuyendo a profundizarlos. 

En ese marco, yo creo que es importante, justamente, el que se unifiquen criterios. 
No tenemos que ser nosotros, obviamente, los que tengamos la voz definitiva en 
este sentido. De alguna manera, buscar el mecanismo, buscar la Forma de que 
como medios de comunicación encontremos el norte fiio, el norte claro hacia don- 
de queremos ir y hacia donde debemos tratar de apoyar la conducción de esta 
nueva Bolivia que se está queriendo implementar. Por un lado. 

Por el otro lado, yo creo que vamos a tener una participación importante y fun- 
damental en el manejo de la información, y en el respaldo y el apoyo con la 
información a los procesos a encarar. N o  solo a la Asamblea Constituyente. N o  
solo al Referéndum sino a lo que puede venir después. 

Si un Referéndum autonómico en las condiciones en las cuales está convoca- 
do, departamentalmente vinculante, llega a ganar por ejemplo las elecciones, 
la consulta popular el próximo mes de julio, automáticamente esto implicará que 
se tengan que iniciar procesos en nuestro país en los cuales obviamente nuestra 
participación tiene que ser fundamental como medios de comunicación. 

Y procesos también en los cuales nosotras vamos a tener que capacitarnos. Esta 
bien que informemos, está bien que participemos en estos procesos pero, obvia- 
mente que la necesidad de que nosotros podamos ser parte de los mismos y que 
podamos contribuir con la que es nuestra función tiene que ser también funda- 
mental en este marco, sno? 



El rol que han jugado los medios de comunicación en los últimos años, y en estos úl- 
timos meses fundamentalmente, a partir tal vez de Gonzalo Sánchez de Lozada, los 
acontecimientos de febrero y octubre, iustamente nos pone en una situación de en- 
tredicho muy delicada y muy lamentable, que de alguna u otra manera tenemos que 
tratar de revertir, no solo como medios de comunicación sino como trabaiadores de 
prensa, porque es el momento de que realmente cambiemos un poco el panorama 
que se está viviendo, y que no comience a haber este clima de desconfianza que 
hay hacia algunos medios de comunicación, identificándolos con tal o cual línea en 
un momento en el cual, tal vez, la necesidad nacional tal vez es otra, no? 

Marco Navarro 

Yo me pregunto por qué dicen que somos intermediarios entre el Estado y la So- 
ciedad. Yo no soy "boletinero" del Estado. Yo soy periodista. Y esa es mi Función. 
Informar. 

Yo no soy nexo entre el Estado, entre lo que hace el Estado y la sociedad. Es la 
sociedad la que saca conclusiones de lo que sí está haciendo el Estado. 

Creo que es importante establecer claramente esta distinción porque el periodis- 
ta, más allá de actuar con obietividad o con la verdad, como se ha dicho reite- 
radamente, nosotros también sentimos, pensamos, discernimos y establecemos lo 
que está sucediendo alrededor nuestro. 

Hemos percibido que nuestras autoridades están actuando de manera inadecua- 
da y lo hemos dicho. Y se lo hemos dicho de frente. Sin ocultar absolutamente 
nada, porque nos parecía incorrecto lo que estaban haciendo. Y creemos que la 
sociedad también se da cuenta de lo que está sucediendo dentro de una institu- 
ción, y más todavía si es del Estado. 

Este país ha exigido cambios sustanciales. Vamos a tener una nueva Constitución 
Política del Estado. iQué papel vamos a jugar los periodistas, hacia donde va- 
mos a ir? Vamos a continuar informando como siempre lo hemos hecho, dándole 
al Estado la prioridad en la información, en que pueda tener el Estado la posi- 
bilidad de salir en una primera página, en un periódico o tener la noticia más 
importante en una radio o en un canal de televisión. Creemos que no. 

Aquí lo que es importante es el ciudadano, es el pueblo. Nuestra mirada tiene que 
estar hacia esos sectores que día a día requieren mayor atención de nosotros. 
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Lamentablemente, nuestros medios de comunicación nos han fijado metas que te- 
nemos que cumplir. sPor qué trabajamos la información desde la plaza?, porque 
en la plaza está el Comité Cívico, está lo Prefectura del Departamento, está la 
Alcaldía Municipal, está el Conseio Municipal, está la Brigada Parlamentaria y 
está el Club Social. 

Entonces el periodista tiene que centrar su trabajo ahí. Hacia esos estamentos ne- 
tamente esfatales, para poder obfener la información y que repercuta la que dice 
la autoridad al otro día en los medios, en el caso por ejemplo de un periódico. El 
caso de la televisión es más inmediato o lo propio el de la radío. 

Pero no estamos mirando qué es lo que está sucediendo en los barrios peri-ur- 
bonos. El otro día, la información que llegaba del hospifal señalaba que había 
68 personas que habían sido internadas entre el sábado y el martes de carnavol 
como consecuencia de apuñalamientos. 

& ? u 6  pasa con nuestra sociedad, hacia dónde estamos yendo? Y lo m65 grave, 
de todo era que eran personas entre los 15 y los 35 años. Gente ioven de ambos 
sexos, que habían sido atacadas brutalmente, y que estaban hospitalizados.. 

Pero no, nuestra mirada estaba centrada en lo que hacía el Estado, q u 6  es lo 
que decía el Píefecto de Tarija con íeferencia a una preocupación que se había 
generado sobre la Ley 3065, sobre s i  Tarija había firmado o no acuerdos con 
países vecinos para exportar gas. 

Cuando vemos que nuestra sociedad cada ver estb siendo afectada por problemas 
a los cuales no les estamos dando el interés que necesitan este tipo de cosas, creo 
que obliga a los medios de comunicación y a los periodistas a no mirar solamente 
lo que hace el Estado, sino a mirar lo que hace nuestra sociedad, nuestro pueblo. 

Tari ja tiene mucho dinero pero no lo estó utilizando adecuadamente. Hay miles 
de personas que no tienen acceso a energía eléctrica, miles de personas que no 
tienen acceso a los servicios básicos. Y eso lo vemos diariamente. Y cuando pa- 
samos la información en nuestros medios, se minimiza. A nadie le interesa. 

Claro, no es una información política, no es una información de índole eccrnómi- 
ca. Son cifras y son números que están ahí fríamente y dicen que determinado 
número de personas no tienen ese acceso. Y nos jactamos de ser el departamento 
más rico del país, con grandes riquezas hidrocarburíferas, cuando vemos que 
nuestra saciedad se debate en la pobreza, ert la misería. 
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El analfabetismo, la falta de empleo, enfermedades. Hay gente que muere a 
consecuencia del hanta virus y nadie ha dicho absolutamente nada para poderle 
poner punto final a esa enfermedad. O gente que tiene lesmaniasis y tiene que ir 
Argentina para que les puedan atender porque en Bolivia no es fácil atender la 
lesmaniasis. 

Pero tenemos un municipio de Bermeio que gasta más de 10 millones de boli- 
vianos para asfaltar sus calles cuando su gente se está muriendo. Entonces, hay 
una incongruencia total, no solamente en el maneio de la información sino en 
lo que hacen nuestras autoridades. Le damos más importancia a los caminos 
asfaltados que a darles la posibilidad a niños que duermen en la calle, de poder 
vivir mejor. 

Esa es la realidad que tenemos hoy en día. Tarija no es la gran ciudad donde 
muchos piensan que van a venir aquí y se van a encontrar con el Dorado. La 
realidad es distinta. Y esa realidad la tenemos que reflejar nosotros como traba- 
jadores de prensa, diariamente. Pero no lo hacemos. 

Todos los días tenemos que entrevistarlo al Prefecto. Es obligatorio entrevistarlo 
al Prefecto, y cuando no nos concede una entrevista el Prefecto nos enojamos. 
O cuando no lo hace el Alcalde. O cuando no lo encontramos al Presidente del 
Comité Cívico. Caramba, no tenemos la noticia del día. 

Cuando vemos que la información se genera en nuestras narices, está ahí, todos 
los días. Creo que esta pregunta es muy interesante porque, realmente, tenemos 
que dejar de ser "boletineros" del Estado, y tenemos que actuar como periodis- 
tas, discerniendo lo que está aconteciendo diariamente en nuestro pueblo y en 
nuestras provincias. 

Creo que así vamos a poder defender mucho más nuestra democracia y vamos a 
hacer verdaderamente una prensa representativa. 

Edgar Fernández 

En oratoria y liderazgo se los cataloga y hay uno distribución de Iíderes, y los 
comunicadores estamos,en lo que son líderes de comunicación. 

Aquellos presentadores de noticias, aquellos que generamos información, nos 
convertimos en líderes de opinión. Nuestra voz es y ha de ser para muchísima 
gente verdad absoluta. Nos convertimos en Iíderes de opinión. 
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Baio ese contexto, cuál debe de ser el tratamiento de la información debe ser, 
como dirían los campesinos, del productor al consumidor, sverdad? 

Es decir, esa información puede que tenga un tratamiento, pero la mayoría de 
las veces ese tratamiento es desde mi punto de vista, es desde mi objetividad, 
es desde donde yo creo que son las cosas. Entonces, no es un punto de vista del 
ciudadano, no es un punto de vista del habitante de nuestro departamento o el 
habitante de nuestro país. 

Tomando en cuenta como parámetro que somos Iíderes de opinión, nuestra opi- 
nión vale. Y cuando escuchamos opiniones diversas, distintas sobre una misma 
problemática, lo que hace es confundir. 

Ya eso descontextualiza la originalidad y de manera definitiva lo que se quiere decir 
a través de la información. Si nosotros hacemos eso en edición, ya en la difusión y 
en la socialización de esa información, el que presenta la inFormación, la presenta 
con un punto de vista personal, en este caso por ejemplo, el que arma una nota. 

Entonces, las opiniones son diversas y cuando no consideramos esa situación de 
que somos líderes de opinión, pues a veces trabajamos de manera muy super- 
Ficial los temas. Alguien decía por ahí de que tenemos incluso un cupo de infor- 
maciones que cubrir y a veces nos rematamos correteando de un lado para otro 
para traer la información y no hacemos el tratamiento en profundidad. 

Entonces, ese tipo de tratamiento de información creo que confluencia a lo que 
alguien en algún momento lo manifestó. Perdemos la obietividad, perdimos un 
equilibrio real de información. 

Fernando Ayala 
Lamentablemente s i  somos un nexo entre el coniunto social y el Estado. Por qué, 
porque el Estado maneja intereses, que a todos nos afectan. Es decir, de alguna 
manera nos convertimos en un nexo porque al final el Estado tiene que brindarnos 
información de lo que hace. Y ahí tenemos que cuestionarnos el tema, el trabajo 
del periodista es aparte. 

De otro tema que quería hablar, el tema de la comunicación, es decir, del ámbito 
periodístico creo que muchas veces hemos descuidado al ser común. Y nos dedi- 
camos a entrevistar a Iíderes de opinión. 

Pocas veces le consultamos al trabaiador, al ciudadano común. Muy pocas veces 
reflejamos sus pensamientos. Esa gente no encuentra en nosotros esa representa- 



tividad que debería tener, que va muchas veces ligada al tema de la democracia, 
porque en democracia es donde tenemos que defender los derechos. 

José Fernández 

No me siento un boletinero del Estado, cuando Marco dijo aquello me hizo sentir 
como un arlequín, una marioneta que la manejan a través de hilos $no? 

Y también estoy de acuerdo en lo que dijo Fernando que si somos un nexo, inter- 
mediarios entre la sociedad y el Estado. 

El rol principal de los medios de comunicación en este momento debería ser 
preservar la democracia. Y cómo vamos a preservarla, evitando que se dé un 
conflicto mayúsculo. 

Pablo en un momento diio que los medios en sí se han constituido en un sistema 
de división a nivel nacional. Y voy por allí en el tema de las naciones. La nación 
aymara, la nación camba, la nación chapaca. Al final han quedado en una me- 
dia luna y el occidente. 

Y el papel principal de los medios de comunicación debería ser romper esa divi- 
sión buscando la unidad, a través de los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay radios, hay canales de televisión que alientan de manera exa- 
cerbante, tal vez, esa división entre los propios bolivianos. Sucede lo mismo 
que se ha visto a través de la televisión en Santa Cruz, cuando se atropellaba a 
los collas, pero de manera inhumana $no? En cualquier momento se puede dar 
aquello aquí en Tarija. 

Y esos temas son los que pueden provocar una destrucción o una clausura de la 
democracia. Porque la consecuencia seria una intervención militar y volver a esos 
regímenes en los que hemos tenido muchos, me imagino, de los que están acá 
hemos tenido que vivir escapando. 

Entonces, pienso que somos un intermediario entre la sociedad y el Estado. Llevar 
las necesidades de la sociedad al Estado, para que el Estado pueda resolverlas 
y para eso están los medios de comunicación. 

Danilo Olmos 
Quiero agregar un par de ideas para ver claro el panorama del rol que debemos 
tener como periodistas y medios de comunicación frente a la democracia, a su 
fortalecimiento y a la representación de los diferentes grupos de la sociedad. 
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Evidentemente, hace mucho tiempo la escuela funcionalista de la comunicación 
social nos hablaba de que somos una especie de intermediarios o el espejo que 
debemos refleiar diariamente a los consumidores de los medios de comunicación 
de lo que está pasando en la sociedad. 

Pero la dinámica societal, sobre todo de nuestro país, tan rica en ese aspecto, 
nos ha convertido en actores, creo, importantes, dentro de lo que significa la inte 
racción societal en nuestro país. Desde ese punto de vista, creo que el periodista 
es una especie de articulador entre los diferentes grupos sociales del país. 

Evidentemente, cumplimos diferentes roles, como por ejemplo, el de intermediar 
alguna vez la información, ya sea de ida o de vuelta, del Estado, de las institucio- 
nes estatales con instituciones o grupos de la sociedad. 

Pero también estamos permanentemente articulando la información, los diferentes 
flujos informativos entre actores societales que no están en los cargos de autori- 
dades estatales. 

Son diferentes grupos de la sociedad que cada vez está más organizada. Hay fe 
deraciones de iuntas vecinales, asociaciones sindicales, asociaciones cristianas, 
deportivas, culturales. Cada vez la sociedad está más organizada en diferentes 
grupos. Se ha dicho, incluso al extremo, la falsa verdad de que aquello que no 
pasa a través de los medios no existe. Y eso es mentira. 

Porque hay otros grupos sociales que no han tenido el acceso a los medios de co- 
municación y por eso, no quiere decir que no existen. Pero como en los medios de 
comunicación se han dado los espacios para las discusiones, para la búsqueda de 
soluciones para diferentes problemas de la sociedad, donde en algún momento se 
articulan los conflictos, las aspiraciones, los problemas y al final nosotros tenemos 
una enorme responsabilidad social, de poder ayudar a solucionar los problemas, 
orientar las acciones del coniunto de la sociedad al bien común de toda la socie 
dad. Y sobre todo, en cuanto al fortalecimiento de la democracia, el haber visto 
tantas veces de manera cotidiana que en nuestro país, desde el Presidente de la 
República hasta el dirigente sindical de los transportistas, por decir algo, viola 
constantemente la normativa jurídica, viola la ley de leyes, la Constitución Política 
del Estado, viola las normas nacionales, viola las normas municipales. 

Todo el mundo se ha acostumbrado a no cumplir las leyes, entonces el rol funda- 
mental de los periodistas es alentar al  cumplimiento de las normas legales de este 
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pais. Sin leyes, sin normas legales, vamos a caer en el caos. Muchos problemas 
se han dado en este pais porque unos no cumplen la ley, otros tratan de hacerlo, 
hasta se lo impiden. 

Tenemos que respetar la ley, sea, desde nuestro punto de vista, buena o mala, po- 
demos tener un punto de vista errado o certero, pero es la ley. Entonces debemos 
alentar a cumplir, a respetar. 

Entonces, creo que la mejor forma de fortalecer la democracia es promover y 
alentar el cumplimiento de todas las leyes de este país, por un lado. 

Y por otro, en cuanto a la representatividad, yo entiendo el tema de una deme 
cracia, que la representación de los sectores sociales es muy importante. Este país 
ha andado muy mal últimamente porque teníamos un congreso absolutamente 
deslegitimizado. Es decir, no había representación apropiada, adecuada y creo 
que todavía no la hay del todo. Habrá que perfeccionarla, para eso estamos 
pensando en la Asamblea Constifuyente, y en algún momento se dirá, bueno, 
hay una representación más adecuada, más iusta de los diferentes sectores de la 
sociedad. 

Pero squé pasa? Hay algunos medios de comunicación, algunos propietarios 
que se dan el lulo de poner ministros, poner nombres de candidatos para que 
sean diputados, senadores. Y &por qué?, porque tienen que manejar en un d e  
terminado momento el poder que les da ese curul en el hemiciclo parlamentario. 
2Cuántos constituyentes van a poner los grandes dueños de las grandes redes 
nacionales en este pais? 

sCómo vamos a confiar en la legítimo representatividad de los constituyentes que 
los elijan a dedo dentro de la frania de seguridad tan famosa? 

Entonces es un rol importante del periodista de a pie sobre todo, realmente en 
este caso concreto de la constituyente que sean auténticos representantes de la 
población y no sean serviles de algunos grandes empresarios que están también 
manejando medios de comunicación, o serviles del caudillo de turno. 

Entonces es muy importante la responsobilidad que puede tener un periodista o 
un conjunto de periodistas en un lenómeno comunicacional para que se defien- 
da a raja tabla la legalidad y la representotivídad legifima de quienes vayan a 
cualquier tipo de asambleas o de congresos en representación de los sectores del 
pueblo. 
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Monica Calarich 

$Con miras a la Asamblea Constituyente, como definiría el rol de los medios 
de comunicación en cuanto a: la informoción, la formación, y cuáles serían las 
propuestas en materia legal y/o normativa que propondría en la Asomblea Cons- 
tituyente? 

Pablo Zenteno 

Bueno, más que todo yo creo que en este momento hay que ser un poco autocri- 
ticos. Por una serie de factores a nivel nacional, a trovés de la Confederación de 
Trabajadores de la Prensa, la misma Asociación de periodistas de Bolivia y creo 
que pasa lo mismo con la Cámara de Medios, no sé si estén articulados a nivel 
nacional o son simplememente esfuerzos departamentales que se hacen, no ha 
habido la preparación necesaria como poro que nosotros, los trabajadores de 
medios de la prensa, los propietarios d e k  medios de comunicación, el sector 
que maneja la información, hayamos preparado una propuesta en el marco de 
la Asamblea Constituyente. 

Me preocupa el tema de la Ley de Imprenta, no hay que tener miedo a la necesi- 
dad de adecuarla a estos nuevos retos que estamos encarando en el tema de la 
comunicación, pero hay que ser también sinceros y hacer notar que en el momen- 
to en el que se quería cambiar hace un año, hace dos años atrás, no era el mejor 
momento, las condiciones no estaban dadas para ello y hobía mucha presión por 
parte de sectores políticos para tratar de hacer lo que se quería con esa ley. 

Tal vez ese marco de la Asamblea Constituyente ahora, tampoco tiene que tocar 
especificamente una ley de imprenta jno? Pero puede dar el contexto necesario. 

Pero yo creo que hay que analizar bien los momentos porque corremos serios 
riesgos al aperturar la Ley de imprenta, yo no le tengo miedo en lo personal por- 
que cada uno trabaja con su creencia, con su propio regla no, con su conciencia, 
pero yo creo que es necesario regular de alguna manera, ver la forma de articu- 
lar una nueva ley de imprenta que pueda recoger todos estos nuevos retos que se 
dan en el aspecto de la comunicación. 

Yo estoy seguro de que no se va a cambiar ni 5% a lo que es la actual Constitu- 
ción Política del Estado porque se quiere ver a la Asamblea Constituyente como 
que es la,salvación y tal vez nosotros tenemos la meior Constitución Política del 
Estado de Sudamérica y lamentablemente porque no se aplica la ley como c e  
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rresponde es que estamos en esta situación en la cual nos encontramos en este 
momento como país. 

Es importante la participación nuestra como medios de comunicación, como tra- 
bajadores de la prensa en todo lo que signifique el trabajo no solo del proceso 
informativo, sino del proceso educativo y también la participación efectiva dentro 
de lo que va a significar la Asamblea Constituyente. 

Marco Navarro 

Los medios de comunicación no han informado sobre cuáles son los verdaderos 
alcances de la Asamblea Constituyente. Estamos con la información diaria de di- 
versos temas pero no hemos centralizado la tarea en lo que significa la Asamblea 
Constituyente. 

Esto como consecuencia de que el propio Gobierno ha estado pensando más en 
aprobar la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, antes que trabajar 
entre todos la importancia que tiene la Asamblea Constituyente para todos los 
bolivianos. Es por eso que hay un temor de ciertas regiones de llegar a la Asam- 
blea Constituyente como el caso de Tarija. Porque se pueden tocar su regalías, 
porque se pueden ver otros aspectos que vayan en contra de la región e inclusive 
del décimo departamento que exige la región del Chaco. 

Creo que esa falta de información nos está afectando a todos, no solamente a 
los comunicadores sino a la sociedad en general, porque llegado el momento es 
importante que podamos establecer qué es lo que queremos los bolivianos, hacia 
dónde vamos, qué pretendemos, por qué hay regiones que quieren autonomía y 
hay regiones que no la pretenden tener. 

Falta información y esto recién se va a dar faltando uno o dos meses para que 
se pueda convocar a los candidatos que van a estar como asambleistas a partir 
del 2 de iulio y lamentablemente, nuevamente nos va a faltar tiempo. Porque es 
un pueblo que no está preparado para afrontar un cambio tan importante. Esto 
se debería haber trabaiado con mayor participación y lamentablemente no se lo 
ha hecho. 

Nuevamente vamos a incurrir en errores que después lo vamos a lamentar porque 
va a haber regiones que van a decir que no se han incluido sus propuestas y que 
por lo tanto no van a estar satisfechas con lo que vaya a acontecer con la nueva 
Carta Magna. Reitero, los medios de comunicación no han trabajado sobre este 
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tema. Hay grupos aislados de la iglesia y de algunas organizaciones no guber- 
namentales que han estado trabajando con determinados grupos sociales para 
tratar de informar cuáles son los verdaderos alcances de la Constituyente, pero 
reitero los medios en Tariia no han abordado en profundidad el tema. 
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Luis Luna 

Esta mesa redonda tiene el objetivo de generar reflexiones respecto del rol de 
los medios en democracia y la ética en el manejo de la información. Está inserta 
en el marco del trabajo que ha iniciado el Programa de Apoyo a la Ciudadanía 
Efectiva y la Representación que es ejecutado por la Universidad del Estado de 
Nueva York. 

Institución que es contratista de USAID y que tiene par objetivo generar discusie 
nes en ciertos ámbitos de la sociedad civil, con los propias dueños de medios de 
comunicación, con los periodistas, respecto de cómo y de qué manera en deme 
cracia, sobre todo en el contexto que estamos viviendo los últimos años, se están 
transmitiendo las noticias, jcómo las están procesando los medias de comunica- 
ción? y jcómo y de qué manera la propia ciudadanía las está asimilando? 

Este programa, para darles muy brevemente el contexto, tiene este importante 
componente trabajando con saciedad civil y medios de comunicación. 

Probablemente ustedes hayan podido ver una campaña masivo que está siendo 
difundida desde el mes de diciembre que tiene el slogan de "en democracia, tu 
decisión vale". 

El obietivo es obviamente generar reflexiones en la población respecto del p r e  
ceso democrática que estamos viviendo en torno a lo que ha sido y la que se en- 
tiende por representación y la lógica del respeto a las decisiones de la mayoría, 
el respeto a los derechos de las minorías, y por último, por supuesto, el proceso 
que hemos empezado el fin de semana posado cuando ha sido sancionada la 
Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente y, por supuesto, el Referéndum 
Autonómico. 

Dentro de este marco se están generando estas discusiones en varios departa- 
mentos. Santa Cruz es el séptimo espacio donde se lleva a cabo esta reunión y 
el último será La Paz. 

La idea es un poco poder recoger de ustedes criterios respecto de este punto que 
mencioné al inicio "el rol de los medios en democracia y la ética en el manejo de 
la información". A partir de las conclusiones que se obtengan de estas ocho me- 
sas redondas se podrá tener conclusiones o eventualmente criterios y elementos 
básicos que permitan aportar a un seminario internacional. 

e49 
I'b 

PREVIOUS PAGE BLANK 



m " +  " ..m 
MEDIOS PODER Y DEMOCRACIA EN BOLIVIA 

En este seminario internacional ¡unto con expertos nacionales e internacionales se 
podrá obtener probablemente algunas conclusiones respecto de temas que están 
planteados obviamente en la reunión de hoy. 

Ya se hon estado recibiendo diversos criterios en los otros departamentos de 
cómo y cuál debería ser el rol del Estodo en el manejo de la información y en 
su relación con los medios de comunicación. Temos relacionados, por eiemplo, 
a cómo son reconocidos los periodistas y los medios de comunicación en su in- 
termediación entre lo ciudadanía y el Estado; y finalmente, el asumir criterios en 
torno a de qué manera los medios de comunicación, los periodistas y sus institu- 
ciones van asumir roles respecto de la Asamblea Constituyente. 

Entonces son tres temas que en rondas preliminares los colegas de la oficina han 
estado discutiendo con varias asociaciones del país para poder, en alguna medi- 
da, empezar este proceso de reflexión que seguramente no va a terminar acá. 

Estamos conscientes de que este es un proceso que viene de larga dato y que es 
importante ir alimentándolo con discusiones. Este tipo de mecanismos, a través 
de las mesas redondas, que permitan en alguna medida arribar a ciertas conclu- 
siones en una coyuntura particular como ésta. 

Mónica Calasich, está precisamente trabajando con los medios de comunicación, 
los operadores o como se los quiera llamar, los dueios, con los propios perie 
distas y también realiza un traba10 con las organizaciones de la sociedad civil. 
A partir de esta iniciativa, se ha conformado la Red por el Derecho a Ser Bien 
Representado. 

Hemos estado discutiendo con muchos analistas y con mucha otra gente, que 
podría entenderse este derecho como uno de quinta generación o de sexta gene- 
ración, porque efectivamente los últimos que se han estado generando a partir de 
los derechos ambientales han sido derechos bastante discutidos. 

Pero no cabe duda de que el hecho de ser bien representados en una coyuntura 
como esta, ya sea en el Gobierno, en el Congreso y por supuesto en la Asamblea 
Constituyente, en los Gobiernos departamentales que vienen a continuación, va 
a ser un elemento donde seguramente habrá la necesidad todavía de discutir 
mucho y las conclusiones todavía están por llegar. 
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Monico Colosich 

Este es un escenorio de construcción desde los departamentos que después nos 
va permitir, en un seminario internocional, poder abundar de manero mucho más 
puntual los temos que sugerimos en la agenda. 

Estamos invitando a algunas personalidades del mundo, colegas de ustedes a 
nivel internacional con bastante experiencia en temas de ética, de manejo de la 
información y, sobre todo, con bastante experiencia en el rol de los medios de 
comunicación y de los periodistas en democracia. 

Enrique López 

Agradezco, inicialmente, al Centro Internacional para el Desarrollo de la Univer- 
sidad, de Nueva York, que al comienzo de este año se reunió con la Federación 
de la Prensa y con ASBORA, y nos propuso la idea de hacer este evento. 

Este es un tema, que cada vez va tomando mayor preponderancia, habida cuento 
que este Gobierno tiene la intención de comenzar el análisis sobre las normas de 
la actividad de los medios y, fundamentalmente, de la prensa. Porque debemos 
reconocer que la labor que realizamos en el aspecto informativo y formotivo, es 
cuestionada, muchas veces en voz baja. 

Entonces es importante que nos reunamos, que trabajemos en el contexto de nueí 
tro país en el que hay un marco legal para normar la actividad de los medios de 
comunicación, de los periodistas, pero que lamentablemente la mayoría de ellas 
no se cumplen o se cumplen en una dimensión muy pequeña. 

Recordemos que tenemos una Ley de Telecomunicación que fue promulgada en el 
primer Gobierno de Gonzolo Sánchez de Lozada. Pero, vino en inglés y tuvimos que 
traducirla para poder analizarla, ya que no todos entendemos muy bien el inglés. 

Fue una ley que se elaboró fundamentalmente para facilitar la capitalización de 
ENTEL, ya que necesitaba una ley especial para radio y televisión, la cual simple ' 
mente nos remitía a dos reglamentos que fueron promulgados en la década del 
'70, en los gobiernos militares, con todos los problemas que ello conllevó. 

Entonces nos estamos rigiendo con esa ley, que no está acorde con los avances 
tecnol6gicos que tenemos hoy. En el tema de la prensa escrita, hay una Ley de 
Imprenta a la que se ha intentado varias veces revisarla; pero los organismos 
sindicales normalmente se han opuesto por una serie de razones entendibles. 
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En democracia ha habido varios intentos de revisar la Ley; pero todo ha quedado 
en eso, en intentos. Entonces, ahora es cuando nosotros debemos comenzar a 
buscar la forma de normarnos, de autorregularnos. Porque debemos reconocer 
que hace falta algún tipo de norma, por eso estamos aquí para tratar de encon- 
trar respuestas. 

Hay algunos intentos dispersos para regularnos. El último intento es el Código Niño, 
Niña y Adolescente. Yo recuerdo que hace 3 ó 4 años, en el Concejo Municipal se 
planteó una discusión muy fuerte cuando se intentá normar toda la actividad de la 
radio y la televisión usando un artículo del Código Niño, Niiia y Adolescente. 

Finalmente se concluyó en que el Concejo Municipal, de acuerdo a lo que es- 
tablece el Código Niño, Niña y Adolescente, simplemente hizo una normativa 
para resguardar a los niños de los contenidos en los medios. Una normativa que 
se publicó, pero que, lamentablemente, en el municipio de Santa Cruz se cumple 
muy poco. Es una normativa relativa a la franja de protección al menor. 

En ese contexto legal, así muy rápidamente, la idea, es que comencemos este 
debate, que lo hemos hecho ya muchas veces. Pero ahora es cuando necesitamos 
dialogar, discutir y fijar posiciones, ver qué es lo que más nos conviene, tonto a 
quienes ocasionalmente detentamos la propiedad de los medios como a quienes 
están trabajando en los medios de comunicación. 

Daniel Castm 

Cuando este proyecto nos convocó a que invitásemos nosotros, inmediatamente 
nos adherimos. Porque creemos que necesitamos reunirnos para poder compartir 
ideas, por la experiencia de los periodistas que están acá. 

Desde la Federación de la Prensa, por ejemplo, nos han preocupado algunos ac- 
titudes de algunos representantes del gobierno en el sentido de querer regular a 
los periodistas, particularmente el Diputado Iván Canelas, que después se desdijo 
y dijo que se le había mal interpretado. 

En todo caso, nosotros consideramos que no necesitamos que venga el Gobierno, 
ningún Gobierno, a decirnos cómo se debe hacer el trabajo de los periodistas, el 
trabajo de la prensa, el trabajo de los medios de comunicación. 

Creemos que tenemos la suficiente madurez para hacerlo nosotros, y para hacer- 
lo precisamente con una absoluta autocrítico paro reconocer cuando nos equive 
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camos, para reconocer cuando hacemos las cosas no de la formo que espera la 
ciudadanía. 

En definitiva, el trabajo que se hace es para buscar una sociedad mejor. Creemos 
nosotros que lo que tenemos que buscar es la consirucción de ciudadanía. Para 
hacer eso, nosotros también tenemos que tener un espíritu absolutamente deme 
crático, plural, para escuchar todas las voces y poder después retransmitirlas, y 
dejar que las personas, los ciudadanos, tomen sus propias conclusiones y asuman 
también las posiciones que ellos consideren que son más importantes. 

Entonces, hay ya una legislación, la Ley de Imprenta, que siempre se critica: que 
está muy obsoleto, que le falta esto, que le falta lo otro. Y hay otro tipo de regula- 
ciones que ya están yigentes. Nosotros particularmente como institución tenemos 
nuestro Código de Etica. También otras instituciones, los medios de comunica- 
ción, tienen internamente su forma de prestar un mejor servicio de regulación. 
Los medios más serios tienen su Manual de Estilo, tienen también su Manual de 
Ética. 

Entonces creemos que hay suficiente material paro permitirnos a nosotros indagar 
y encontrar en mesas como esta qué es lo que estamos haciendo mal y qué es 
lo que estamos haciendo bien también. Y así poder decirlo y juntos poder avan- 
zar. 

De esta manera, la participación nuestra va en ese camino, y esperamos ahora 
que ustedes puedan ayudarnos a todos con sus ideas, sus comentarios, sus crí- 
ticas, a fin de que este desayunetrabajo sea mucho más efectivo y propositivo. 
Simplemente eso, gracias. 

Maggy Talavera 

Primero me gustaría saber por qué no se pudo organizar esta mesa en Pando. Me  
llamó la atención ver solo ocho y no nueve mesas redondas en la invitación que 
nos hicieron. Parque uno tiene una preocupación siempre especial con Pando. 
Así no haya más que dos o tres personas, creo que deberíamos incorporar al 
departamento, 

Lo segundo, me parece par demás oportuno lo que está pasando ahora, porque 
hace unos cinco años, si no es más, venimos con la cantaleta de la urgencia que 
hay de revisar lo que estamos haciendo como periodistas y como medios de 
comunicación. 
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Peleamos, coda vez que alguien quiere poner orden e invocamos siempre o 
esta cuestión de la autorregulación. Lamentablemente yo creo que hemos dado 
muestras, de que no somos responsables para entrar en un proceso de autorregu- 
lación. E incluyo no solamente a los periodistas, también a los propietarios de los 
medios de comunicación, a ambos. 

Cuántas mesas no se han organizado, incluso rondas informales de debate en el 
sindicato, fuera del sindicato, hasta la Iglesia Católica ha convocado y no vamos. 
No  van ni los directores de los medios que son periodistas, muchas veces ni los 
jefes de redacción, menos los propietarios de los medios. 

Entonces creo que ahí, dentro del debate, aunque les duela a muchos, uno de 
los temas centrales, aparte del tema de formación, es también, el carácter de 
propiedad de los medios. 

Creo que las universidades también están fallando demasiado. Se han hecho 
simplemente facultades lucrativas. Igual que cualquier medio, lo que buscan es 
ganar plata, no miden en realidad la capacidad y aquí los que estamos podemos 
dar testimonios. 

La gente que llega a la salas de redacción que está en quinto año, ya por salir, 
por egresar, no sabe o veces ni redactar un lead. Y uno se pregunta cómo es 
posible que hayan llegado hasta quinto año, cómo han pasado las materias. 
Finalmente, al año uno los ve hasta con su título, en la foto de los "socialeros". Y 
uno se pregunta cómo. 

Cualquiera es profesor de una Universidad, eso también lo sabemos. 

Entonces hay una parte que es formotiva, que siempre la descuidamos y que, sin 
embargo, es elemental en este tema de los medios, s i  es que vamos o hablar de 
la reglamentación y otras cosas. 

Lo segundo que es el carácter de propiedad de los medios. 

En base a esas tres opciones que hay en la primera pregunta, yo como periodista soy 
reacia a la intervención del Estado como regulador. Yo tumbién plantearía más bien 
una revisión de ese concepto: o el Estudo o una mentalidad de una libre empresa. 

Todos sabemos que un medio de comunicación, por más que esté en manos de 
personas particulares, tiene que tener un carácter completamente distinto del que 
rige a una mentalidad de libre empresa de cualquier tipo de fábrica, negocio. 
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Los medios de comunicación deben tener un concepto distinto en el tema de qué 
es la propiedad de los medios. Primero creo que debería haber una suerte de 
obligación de que los que tienen medios de comunicación sean personas que 
están realmente vinculadas al oficio, periodistas. 

sCuál es el problema que se ha planteado este año?, squiénes son los propieta- 
rios de los medios? Y no vamos a satanizar simplemente a los dueños de Unitel, 
a los dueños de Red Uno, que son empresarios conocidos. Está Tito Asbún, pero 
nadie se acuerda de Tito Asbún, nunca. Cuando por eiemplo uno ve las críticas 
dice: la Red Uno, Unitel, y se olvida de Bolivisión. Pero además de eso, scuántos 
políticos hay que son dueños de medios de comunicación y no son identificados 
como empresarios privados? 

Entonces creo que, en el fondo, hay un problema muy grave, Deberiamos ver 
cómo canalizamos este problema para que dentro de una reglamentación seria 
se establezca y se pueda garantizar que la tenencia de medios de comunicación 
no esté precisamente enmarcada en esa mentalidad de libre empresa. 

Para que no cualquier empresario, cualquiera que tenga buenos millones, se 
pueda comprar un medio sino que haya garantías de que los medios tengan 
participación o estén manejados por gente que está de verdad en el oficio y que 
ejerce el oficio. 

Mónica Calasich 

Quería comentarle a Maggy, a raíz de la preocupación que tenía, que hemos 
visitado prácticamente a todas las organizaciones gremiales y representativas de 
todo el país, incluyendo Pando. 

Lamentablemente en este caso especíhcamente no hemos logrado poder consen- 
suar a las organizaciones gremiales para que puedan sentarse en una misma 
Mesa. Definitivamente hay tensiones y problemas en el gremio, y no hemos logra- 
do tener la aceptación de ninguna de las organizaciones de Pando para poder 
hacer esta mesa redonda y compartir un escenario de debate y análisis. 

Maggy Talavem 

Creo que tenemos que hacer un esfuerzo e incorporarlos, porque Pando, en todos 
los aspectos, es un departamento que casi lo hemos borrado de nuestra memoria 
todos los bolivianos. 
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Creo que es conflictivo y después podríamos hablarlo, digamos fuera de la re- 
unión. Podríamos ver la forma de quiénes son, quiénes tienen conocidos, quiénes 
pueden hacer acercamientos y lograr de verdad incorporarlos. 

Arturo Mendivil 

Que pena que este debate, que lo considero demasiado importante y debería 
tener la profundidad necesaria -recién ayer nos hemos enterado algunos, yo me 
enteré ayer y por responsabilidad estoy aquí-. 

Yo no sé si uno más de los mecanismos que tienen las estructuras del poder central 
es justificar a través de ONGs o qué se yo, tener algunos dividendos, pero este 
tipo de debate amerita la seriedad del caso y la masificación pertinente. 

Los medios de comunicación son elementos vitales en el pueblo. Generalmente 
hablamos de ética y los confundimos con la estética. Generalmente hablamos de 
moral cuando hay una ausencia de moralidad. 

2Quiénes son los dueños de medios?, eso es importante.  por qué tienen medios 
los dueños de medios? 2Quiénes usan los medios? 

Pero resulta que en un país donde se manejan las cosas por moda, se habla de 
inclusión pero es un país extremadamente exclusivo cuando hay que tener el color 
de piel de determinado tipo y estar más "cuchuqui" para poder tener seguramen- 
te el derecho a decir y hacer y romper parámetros de la legalidad. 

Nosotros aquí en Santa Cruz de la Sierra somos permanente avasallados, se nos 
quiere enseñar lo que sabemos. El problema es que hay una ausencia total del 
Estado, ha colapsado, no existe Estado Nacional, es mentira. Lo que existe es una 
estructura de poder que está arremetiendo siempre con todo lo que tiene orden, 
legalidad. 

Entonces ahí empieza el caos. Ahí empieza la distorsión de los verdaderos roles 
que deben iugar los medios de comunicación. Cuando vemos que se atomiza el 
espectro radiofónico y al Estado no le interesa la calidad sino la cantidad de me- 
dios. Pero no el medio como un generador de ideas y un conductor social sino el 
medio como un generador de plata para el Estado. Es ahí donde coincido plena- 
mente cuando dice Maggy Talavera si será que el Estado es un buen controlador. 

Aquí en Santa Cruz solamente vienen comisiones cuando hay que clausurar un 
medio, cuando hay que extorsionar, cuando hay que chantajear, pero no viene 



8 r 
..m1 

MEDIOS PODER Y DEMOCRACIA EN BOLIVIA n n 

jamás ningún controlador del Estado Nacional a reglamentar, a regular según la 
ley. 

La ley existe, la normatividad existe, lo que no existe es quién tenga la moral, 
la ética, los valores y el deseo de hacer cumplir la norma en un país colapsodo 
como este, que no tiene razón de ser ni de existir. 

Porque aquí nos hemos convertido en una sociedad de mentirosos, de hipócritas, 
donde la gran mayoría de los actores sociales hablamos de todo lo que son va- 
lores y nos rasgamos las vestiduras cuando nos van a quitar los derechos, pero 
jamás queremos tener las obligaciones en el mismo equilibrio. 

Yo creo que este debate podría ser demasiado importante y nutriente. Quienes 
estamos aquí posiblemente somos los que sabemos y nos interesa estar involucra- 
dos en un cambio, en una actitud propositiva, quienes deberían estar, a quienes 
deberíamos cautivar para que verdaderamente conozcamos sus experiencias y 
veamos qué es lo que podemos hacer, no están. N o  están porque tienen miedo o 
tienen vergüenza venir y poner la cara, o porque la organización de este evento 
ha sido pésima, no sé. O posiblemente nos hemos cansado de muchos eventos 
similares donde al final lo único que se hace es justificar gastos, erogaciones del 
Estado. 

sCuál es el rol de la Universidad? Posiblemente vamos a redundar todos y vamos 
a caer en un círculo vicioso con palabras más bonitas o palabras menos bonitas. 

Es penoso ver egresados de la facultad de comunicación que llegan a la radio y 
no tienen la mós peregrina idea de lo que es agarrar el Internet, que es la herra- 
mienta más importante. 

Pero, sin embargo, hay ciudadanos que jamás estuvieron en una universidad 
y pueden ser hombres con todas las cualidades, con todas la vocaciones para 
hacer comunicación, periodismo, etc., y aquí es donde tenemos que hacer el 
primer cuestionamiento spara manejar un medio de comunicación necesaria e 
imprescindiblemente se tiene que entrar a una universidad? 

Las universidades son importantes en la formación técnica, integral, moral, ética o 
simplemente son importantes como un mercado de consumo. sQuiénes nos hemos 
involucrado en los medios de comunicación? Si nos damos cuenta ahorita, el 33% 
aproximadamente de las 60 radios que hay en Santa Cruz -55 legales y unas 10 
ilegales son más o menos 60- 30  radios están en poder de los cristianos. 
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jCuál el rol de los cristianos y porqué tienen radios los cristianos?, jTienen porque 
son buena gente, porque son mejor que los mahometanos, que los musulmanes? 

Por qué los medios les damos a los brujos, s i  ser cristiano y ser brujo es lo mismo, 
porque los dos usan el medio como un instrumento para delinquir porque van a 
engañar, van a buscar víctimas. j Y  quién regula eso? 

En este instante en Santa Cruz el MAS está instalando una radio, jtiene licencia? 
o porque son gobierno o porque son indígenas entre comillas, hay que incluirlos 
rompiendo los parámetros de la ley. j Y  los que somos más gallitos ..., los que no 
creemos ni en la pochamama, ni en todos esos emperifolles de los altoperuanos, 
de los quechuas, de los aymaras, somos diferentes? 

Entonces j c ~ á l  es el objetivo? Yo no creo que ninguno de los que estamos aquí 
tenga una aureola de santo, entonces aquí también vamos a hablar con ho- 
nestidad, jtenemos la capacidad moral para hablar de ética, de principios, de 
valores?. 

Ustedes que nos están dirigiendo, jtienen los valores para que nos sentemos 
aquí?, cuondo posiblemente este evento es paro justificar un sueldo. No estoy 
haciendo iuicio de valor sino que tenemos que oprender a sentarnos los que 
queremos construir. 

Qué vamos a hacer de aquí en adelonte, vomos a vernos y escucharnos lo que 
siempre nos decimos. Todos los que estamos aquí somos los que siempre nos 
juntamos. Posiblemente los que estamos aquí somos los más conocidos entre no- 
sotros, aquí no hay ningún desconocido, todos sabemos quienes somos. 

N o  sé, yo creo que la didáctica de la comunicación y de la discusión sobre estos 
temas tiene que tener calidad y cantidad. Primero debemos ver qué esta haciendo 
el Estado y porqué el Estado ha balcanizado la comunicación. 

El año 1979, cuando empieza a hablarse de la desregulación de los medios 
de comunicación, había un plan que fue elaborado por los militares que era 
precisamente el de atomizar el espectro radiofónico para que no haya medios 
importantes y eso es lo que está sucediendo. 

Ahora yo no sé si tenemos la ética y la moral, no la moralidad porque no se pues 
ahora qué es ética, qué es moral. Para mí lo que puede ser moralidad, para Ma- 
ggy no es. Maggy es un referente de ética, pero posiblemente no de moral. 
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Entonces digo, por qué yo tengo que hacer ética, por qué tengo que hacer moral. 
De repente soy lo mas corrupto que hay, De repente yo coimeo, yo para ir o un 
proceso tengo que coimear y con qué dignidad, con que valor, tengo que hablar. 

Entonces yo creo que este es un tema muy delicado y que se lo debe tomar con 
mucha responsabilidad. 

Monica Calasich 

Gracias Arturo. Antes, comentarte que estas mesas redondas las hemos estado 
organizado prácticamente hace prácticamente un mes atrás. 

Lamento muchísimo saber que recién el día de ayer te han convocado y se han 
enterado ustedes de este tema, pero bueno. 

De todas maneras este es un proceso de construcción, análisis y reflexión que no 
termina. Esperamos que el Seminario Internacional, sea un escenario de aporte. 

Estas mesas redondas pensamos mantenerlas durante un periodo importante, que 
contribuya en el escenario de la reflexión hacia la Asamblea Constituyente. Asi que 
estamos en un buen proceso, hay que entenderlo así, como un proceso de construc- 
ción y no simplemente como un escenario que se va terminar el día de hoy. 

Guisela López 

Yo creo que, partiendo del antecedente de que este es un tema que se está discu- 
tiendo y este tipo de análisis, reflexión, se está haciendo a nivel de Latinoamérica 
desde no hace precisamente un año, desde hacevarios oiios, considero saluda- 
ble poder reunirnos como lo estamos haciendo. 

También comparto criterios con los colegas que han hablado, en el sentido de 
que siempre somos los mismos los que nos reunimos para chicotearnos sobre lo 
que está posando en el gremio, lo que está pasando en los medios de comuni- 
cación. 

Sin embargo, considerando que se nos viene la Asamblea Constituyente y que, 
obviamente, el tema de los medios de comunicación y el maneio de la informa- 
ción va a tener que ser un tema de la Constituyente. 

De otra parte, particularmente, no le temo a ningún sistema de regulación. Creo 
que todo parte de lo responsabilidad que uno debería tener como comunicador 
o como periodista. 
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No comparto tampoco la idea de que el Estado sea regulador, no precisamente 
por temer a un sistema de regulación del Estado sino porque todo lo que ha 
venido regulando el Estado. lo ha regulado mal. Prueba de ello, es lo que está 
pasando en el LAB que está sujeto a un sistema de regulación estatal. 

Sin embargo, creo que s i  los periodistas asumimos con responsabilidad nuestro 
rol, no tenemos porque temerle o sistemas de regulación del Estado, autorregula- 
ción, sistemas de regulación de la sociedad. Ahora se está armando un observa- 
torio de medios entiendo. 

Creo que todo pasa por la responsabilidad que uno pueda tener como periodis- 
ta y de otro lado, sobre lo que está pasando en los medios de comunicación en 
tiempos de democracia. 

Para muestra basta ver la forma como se ha encarado mediáticamente los últimos 
dos procesos electorales. Creo que son una prueba que muestra un panorama 
sombrío sobre el rol de los medios de comunicación, donde estamos incluidos 
los periodistas en torno al tratamiento informativo que se le ha dado a estos dos 
procesos democráticos, y es deprimente. 

Por lo tanto, es un tema de actualidad, es un tema en el que tenemos que discutir- 
lo. Es un tema también que debemos dividirlo en dos, por un lado, el rol de los pe- 
riodistas; y por otro lado, el rol de los propietarios de medios de comunicación. 

La sociedad no lo ve así, la sociedad lo ve como una re~~onsabil idod periodística 
en general. La sociedad no distingue* mi juicio- que tal medio de comunicación 
es manejado por tal grupo de poder o por tal partido político si no que generali- 
za y dice: "la prensa, los periodistas". 

Entonces debiéramos nosotros, ya en el momento de reflexión, dividir cuál es 
nuestra responsabilidad como comunicadores, como profesionales, como perio- 
distas y también ver la responsabilidad de los propietarios de los medios de 
comunicación, donde obviamente se incluye lo que mencionaron los dos com- 
pañeros que han hablodo antes que yo, el tema político o de grupos de poder 
económico etc. que se hacen dueños de medios de comunicación. 

Creo que deberíamos partir de ello, y que también en este tipo de discusión don- 
de generalmente participamos periodistas y nos cuestionamos y nos criticamos 
tienen que tener participación los dueños de los medios de comunicación. 
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Ustedes que son los organizadores y que se han unido tanto la dirigencia sindical 
de periodistas como a ASBORA en este caso, propietarios de radio debieran tam- 
bién unir a los dueños de periódicos, a los dueños de canales de televisión etc., 
porque tiene que ser una discusión que incluya no únicamente a periodistas. 

Porque, de qué sirve que nosotros saquemos nuestros códigos de ética y empece- 
mos a cuestionarnos o incluso nos procesemos a nosotros mismos por las violacio- 
nes éticas que cometemos, s i  es que las instrucciones, las órdenes y las políticas 
de los medios de comunicación vienen directamente de los propietarios. 

Entonces es un debate que tiene que abrirse no únicamente al sector gremial 
periodístico sino también al sector empresarial, a los propietarios de medios de 
comunicación. 

Leopoldo Vegas 

Yo creo que nosotros los periodistas y los medios tenemos un escudo que estamos 
y lo hemos utilizado siempre, en los momentos de cometer excesos y de cometer 
algunos errores se los atribuimos a la libertad de expresión. 

Cuando nos llaman a la reflexión, cuando nos llaman a la cordura, ahí se apela 
muy fácilmente a la libertad de expresión, y muchas veces esta libertad es más 
un libertinaje, un exceso en el que se amparan los medios. 

Bajo esta premisa de la libertad de expresión, es que el periodismo y los comu- 
nicadores nos dirigimos cada vez más hacia al desprestigio y no solo por una 
serie de hechos y de errores que se han venido cometiendo en tratamiento inlor- 
motivo. 

En diferentes formas, eso está llevando al periodista cada vez más a ser visto 
como una persona sin calidad humana. Personas insensibles, personas que solo 
buscan el sensacionalismo y se alegran por el mal común, en lugar de ser lo con- 
trario, que se alegran por el bien común. 

En los momentos estelares de los canales de televisión, por ejemplo, el informativo 
a la una de la tarde o a las ocho de la noche, que coincide con momentos de 
reunión familiar es cuando se emiten las peores imágenes, las más impactantes. 

Hay niños de colegio que cuestionan a los periodistas, cuestionan a los comuni- 
cadores por la forma como tratan la información. Hay colegios aquí, por ejemplo 
donde estudia mi hija, hay actos sociales o culturales del colegio donde le piden 
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que dibujen cómo ellos ven a los periodistas, como ven a los medios de comuni- 
cación. Y de 10 dibujos por lo menos en 9 hay personas con sangre y escenas 
muy violentas. Y eso es lo que se está transmitiendo actualmente en los medios 
de comunicación. 

Yo creo que lo que se necesita es información mejor elaborada, meior trabajada 
en todos los medios. 

Si por ejemplo ustedes miran un informativo de la televisión brasilera, aquí tienen 
acceso a la Globo y a la TV Record, las informaciones de sangre son mínimas. 

Ellos se dedican a otras informaciones, le dan amplia cobertura a informaciones 
sociales, económicas, políticas con detalle, con analistas. Y a partir de ahí es 
cuando se va comenzando a meiorar la comunicación o la televisión o los medios 
de comunicación. 

Aqui en Santa Cruz, comenzaron a presentarse esas escenas de violencia, a par- 
tir de un canal de televisión que tuvo éxito relativo presentando escenas violentas 
y a partir de ahí todos los canales, como dio resultado, se colgaron o siguieron 
esa línea informativa, no solo en Santa Cruz sino en todo el ámbito nacional. 

Ahora creo que difícilmente, el mercado está regulando en estos momentos a los 
canales de televisión. No hay autocríticas o si las hay no les interesa, porque 
mientras el mercado demande van a seguir emitiendo ese tipo de información. 

Por ejemplo en Vezuela los medios no venden su periódico por la tapa sino por 
la parte posterior que es la parte policial. 

Y eso se convirtió en un código para los delincuentes. La persona que aparecía 
más veces en el periódico era el que residía en la cárcel como un héroe y los 
delincuentes tenían más prestigio dentro de su mundo en la medida en que salían 
en los medios de comunicación. 

Lo que necesitamos es formar mejores ciudadanos, con meior criterio 

Aqui se perdieron los valores morales, éticos. La trasgresión de ley a nadie le 
importa, estamos en una sociedad en la que nosotros somos los que tenemos que 
construir o intentar reconstruir con las nuevas generaciones. 

Ahora veo una tendencia peligrosa entre periodistas, que están politizando ya la 
profesión y esto también nos puede crear un conflicto incluso entre periodistas y 
tal vez después en el futuro con los gobernantes. 
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Estamos siendo "ideologizados", "partidizados" y esto nos puede también causar 
un peligro en el tratamiento de la Asamblea Constituyente, para el Referéndum. - . 
En fin, todos los temas que vienen de ahora en adelante. 

Daniel Castro 

En principio los comentarios sobre que los medios están en manos de los partidos 
políticos, de políticos devenidos en empresarios, de empresarios devenidos en 
políticos, del Estado, de la Iglesia, en manos de los Cristianos y en las radios 
comunitarias que están proliferando por todos lados. 

Entonces ese es el espectro de quienes tienen el control de los medios de comu- 
nicación en Bolivia. Yo creo que eso lo sabemos, y no sé que podemos hacer 
nosotros en función de eso. 

Porque coincido en que deberían estar aqui también, los dueiios de los medios de 
comunicación más grandes, para ver como nos podríamos poner de acuerdo. 

Pero más que preocuparme a mi quiénes son los dueños de estos medios de c* 
municación, tendríamos que preocuparnos de para qué tienen esos medios. Un 
político obviamente no va poner un medio de comunicación solamente para el 
servicio a la comunidad, está buscando posicionar su idea o su partido político. 

Los grupos de poder que tienen medios de comunicación también lo hacen con 
ese interés, los grupos de empresorios. Y también no tenemos que mentirnos, lo 
sabemos muy bien, hay dos grupos grandes económicos aquí en Santa Cruz que 
tienen medios de comunicación y los utilizan muy bien. 

Entonces hay familias que tienen medios de comunicación, pero los han tenido 
desde siempre y se han dedicado precisamente a eso. 

Si conocemos esto, la preocupación más bien debería avanzar en preguntarse 
para qué tienen esos medios de comunicación, cuál es el propósito por el cual los 
tienen y si realmente quieren prestar un servicio a la comunidad y quieren, como 
estamos diciendo aqui, construir esa ciudadanía o no la quieren o simplemente 
quieren catapultar sus negocios o quieren proteger sus inversiones, quieren llevar 
adelante una línea política o ideológica para permanecer en el poder. 

Y el desafío es denunciarlo y decirlo sin tapujos. Eso como primera reflexión con 
respecto a la propiedad de los medios de comunicación. 
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En segundo lugar, el tema de la formación. Es cierto que se critica a la Universi- 
dad, se critica que hay mala formación en las facultades de comunicación social 
y también se critica a los docentes. 

Y a mí me toca también eso, gracias Maggy; está bien, yo asuma la critica. Pero 
lo que yo percibo es que hay una enorme crisis de vocación periodistica. Aquí lo 
que hay en los ióvenes que están en la universidades es eso. Lo repito, hay crisis 
de vocación periodística. 

Ninguno quiere ser periodista en el sentido estricto de la palabra no. 

Es cierto que aqui en Santa Cruz no se está ensefiando periodismo. En la facultad 
no enseñan periodismo. Enseñan Comunicación Social. Y eso es todo y es nada. 

Entonces y lo percibimos y lo sabemos por lo menos en la Universidad donde yo 
trabaio. Creo que hay una sola universidad que específicamente dice Licenciado 
en Periodismo, las demás son en Comunicación Social. 

Entonces eso es una vaguedad total que profundiza precisamente esta crisis de 
vocación que yo menciono. Es por eso que en la formación no hay idoneidad y 
hay un gran empirismo, y el empirismo se manifiesta precisamente en el tercer 
aspecto que quería tocar que es el tema del sensacionalismo. 

Sensacionalismo que se critica en la televisión pero también está en la prensa es- 
crita, sino vayamos a las páginas de sociales, vayamos los domingos por ejemplo 
a unos suplementos que están llenos de "chutas" como decimos aquí en Santa 
Cruz, muieres desnudas hasta hombres. Hasta para homosexuales, que no estoy 
en contra de eso, pero hay que ver como lo hacen también. 

Y en la radio no hay ningún tipo de control, absolutamente ningún tipo de control, 
porque se dicen barbaridades a través del lenguaie oral. Se insulta, se arremete, 
se descalifica a las personas, movimientos, sectores, etc., y nadie dice nada. 

Eso también es sensacionalismo, desde otro punto de vista. Entonces si nos vamos 
a criticar, tenemos que ver todos estos aspectos que están presentes fundamen- 
talmente aqui en Santa Cruz, porque es el medio donde nosotros nos desempe 
ñamos. 

Entonces como primera medida, a mí me parece primero que hay algunos as- 
pectos que están presentes y que yo quiero mencionarlos nada más para la 
discusión. 
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El primer aspecto tiene que ver con la violencia física y psicológica contra los 
periodistas. Hay actos de iniusticia contra periodistas cuando se los manda a 
trabajar: "anda búscate la publicidad s i  quieres trabajar en mi medio". 

Se los mercantiliza, se los prostituye, el periodista o ese embrión de periodista 
que está trabaiando, aprendió pues un oficio o quiere aprender un oficio. N o  
quiere ser vendedor de publicidad, es otra cosa. 

Entonces hay violencia en un acto de iniusticia, hay ataques contra el periodismo 
porque nos han echado encima el rol de ser los fiscalizadores de los poderes 
establecidos, los poderes institucionales, con el descrédito de los tres poderes del 
Estado. 

La sociedad le ha echado a los medios de comunicación la responsabilidad de 
fiscalizar a todos. Obviamente no somos omnipotentes y vamos o cometer erro- 
res, precisamente por lo que mencionaba antes, la falta de formación de muchos 
periodistas. 

Por otro lado se los manda a trabaiar 12, 14, 18, horas cuando se los manda a 
cubrir bloqueos, por eiemplo, en el Chapare o cuando van a San Julián, donde 
hay problemas y no tienen los condiciones necesarias para trabajar, no se les da 
ni un chaleco, por lo menos para que se identifiquen. 

Muchos de ellos han sido agredidos, precisamente porque los confunden o con 
los bloqueadores o con los desbloqueadores. 

Por ejemplo, Juan Pablo II decía que los medios son dones de Dios. $erá cierto o 
no será? Pero por lo menos la Iglesia tiene esa visión. Hay que ver s i  la interpreta- 
ción de la Iglesia o el uso de la Iglesia de los medios de comunicación realmente 
están siendo utilizados como los dones de Dios. 

Finalmente yo considero que o veces los ciudadanos se sienten acosados, fun- 
domentalmente por la televisión, porque son invasores de la privacidad de los 
ciudadanos y en este aspecto también entran los otros medios de comunicación. 

Entonces son preocupaciones que si nosotros las tenemos presentes podemos 
mejorar la calidad del servicio que prestamos a la ciudadanía. 

Gastón Requena 
Yo creo que no podemos hablar de periodismo sin hacer un análisis de los me- 
dios. Los medios están en crisis o son los periodistas los que están en crisis o es 
la sociedad que está en crisis. 
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Los periodistas no somos los que definimos el acontecer histórico. N o  somos 
exclusivomente los periodistas. Está lo sociedod en su coniunto, estón miles de 
organizaciones que confluyen o construir el devenir histórico. 

Los periodistas seremos meros informadores o tendremos un espacio para opinar, 
es una cuestión que tombién tiene que definirse. 

Algún colega dijo aquí que los periodistas deberíamos simplemente informar. Yo 
creo que es un rol importante porque somos medios y porque a través de nosotros 
la comunidad conoce los acontecimientos sobresalientes, pero al mismo tiempo 
debemos guardar un espacio para opinar. 

En ese sentido yo creo que lo más importante es que nosotros tomemos una pe 
sición respecto a lo que la Constitución va a decir de los medios y de la libertad 
de prensa. 

En lo que debiéramos unirnos todos los periodistas de Bolivia -sea de radio, 
de televisión- es en la defensa intransigente de la libertad de expresión y de la 
libertad de prensa. 

Lo demás es algo que va a venir por una mejoría de los institutos donde se forman 
los periodistas, por una evolución de la sociedad, por una meioría económica 
del país. N o  puede nacer espontáneamente un buen periodismo, ni nosotros los 
reunidos aquí vamos a definir la forma y contenido de los medios. 

La forma y el contenido de los medios es una consecuencia de lo que nosotros 
hacemos, por la forma en que aciúa la sociedad, por la interrelación con los pe 
deres públicos y por la cultura misma difundida a nivel comunitario. 

Se ha criticado mucho a los medios de televisión o a algunos medios de televisión 
diciendo que son el medio a través del cual se difunde la violencia o se expande 
la violencia. N o  es así. 

Yo personalmente, como periodista, no soy partidario de la violencia y ningún pe- 
riodista puede ser partidario de la violencia en la sociedad, ni de la delincuencia, 
ni de los hechos de sangre. 

Hay una crisis social alarmante y los medios están refleiándola. 

Entonces yo veo una crítica infundada a los medios cuando se habla de la violen- 
cia que irradian, de la sangre que se muestra en sus pantallas, y, bueno, es un 
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desconocimiento del cine mismo o de la televisión mundial, que están reflejando 
lo mismo en niveles superlaiivos. 

Ustedes miraron la película La Pasión de Cristo, $vieron? Esa película tenía para 
cubrir un año de sangre de lo que la televisión muestra $no? Exito mundial, se 
difundió con gran participación de público. 

Una película que vi llegar de Truman Capote. Se trata de la historia de un peric- 
dista policial que se mete a una prisión para relatar un crimen horrendo, y se lo 
relata y es un éxito de literatura. 

Yo no creo que el problema está en que no se difundan cosas sino en cómo se 
difunden y aquí alguno de ustedes habló de ética y estética. Yo creo que lo que 
les está faltando a nuestros medios es un poco de estética por un lado. 

Y por otro lado, a lo que se han referido ustedes es una mejor formación. Creo 
que los sindicatos, la asociación de periodistas tienen que preocuparse por formar 
a las generaciones jóvenes de periodistas, es decir, complementar lo que enseñan 
en las universidades. Periodistas bien formados van a hacer mejor periodismo. 

En cuanto a la propiedad de los medios de comunicación, es múltiple: las igle- 
sias, los sindicatos, los empresarios. Si los periodistas podemos también tener 
medios de comunicación, esa también es una prerrogativa que debe estar inserta 
en la Constitución Política del Estado. 

El momento en que la Constitución Política del Estado niegue el derecho a la prc- 
piedad privada de los medios de comunicación, estaríamos cayendo en el más 
escandaloso estatismo y eso sería una negación total a la libertad de prensa. 

Yo personalmente como periodista siempre me he declarado un defensor de los 
medios privados de comunicaciones. Y ahora lo hago al lado de los sindicatos, 
al lado de las asociaciones. 

Ahora si nosotros como organización de colegiados podemos crear un medio, 
excelente. O podemos aplaudir los medios, como por ejemplo el medio que di- 
rige la colega Maggy Talavera. Podemos aplaudir y respaldarlo ahora mismo, 
porque es un esfuerzo grandísimo el que hace. Pero tendremos que ingresar al 
mercado con buenos productos y competir con otros medios, no hay otra. 

N o  vamos a estigmatizar a los empresarios que hacen periódicos ni a los políti- 
cos que difunden su mensaie a través de los medios. Están en su derecho. Es una 
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sociedod libre donde todos puedan expresar su ideas, no tendremos porque ser 
los privilegiados de la comunicación. La comunicación es un recurso que está en 
manos de la sociedad, de las relaciones libres. Cuando pensamos que nosotros 
somos comunicadores y nadie más puede comunicar, estamos coartando el de re  
cho a la comunicación. 

Tenemos, yo  creo, que convivir con otros medios. Con los medios cristianos, con 
los medios católicos, con muchos más. 

En la década del 40 en Bolivia había el ~e r iód ico  que se llamaba La Razón. Fue 
uno de los meiores periódicos de la historia de Bolivia. N o  se ha hecho un per ib  
dico como ese hasta ahora. 

Los descontentos con el periódico empresarial hicieron otro gran periódico, La 
Calle. La Calle era también un periódico politizado que le daba duro a La Razón 
y también tenía un gran mercado. 

N o  es cuestión de decir ellos hacen periódicos, ellos son dueños de la comunica- 
ción. Hay que hacer comunicación y desafiar esa comunicación con la cual no 
se está de acuerdo. 

Es inevitable que en una sociedad libre haya choque de ideas, haya periódicos 
con diversas corrientes. Eso es lo que se debe velar, que los periódicos no estén 

I uniformados por el oficialismo, ni por la ley, ni por la Constitución, que realmente 
podamos desenvolver nuestras actividades con la mayor libertad posible. 

Nosotros no debemos propiciar normas, simplemente debemos propiciar derechos 
que estén consagrados en la Constitución Política del Estado, para que respalden la 
libertad de prensa, garanticen la libertad de prensa y la libertad de expresión. 

Los medios de comunicación son parte de un modelo económico. Si el artículo 23 
de la Constitución garantiza la propiedad ~ r i vada ,  obviamente que los medios 
están inmersos. 

La actividad comunicacional es igual como cualquier otra. Simplemente que n e  
sotros para saber porqué está en la situación que está, tenemos que analizar 
quiénes son los dueños de un medio de comunicación, por qué tienen un medio 
los dueños, quiénes hemos heredado y quiénes vamos a tener negocios como 
medios, eso es otra cosa. 

Por eso, creo que cuando decía porque fulano, zutano tiene medios, es para 
analizar el por qué de la situación, pero no se debe tocar la comunicación como 
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un mecanismo que deba tener tratamiento especial. Y el tema de la libertad de 
expresión es un derecho que tiene que estar consagrado pero, como todos los 
otros derechos ciudadanos, en la primera parte de la Constitución. 

Entonces yo creo que ahí podemos tener una confusión cuando nosotros induzcamos 
a que se discuta el temo, sobre lo que debe decir la Constitución. Nosotros como 
medios de comunicación tenemos que ser una empresa como cualquier otra. 

Carlos Salazar 

Bueno, al igual que los colegas acá, constato que siempre participamos los mis- 
mos. Pero me parece saludable que haya un interés en reflexionar sobre nuestra 
profesión y yo voy notando que de un tiempo a esta parte hay un conocimiento 
saludable. 

Creo que hay un reconocimiento que las cosas no marchan bien, que estamos 
haciendo quizás mal el trabaio, cumpliendo mal o a medias nuestro rol de comu- 
nicadores, de periodistas. Y eso me parece saludable. 

Existe un primer reconocimiento de que las cosas no morchan bien, así como la 
sociedad boliviana reconoció que en Bolivia la forma como se gobernaba anda- 
ba mal y por eso hubo un cambio radical el 18 de diciembre. 

Creo que en la dinámica comunicacional periodística tiene que haber un cambio, 
y en esa perspectiva me parece que hay que aprovechar este cambio que se da 
a partir de la Asamblea Constituyente. 

El primer aspecto me parece fundamental, se tiene que rediscutir la regulación de 
la propiedad de los medios de comunicación. Pienso que se tiene que rediseñar 
una propiedad que también de cabida a propiedades como las que existen en 
Europa, por ejemplo, como la BBC, OCHBL donde participa no sé si como accie 
nista el Estado. La empresa privada también aporta en OCHBL pero la BBC no, 
tienen regímenes un poco diferenciados si. 

Hace poco estuvimos con gente de OCHBL y nos explicaban eso, que hay aportes 
pero eso creo que le garantiza una característica mucho más democrática. Creo 
que de ninguna manera se asemeja a la forma como se maneja el Canal 7. 

Luego creo que es importantísirno regular el ejercicio periodístico. Yo, de un tiem- 
po a esta parte, propugno por el fortalecimiento de un Colegio de Periodismo, 
tanto departamental como nacional. 
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Creo que nadie puede eiercer el periodismo si no tiene un título y si no está colegia- 
do, como ocurre en otros países. Quizás antes, ejercer sin titulación estaba iustifica- 
do. Doraue no había universidad. era muv caro. Ahora creo aue las o~ciones han . ,  n 

dado incluso para que la gente ;on vocación y que está ejeriendo e/ periodismo 
de manera empírica pueda obtener un título y pueda profesionalizarse. 

Me parece que hay opciones incluso muy baratas. La universidad tiene sistemas 
a distancia para la formación periodística. La Federación de la Prensa ha venido 
trabajando mucho para esto también. 

Me parece que ya no se puede permitir el eiercicio libre del periodismo, así como 
ocurre en otras disciplinas. 2Quién puede ejercer la medicina, la ingeniería, la 
abogacía? En estos colegios son estrictos. sPor qué nosotros que tenemos tanta 
responsabilidad social permitimos un ejercicio tan libre? 

Es de verdad preocupante constatar que un político fracasa en su ámbito político 
y aparece como un gran comunicador. Por su poder, por su influencia, aparece 
como periodista en un medio de comunicación, y a mí como pe- 
riodista, que me costó estudiar me parece injusto. 

Otro aspecto que se tiene que trabajar es en la regulación de los contenidos. Tuve 
el privilegio de vivir en algunos otros países en los que observe, por ejemplo, 
que el Estado a través de la regulación obligo a los medios de comunicación a 
transmitir producción nacional en un cierto porcentaie. 

Aquí no se cumple esto. Imagínense que el 40% de lo que transmitiera la tele- 
visión fuese de producción nacional, Cuánta gente de los comunicadores egre 
sados de las universidades que han estudiado producción, publicidad tendrían 
trabaio sno? Porque ahbra todo es enlatado, y los comunicadores, los periodistas 
tienen que estar aratiando por aquí y por allá para sostener su medio de comu- 
nicación. 

Me parece que no hay que temer a la regulación. Yo me pregunto que s i  no es el 
Estado, gquién va a regular? 

El Estado no es el Gobierno, entendamos. Creo que hay que saber diferenciar 
entre lo que es el Estado y un Gobierno. Pienso que ahí si  tenemos que tener una 
actitud vigilante, para preservar ante todo la libertad de expresión. Yo creo que 
es un valor fundamental que nadie, nadie, debe intentar darle una connotación 
diferente. 
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Maggy Talavera 

Bueno la verdad es que hay muchas cosas que las conocemos y siempre las repe 
timos porque nos incomodan. 

Pero creo que hay que aprovechar la reunión que está por terminar en base a 
estas preguntas que hay, yo voy a insistir en un tema que es el tipo de propiedad 
de medios de comunicación con una aclaración. 

No propugnaría jamás limitaciones de ningún tipo, como tampoco los planteo en 
el ejercicio de la profesión, en el ejercicio del periodismo. 

Hay muchas críticas, por ejemplo, a personas que de repente no han sido nunca 
en su vida periodistas y ahora tienen programas, y son muy vistos. Tienen gran- 
des audiencias y muchos de nosotros tenemos ese sentimiento de recelo: que 
porqué, que cómo, que éste no es periodista. Pues lo está haciendo meior muchas 
veces que muchos de nosotros y eso nos cuesta asumirlo. 

Entonces, para aclarar. No creo en restricciones de ningún tipo, en el sentido de 
que los medios de comunicación tienen que ser propiedad de los periodistas o 
propiedad del Estado. Pero me parece que hay demasiada ambigüedad en este 
momento. Cuando se toma a un medio simplemente como uno más de las libres 
empresas que se pueden establecer. Yo creo que al igual que las escuelas y lamen- 
tablemente las universidades, tampoco los medios están enmarcados en eso. 

Universidad, escuelas, medios de comunicación, por más que estén enmarcados 
en este juego de libertades empresariales deberían de tener un reglamento espe 
cial porque tienen una función completamente diferente a muchas otras empresas, 
a fabricas o negocios que se puedan establecer con libertad. 

Creo que es importante reflexionar más profundamente sobre eso y además cues- 
tionando. Porque en lo que yo insisto es que s i  bien hay muchas cosas para cri- 
ticarle a los dueños de Unitel y de la Red Uno, desde Santa Cruz yo critico que 
se concentre la critica como si  fueran los únicos dos que se están portando mal, 
cuando deberíamos cuestionar la propiedad, por ejemplo, que tiene la Iglesia en 
un montón de medios de comunicación. 

En una reunión inclusa mucha gente se quejó. Y no hablo de gente de derecha, 
se quejó de la forma en cómo algunas cadenas del occidente en manos de la 
Iglesia, en vez de estar alentando a la tolerancia, a la pacificación, alentaron 
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más bien al enhentomiento, a la confrontación, al resentimiento. Y eso no lo digo 
yo porque se me ocurra, podemos recurrir a las grabaciones. 

Entonces creo que hay un problema de propiedad de medios, grave. 

Segundo, creo que hay muchísimas normas valiosas que no se cumplen, simple 
mente es eso. 

Hablaban del tema del Código del Niño, Niña y Adolescente, hubo un "quilom- 
bo" porque quisieron simplemente adecuar lo que estaba marcado por la ley 
iah!, siempre esgrimiendo este tema de la libertad de expresión. Muchas veces 
los periodistas somos usados por los que somos dueños de los medios. 

Yo digo, pena que no estén los dueños de los medios, excepto bueno Arturo y 
quién más, usted, yo digamos. Bueno no somos nadie, porque realmente los due- 
ños de los medios cuando se reúnen solamente lo hacen con los autoridades de 
gobierno que están de turno. 

Yo he visto que incluso ahora le han hecho un homenaie o Evo. Cena, almuerzo, 
no sé. O sea con ellos se reúnen, porque con ellos resuelven fácilmente el proble 
mo, y porque creo que es vital el tema de propiedad de los medios, porque de 

I ahí ya se degenera todo lo demás. 

Estoy convencida ahora que el Grupo Prisa ha estado más preocupado por defen- 
der los capitales que tienen los españoles aquí que por la comunicación. 

Y me ha tocado vivir en carne propia una experiencia y quién la reglamenta, 
quién la regulo, nadie. Ni este Gobierno, porque ya Evo se reunió con ... cómo 
se llama pues el de Prisa, no ese Repsol, Polanco. 

Los dueños hacen y deshacen a su libre ontoio, votan o la gente por razones que 
son hasta escandalosas, que s i  uno va y agarra las normas lo tiene todo a su 
Favor paro mandar a la cárcel a los dueños de los medios por abuso, por despi- 
dos ilegales. Pero no pasa nada porque tienen un poder económico que está por 
encimo de cualquier derecho. 

O seo, yo insisto. Deberíamos plantear una discusión en ese sentido, por supuesto 
con claridad, no se trata solamente de que están los malos en Santo Cruz como 
sucede con la tierra, solamente hay latifundios, oligarcas y no sé que más acá. 
No, en todas partes, en todo el país hay este problema. 
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Jorge Miranda 

En todo tipo de estas reuniones lo que acostumbramos a decir los periodistas, es 
que somos malos, somos esto, hacemos el otro, a criticarnos duramente, a decir 
que este canal o el otro o esta radio o este periódico. Pero veo que en esta r e  
unión, un poco tengo que coincidir aquí con Arturo, nos ha llegado esto en uno 
forma muy rápida. 

Ayer no hemos tenido tiempo para saber cómo avanzar en una exposición, pero 
lo que veo es que, de repente, estamos distorsionando la primera pregunta que 
formula que el Estado debe tener el control de los medios de comunicación, yo 
no sé s i  nosotros con todo lo que estamos hablando damos pie para que haya 
mordaza sobre los medios de comunicación gracias a nosotros mismos. Porque 
nosotros estamos diciendo que somos los malos, que sacamos malos noticias que 

que no tenemos un control, que deberemos estar regidos. 

lnternet no necesita uno regulación y nunca tal vez pueda tener una reguloción. 
Uno sube a uno pagina Web y escribe lo que le da la gana y manda e mails mo- 
sivos o la gente paro que visite su página web y ahí puede escribir lo que quiera 
en contra de quien quiero, ?quién lo vo regulor? 

Nosotros nos estamos poniendo por debajo del Internet, o seo vamos a estar r e  
guiados nosotros como medios de comunicoción mientras en lnternet cualquiera 
ho de poder escribir lo que le de la gano. 

Lo que digo es que debemos tener cuidodo en estos apreciaciones, poro que no 
vayo a ser que más adelante nos tiren una ley como ya lo planteo un Diputado 
Periodista del MAS. 

No se olviden que este gobierno esto siguiendo lineomientos de afuera, no voya 
a ser que nos pongan una tremenda mordaza y nosotros hayamos propiciado 
todo esto. Quería hacer solamente esa reflexión. 

Roberto Méndez 

Lo que quiero alertar es lo siguiente: se nos está viniendo algo serio. Se viene la 
Asamblea Constituyente, donde puede cambiar todo el ordenamiento jurídico. Y 
entonces, por eso citando a Don Gastón Requena, nosotros lo primero que tene 
mos que hacer es defender la legislación que actualmente existe. 

Evidentemente podríamos negociar en actualizar un poco la Ley de Imprenta, 
pero la legislación que tenemos actualmente es buena y rwlmente nos respalda. 
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A mí me ha dejado muy preocupado lo que pasó con Canal 7. Justamente habla- 
ba ayer con la esposa de Daniel y ella me dice que la despidieron por incompa- 
tibilidad ideológica, ¡imagínense eso! Imagínense lo que se viene después. 

Si revisamos la Constitución Política del Estado, yo me di el trabaio de hacerlo un 
poco, el artículo 7 que habla de la libertad de expresión y de opinión. Todos los 
gobiernos siempre han querido cambiar la Ley de Imprenta. Si ustedes recuerdan 
Jaime Paz Zamora, Goni Sánchez. 

Goni Sánchez Últimamente, cuando introduio el año 2004 el Habeas Data. Fi- 
nalmente logramos nosotros que se incluya un párrafu donde dice que la Ley de 
Imprenta o mejor dicho que el Habeas Data no levanta el secreto en materia de 
imprenta. 

Y así tenemos lo que yo les quería leer, el artículo 296 del Código Penal que dice: 
será sancionado con reclusión de 6 meses a 3 años y multa de 30 a 200 dias 
el que ilegalmente impidiera o estorbara la libre expresión del pensamiento por 
cualquier medio de difusión, así como la libre circulación de un libro, periódico 
o cualquier otro medio impreso. 

Yo quería centrarme en que se viene la Asamblea Constituyente y nosotros de  
bemos ser firmes deknsores de estos principios, de esos lineomientos. Yo sé que 
evidentemente nos faltan muchas cosas. Yo sé que las universidades también 
fallan, que también nosotros los periodistas a veces de buena fe fallamos, pero a 
lo que no debemos renunciar nunca es a la defensa intransigente de la libertad 
de prensa. 

Tenemos una Ley de Imprenta, yo sé que es del año 1825 creo, pero miren que dice 
el articulo 1: "Todo hombre tienederecho de publicar sus pensamientos por lo pren- 
sa, sin previa censura, salvo la restricciones establecidas por lo presente ley". 

Ese artículo se va mantener aquí. Mañana y de aquí a 100 años y o 200 años y 
ojalá se siga manteniendo siempre. Y ojalá nosotros los periodistas lo podamos 
defender. 

En el tema de que si  debemos deiar que el Estado nos regule o no nos regule, yo 
pienso que la regulación debe partir de parte de nosotras mismos. Y si queremos vm 
mas a mirar legislaciones de Chile, por ejemplo. El Colegia de Periodistas de Chile 
tiene un Tribunal de Honor y un Tribunal de Etica que funciona perfectamente. 



$@ 

MEDIOS PODER Y DEMOCRACIA EN BOUVIA 

Lo que nos falta a nosotros los periodistas es organizarnos, conservar la vocación 
periodística, la verdad que quería denunciarlo. Ya no hay esa mística, ya no hay 
ese romanticismo. 

La otra vez que fui a dar una charla a la Universidad Gabriel René Moreno. Lo 
primero que me preguntaron los alumnos fue: jcuánto se gana y cuántas horas 
se trabaja? 

Ya quiero llamar a esa reflexión puntualizando: uno, defender la libertad de ex- 
presión, la libertad de pensamiento, cama una de los principios fundamentales de 
la democracia y dos, alertar sobre la falta de vocación periodística. 

Por un lado, la primera pregunta habla de cuál es el escenario ideal. Entonces 
lo que me llama la atención es el término "ideal", es decir, cuál es el escenario 
ideal. Me parece una buena pregunta. 

Para hablar de un escenario ideal tendríamos que hablar de cuál es el escenario 
ideal en cuanto al Estado, del rol del Estado $cuál es el Estado ideal que nos gus- 
taría?, icuáles son los medios ideales para ese Estado ideal y cuál es la sociedad 
ideal? Creo que hay que pensar en ello y es bastante desafiante. 

Hay un tema que se llama el orden social y tiene que ver con lo que una sociedad 
establece como un consenso moral. Un consenso implícito que hay en una socie- 
dad y que le permite distinguir lo bueno y lo malo, aún sin que nadie se lo diga. 
Por otro lado, el principio de autoridad y de gobierno y de regulación. 

Sucede que hay sociedades donde hay elevado consenso moral, donde incluso 
no podrían tener una fuerza pesada de control gubernamental, porque hay un 
consenso moral. Puede haber sociedades donde el consenso moral no es fuerte, 
pero hay un control gubernamental que permite equilibrar un poco las cosas. 

El problema es que estamos viviendo en Bolivia con una sociedad con un pobre 
consenso moral y ya hemos perdido la brújula que nos señale cuál es el rumbo 
correcto. Lo que era bueno ya no es bueno, lo que era malo ahora es bueno. 

Hay un relativismo total y por el otro lado, una falta de control gubernamental. 
Hoy día estamos experimentado ya de entrada un Gobierno que quiere contre 
larlo todo, hasta los medios. Por un lado, le dice a las Fuerzas Armadas y a la 
Policía: no acepten injerencia de ninguna naturaleza, pero está promoviendo 



,.-, 
f A, '* 

m.. 
n MEDIOS PODER Y DEMOCRACIA EN BOLIVIA 

otro tipo de inierencia, al punto que hace declaraciones basadas en servicios de 
inteligencia extranjera. 

Un Gobierno que por un lado de alguna manera quiere regular el trabaio de los 
medios de comunicación y de los periodistas pero por otro lado está introducien- 
do medios de comunicación con control desde fuera del país. 

Hay una red de 109 emisoras comunitarias que se van a instalar en este país y 
que se van a controlar desde afuera, porque ahí van a estar los alfabetizadores 
que vienen de afuera, como si  en este país no hubiera. Ahí van estar los comuni- 
cadores con ideologías de afuera como si  aquí no hubiera. 

Entonces estamos viviendo una situación bastante compleia. sCuál es lo ideal 
entonces, qué es lo que quisiéramos? Obviamente, en alguna medida, los medios 
son el resultado de la sociedad en la que se vive y el tema de poner la pesada 
carga de la responsabilidad en los medios de comunicación no es iusto, en los 
periodistas sobre todo, no es iusto. Pero tampoco podemos desconocer nuestros 
errores. 

Debemos ser lo suficientemente hidalgos para reconocer nuestros errores y para 
reconocer que hay problemas y hay dificultades, y hay que trabajar en ellos. 
Creo que, de alguna manera, lo que estamos viviendo en los medios y en la so- 
ciedad es un problema de valores. 

El otro día alguien me decía, la delincuencia en este país no se va resolver mien- 
tras exista pobreza. Y yo le decía: probablemente ciertas acciones de delincuen- 
cia, pero no todas, porque el problema de la delincuencia no es un problema de 
pobreza. Es un problema de valores, porque se han acostumbrado a vivir la vida 
fácil. Porque están con valores del consumismo es que hay actos de delincuencia. 
No  lo vamos a negar, que provienen de la pobreza pero no es una aseveración 
absoluta, más bien es un tema de valores. 

Lo mismo sucede cuando estamos hablando de derechos que se transgreden, de 
la falta de respeto y todo esto. Es un tema de valores. Valores en los propietarios 
de los medios. sPara qué tienen medios, qué persiguen con los medios, cuáles 
son sus valores? 

Valores en los periodistas, p,cuáles son nuestros valores, por qué estamos en este, 
campo? 
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Entonces, hay que trabajar en todos esos escenarios. 

El tema de la libertad de expresión es un tema que deberíamos defenderlo siem- 
pre, pero tener una perspectiva correcta de lo que significa la libertad de expre 
sión. 

Muchas veces, y esto coincido con algunos que ya lo han expresado, no ha ser- 
vido más que como una excusa. Excusa para la exaltación de delitos, apología 
del delito. Excusa para la violación de principios constitucionales. Por ejemplo, el 
principio constitucional de la presuncibn de inocencia. Después de que a usted lo 
estigmatizaron en algún canal de televisión con algún rótulo, sdónde están sus 

' 

derechos de libertad de expresión que le otorga el medio para que usted aclare? 

La libertad de expresión no es privativa de los ~eriodistas. Todo ciudadano tiene 
derecho a la libertad de expresión. Pero a veces para nosotros es una excusa 
para que nosotros digamos la que queremos, pero el que es víctima de lo que 
nosotros decimos o hacemos no tiene derecho a su libertad de expresión. 

i C ~ á l  va ser nuestro rol frente a la Asamblea Constituyente? Creo que frente a 
la Asamblea Constituyente, los medios de camunicación deben ser claramente 
conscientes de aquellas funciones que siempre las hemos señalado como tradi- 
cionales en los medios de comunicación. El rol de información debe ser cumplido 
de manera eficiente. El ral orientador y el rol educador de los medios va a ser 
fundamental. 

En el tema de la propiedad de los medios, creo que ~odemos caer en generali- 
zaciones, y las generalizaciones son a veces injustas. A veces la generalización 
puede ser también una manifestación de intolerancia. 

Pero creo más que el tema de la propiedad está relacionado con la función que 
cumple el medio. Creo que no hay ~roblema en que un empresario sea propietario 
de un medio pero, squé función, qué ral le da a ese medio, para qué lo tiene? 

N o  siempre va a ser positivo que periodistas sean propietarios de los medios, si 
es que su orientación o el rol que cumple ese medio no es precisamente el que 
idealizamos como el rol de un periodista. 

En el tema de regulación, también creo que tenemos que entender de qué esta- 
mos hablando cuando hablamos de regulación sEstamos hablando de regulación 
técnica? Yo creo que son necesarias regulaciones técnicas, es decir yo no puedo 



poner mi radio distorsionada, de tal manera que afecte la radio de alguien. Y esa 
no es una cuestión de autorregulación. Alguien lo tiene que hacer con autoridad 
y debe ser punitivo. 

Cuando estamos hablando de elementos técnicos, cuando estamos hablando de 
elementos que tienen que ver con contenidos, lo ideal serio que los periodistas 
y los medios trabaien en esto, pero también tenemos que reconocer que muchas 
veces nos ha servido de excusa. 

Cuánto tiempo hace que venimos hablando en ASBORA, en la Federación de 
Medios del tema de autorregulación. Incluso los que estamos en ASBORA hemos 
comenzado un trabaio, pero hemos llegado hasta ahí, y porqué no hemos avan- 
zado, por los que transgreden los derechos, porque los medios más poderosos 
son los que han estado frenando, y al final los que consideramos que queremos 
desarrollor un trabajo con responsabilidad nos quedamos limitados. 

El tema de respeto a los derechos ciudadanos tampoco podemos dejarlo a la 
autorregulación. No es cuestión de si nosotros queremos respetamos los derechos 
de los demás ciudadanos, tiene que haber regulación y está la Constitución Polí- 
tica del Estado y están las leyes. 

Entonces cuando hablamos de regulación, sde qué estamos hablando? Creo que 
es importante, es decir no podemos ser absolutistas. En decir, ninguna regulación 
de afuera, todo autorregulación sno?, hay áreas específicos. Y al final de cuentas 
debe haber normas como las que nosotros exigimos cuando pedimos el respeto 
de nuestros derechos. Muchas grocios. 

Es importante reconocer que nosotros quienes tenemos medios y los que trabaja- 
mos en medios, tenemos que ver cómo vamos a regular. 

En realidad la posición que se ha maneiado mucho en los últimos años, es la au- 
torregulación, nosotros como en el caso de ASBORA hemos participado de esa 
corriente, pero lamentablemente, como decía Napoleón, hemos remado pero no 
hemos llegado todavía a concreciones. 

Estamos en medio del camino y no sabemos si  nos va alcanzar la fuerza poro 
seguir remando, porque en el caso del periodismo, específicamente de la prensa 
plana o de los periódicos hay una Ley de Imprenta, pero en el caso de la radio 
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y de la televisión, la reglamentación está dispersa, es una reglamentación más 
de tipo técnico pero muy dispersa, incompleta, que viene del Gobierno del Gral. 
Torrez. 

Está bien, pero de todas maneras, eso establece la Ley de Telecomunicaciones, 
la cual se remite a la reglamentación de servicios radioeléctricos hecha en el 
Gobierno de Torrez y promulgada por el Gral. Luis García Mesa. 

Y debemos nosotros pensar en una reglamentación que norme, por lo menos, el 
acceso al micrófono. En otros países sí está reglamentado el acceso al micrófe 
no. 

Arturo decía que no es posible que un brujo esté en una radio. N o  ha sido en 
Santa Cruz, pero a las nueve de la mañana, un brujo estaba anunciando que iba 
a tener un pacto con el diablo y que invitaba a quienes quisieran participar. Eso 
ocurrió en la ciudad de Sucre a confesión de un dueño de radio en una reunión 
de ASBORA. 

O seo, no es posible que tengamos ese tipo de situaciones en la radio, y no estoy 
hablando de hace 20, 30 años, hablo de hace 1,2 años atrás. 

Entonces por eso es que consideramos que hay ciertos aspectos, como decían, 
de tipo técnico y de por lo menos acceso a los contenidos. Pero iquiénes pueden 
tener acceso a la información? Ustedes han visto, somos testigos en Santa Cruz, 
muchas reinas de belleza pasan de la pasarela a ser presentadoras de noticia, 
con todos los problemas que ello conlleva. 

Entonces, son mínimos aspectos que debemos buscar que se normen. Está bien 
que no normemos si publicamos noticias de crónica roia o si tiene que tener 2 ó 
3 centímetros abaio de la rodilla las fotos que mostremos, pero hay ciertos ele 
mentos que s i  deben estar regulados, deben estar normados. 

Y lo más importante es que nosotros que conocemos, que sabemos eso, debemos 
proponerlo, porque s i  seguimos reuniéndonos en otra mesa redonda, en otro foro, 
en otro debate, vamos a llegar y va aparecer alguno persona, que va a proponer 
revisar la Ley de Imprenta en otros escenarios que no son los más adecuados. 

Seguramente el Congreso no será el escenario más adecuado, porque quienes 
están en el Congreso, algunos de ellos tendrán conocimiento sobre la labor que 
nosotros realizamos, pero la mayoría de ellos tienen otros intereses. Y no es por 



este Congreso sino la mayoría de las veces se ha buscado ponerle freno, ponerle 
cortapisas al acceso a los medios de comunicación. 

Entonces creo que debemos ponernos la mano al pecho e ir a trabajar, porque 
ahora sí que estamos contra reloj. Con Napoleón y con Arturo hemos visto regla- 
mentaciones de otros países, pero en esa época teníamos bastante tiempo. Ahora 
el tiempo cada vez se nos acorta más y s i  no lo hacemos nosotros, alguien más 
vendrá y lo va hacer de repente en nombre de nosotros. 

AHuro Mendivil 

Yo creo que se ha dicho mucho y va terminar en lo mismo que decimos siempre 
en todas partes, lo mismo repetimos. 

Primero, los medios de comunicación ocupan un espacio en el sistema elechomag- 
nético, ya están ocupados, no hay espacio para más. Primera norma fundamental. 

Habría que confiscar, habría que expropiar, habría que violentar la norma para 
quitar ese derecho de propiedad o de explotación del espectro radiofónico, es 
el primer factor. 

Aquí lo peligroso está en un Estado discriminador, un Estado regionalista. Un 
Estado que nunca ha aceptado al oriente o a la amazonía como parte de Bolivia. 
Yo no creo que en ninguna parte del mundo un lugar haya rogado tanto como 
Santa Cruz para que se lo incluya como boliviano. Jamás se va a aceptar que 
aquí nosotros tengamos mentalidad propia. Entonces, son factores que nos indu- 
cirán a desarrollar un verdadero análisis. 

Cuando a tres mil metros de altura se entienda lo que se habla, recién vamos a 
poder hablar de lo que es la regulación de medios. Los medios de comunicación 
hay que dividirlos en varios aspectos. 

Creo que Napoleón ha sido muy profundo y Gastón ha sido demasiado claro. 
Primero los medios de comunicación no se pueden expropiar, porque están ga- 
rantizados por la Constitución. Se han cumplido los mecanismos, no se pueden 
ampliar, se pueden seguir anarquizando, sí, violentando normas internacionales, 
sí, que se refieren al uso y los espacios. 

El tema de la regulación que decía, hay punibilidad para toda clase de delitos. 
Si nosotros miramos el Código Penal, s i  miramos la Constitución Política del Esta- 
do, sí hay una aplicación correcta de los instrumentos jurídicos, sí se puede casti- 
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gar a quienes usan los medios de comunicación de manera innoble, indecorosa 
y marginal. 

Yo creo que estamos perdiendo el tiempo. Este gobierno no va a cambiar nada, 
lo va a cambiar todo por la vía de la violencia, porque ese es su concepto, esa 
es la visión que tiene. 

Ustedes, todos los que estamos aqui ya vamos a ser incluidos y vamos a tener 
que pagar una factura social posiblemente injusta. Si ustedes leen el documento 
que está en las propuestas del MAS del día domingo, que son aproximadamente 
unas 20 páginas, se van a dar cuenta qué es lo que han planteado sobre lo que 
son los medios de comunicación. 

En la Constituyente, yo no creo sea necesario que se discuta el rol de los medios 
de comunicación, o sea no tenemos nada que hacer en la Constituyente como 
empresa. Ya está establecido y nosotros estamos garantizados de acuerdo al ar- 
tículo 22 de la Constitución. Lo demás yo creo que es simplemente matizar meca- 
nismos y lo que decía aqui Carlos, el periodista es sui géneris, no necesariamente 
para ser periodista tiene que haber estudiado en una universidad. 

Yo jamás he pisado los umbrales de la universidad y desearía ser periodista y no 
puedo. Entonces, pero me pueden privar de que yo con vocación, con deseos de 
contribuir a mi sociedad, desarrolle una actividad inherente a la que posiblemen- 
te se tenga que tener un titulo. 

Es muy complicado y no hay mejor ley que la que no existe, en un país donde se 
respeten los derechos. Pero en un país como éste, donde la presión vale más que 
cualquier derecho, y nosotros miramos esta Constitución. 

Para transformar el Estado necesitamos solamente 4 artículos y quieren que les 
diga una cosa, esta Constitución, después de que se tiren 57 millones de bolivia- 
nos en la Constituyente, va a volver a funcionar, s i  se hace un análisis de verdad 
sereno, de la Constitución 4 artículos hay que cambiar, lo demás simplemente es 
mentira, lo demás es una búsqueda de un iustificativo para el cambio de modelo 
social en el Estado. 

El experimento que no se pudo llevar adelante ni en Venezuela ni en Cuba, lo van 
hacer con nosotros, porque aqui hay dos tipos de sociedades: la que odia y la 
que no odia, la que vive colgada de la teta del Estado y la que genera empleos, 
la que produce bienestar y la otra, la que produce intranquilidad para vivir. 
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Entonces poro mí, la Asamblea Constituyente es un tema muy delicado, pero yo 
no creo que los medios de comunicacián tengamos que estar. Y además el Estado 
no puede regular los medios de comunicación. 

Cuando tengamos un Estado donde el ser cruceño supongo el mismo derecho que 
el ser potosino o el ser tariieño, que ser beniano sea exactamente igual que ser 
paceiio, entonces ese día el Estado debe regular todo. 

Mientras el Estado solamente sea paro los que tienen descendencia oymara, 
quechua o mestiza paceñista, este Estado no funciono. 

Daniel Castro 

Agradecerles por su tiempo, por sus cometarios, que son valiosos y simplemente in- 
tentar resumir algunos aspectos de lo que nos interesa de cara o la Constiiuyente. 

Evidentemente s i  va a hober combios. Sí va hober cambios porque hay una deci- 
sión política de que haya combios y también la sociedad quiere cambios. 

En lo que concierne a nosotros, yo quiero recuperar algunos conceptos que han 
dicho ustedes. 

Por eiemplo, con respecto a la propiedad de los medios. Ahí sí se va rediseñar la 
propiedad de los medios de comunicación, lo sobemos, porque ya hay manifiesta 
intención de hacerlo. Entonces, qué queremos nosotros en eso. Bueno, que se res- 
pete la propiedad de los medios de comunicación, sobre todo desde Sonta Cruz. 

Aquí nos preocupa, porque aquí nacieron por ejemplo la televisión privada y 
desde siempre ha habido iniciativas privados en relación a medios de comuni- 
cación. 

El segundo aspecto tiene que ver con la formación. Hay una crisis de vocación 
periodistico y se ha acá la regulación del ejercicio periodistico. Lo 
colegiación que es un temo que es polémico, por lo menos quienes mantenemos 
contacto con redes de periodistas a nivel internacional, vemos como se critica 
precisamente esto. Algunos están de acuerdo, otros no. Es un debate que nos 
merecemos nosotros y también en Santa Cruz creo que nosotros nos merecemos 
tener una Asociación de Periodistas de Sonta Cruz sólido, que no tenemos. 

Solamente funciona lo Federación de traboiodores de Prenso, que aglutina a todo 
el mundo, a todos aquellos quienes trabajan en los medios de comunicación. 
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Pero no tenemos esta Asociación de Periodistas sólida como la tienen por ejemplo 
La Paz, y tenemos periodistas de mucha trayectoria acá que muy bien pueden 
cumplir ese rol. Entonces tenemos que organizarnos. 

El otro aspecto, tiene que ver con el tema de los contenidos y el porcentaje de 
producción nacional que debe de haber en los medios de comunicación. 

Comparto ese criterio de que es necesario que fundamentalmente en lo televisión 
haya producción nacional, porque si vemos la televisión de los países de aquí 
nomás, vecinos, encontraremos que ellos tienen un alto porcentaje de producción 
nacional y ahora están pues vendiéndolas a nosotros. Nosotros vemos esos p r e  
gramos, esos enlatados los vemos aquí y estamos quitándole espacio a la produc- 
ción nuestra, como decían, y dejando a mucha gente sin trabajo. 

Y finalmente el concepto en el que creo todos hemos coincidido: la necesidad 
de ser intransigentes en la defensa de la libertad de expresión y la libertad de 
prensa. Cualquier cambio que se haga y el secreto de imprenta que me corrija 
también Hugo Salvatierra que es necesario, que es un derecho de preservar la 
fuente cuando nosotros hacemos una cobertura, no estamos obligados a revelar 
quién es nuestra fuente. Ese es nuestro derecho y esa es la garantía de la impar- 
cialidad o de la libertad de prensa en nuestro país. 

Simplemente creo que son algunos aspectos que hemos tocado y creo que debe- 
rían quedar claros al cierre de esta charla. 

Luis Luna 

Bueno, ha sido un tiempo de reflexión muy útil. 

Quiero reiterar cuál es el rol nuestro. Don Arturo Medivil no había llegado cuan- 
do hemos hecho esa presentación. La idea, Arturo, es básicamente tratar de faci- 
litar un espacio. El objetivo no es, como en algún momento se intentó mencionar, 
el justificar un gasto o algo por el estilo. 

Creemos muy firmemente en el rol de los medios en Democracia y creemos que es 
muy importante, a la vez, que se puedan facilitar este tipo de espacios. 

Y s i  en algo podemos servir, estamos precisamente para eso, al servicio de este 
debate, de esta discusión. Estos mecanismos que permiten, en alguna medida, 
facilitar que ustedes, que eventualmente pueden estar ocupados constantemente 



en su labor profesional o gremial, puedan tener algún tipo de ayuda, de apoyo 
en lo que ustedes consideran conveniente para poder trabajar. 

En todo caso, ustedes han mencionado un sin fin de ideas. A partir de la sistema- 
tización que se haga de esta mesa redonda iunto con las otras conclusiones de 
las otras 7 restantes, la última se va llevar a cabo en La Paz, la intención es que 
podamos contribuir a obtener, algunas conclusiones que puedan ser vertidas en 
el Seminario Internacional. 

De hecho no será la primera ni la última vez que se debata respecto a esto, pero 
creo que es una buena iniciativa para facilitar la discusión. Por lo tanto, doy por 
clausurada la mesa y queremos agradecerles muchísimo w participación. 
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Luir Luna 

Vamos a dar inicio a la Mesa Redonda "Reflexiones en democracia respecto al 
rol de los medios de comunicación y la ética en el maneio de la información". 
Para conocimiento suyo esta es la octava mesa que se está llevando a cabo. 

Lamentablemente, en el caso de Pando no fue posible organizar una mesa redon- 
da, por las circunstancias regionales que rodean a la organización y al trabaio 
de los periodistas y los medios de comunicación, en la capital de ese departa- 
mento, es decir, en Cobiia. 

La idea de esta mesa redonda es continuar con este proceso de reflexión que se 
ha iniciado en los otros siete departamentos respecto de cómo y de qué manera 
los medios de comunicación, los periodistas en todo caso, tratan la información 
en democracia y la forma ética, entre comillas, en el rnaneio de la información. 

Esta mesa redonda, está promovida por el Programa de Apoyo a la Ciudadanía 
Efectiva y a la Representación, que es ejecutado por la Universidad del Estado 
de Nueva York. Este es un programa de USAlD que promueve la reflexión en de- 
mocracia, y en este caso busca poder brindarles a ustedes, un espacio para que 
los propios periodistas, los gremios de periodistas puedan reflexionar sobre estos 
temas que hemos mencionado al inicio. 

En los otros siete departamentos han debatido varios temas pero los eies centra- 
les, que ustedes tienen en la carpeta que se les ha entregado, han estado funda- 
mentalmente basados en las tres preguntas respecto a cuál creen debería ser el 
escenario ideal para el funcionbmiento de los medios de comunicación. 

El otro punto que está en consideración es si los medios de comunicación, y en 
todo caso los periodistas, son reconocidos como intermediarios entre el Estado 
y la sociedad. Y en ese marco, cuál es el rol de los medios y los periodistas en 
relación a la democracia y a la representación. 

Y finalmente, una vez que se reflexione sobre estos dos temas que acabo de 
mencionar, han estado surgiendo temas respecto al tema de la Asamblea Consti- 
tuyente, que teóricamente empezaría a funcionar el 6 de agosto. 

Lucia Sourna 

Algo que constantemente he planteado es que los medios de comunicación vivi- 
mos generalmente del conflicto. Y al  vivir del conflicto estamos siempre sacando 
a la luz los problemas y no avanzamos en las soluciones. 
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Creo que, por esta posición que tenemos, también hemos caído en una dictadura 
de la mediocridad, porque es más fácil caer en el sensacionalismo, es más fócil 
actuar en el momento de conflicto. 

Les pongo como ejemplo lo que nos ha sucedido en la dictadura y la música. 
Cuando estábamos en dictadura era muy fácil tener la música de protesta. Cuan- 
do llegamos a la democracia nos costó muchísimo llegar a la música social, y has- 
ta ahora creo que todavía estamos en esa cultura. Entonces, preferimos lo facilón. 
Hemos caído en la diiusión de música muy banal, muy supuestamente comercial, 
que hace bailar. Y la música social se ha quedado rezagada. 

Creo que hay una falto de ética en nuestro comportamiento, el cual constantemen- 
te iustificamos. Y lo hacemos con un primer argumento, que consiste en decir que 
si no mandamos únicamente noticias sensacionalistas o conflictivas, no vamos a 
vender. Y si no vendemos, bueno, entonces nuestro medio se cierra, la gente que 
trabaia en el medio pierde el empleo. 

No informar es una de nuestras tareas, creo, que cada vez la cumplimos con 
mayor éxito. 

La falta de profundidad en el tratamiento de la noticia, en el tratamiento de los 
programas, creo que es una falta de ética. El no profundizar en los temas socia- 
les, el no profundizar incluso en el entretenimiento y mandar lo facilón, es falta 
de ética. El sensacionalismo es falto de ética. 

Y los medios generalmente nos quedamos en la denuncia. Confundimos el sensa- 
cionalismo con la denuncia. Creo que son dos cosas distintas. Y cuando somos 
sensacionalistas justificamos que estamos denunciando. Creo que sí, la línea que 
divide esto es muy delgada, pero hay una diferencia. 

El sensacionalismo es mostrar sexo, sangre y violencia, con fines principalmente 
lucrotivos o de raiting, sin importornos las consecuencias. 

Esto lo veo muy frecuentemente ahora con el tema de la violencia introfamiliar. 

Hace unos días, a propósito del día de la muier, leía un artículo sobre este tema. Lo 
planteaba una diputada holandesa. Ello decía que le había preguntado a un amigo 
judío si el temo de la violencia conho la mujer podría llamarse holocausto. Al princi- 
pio d i c e  mi amigo judío era reticente. Para él, y la comunidad iudía en general, el 
holocausto es uno, el que sufrieron ellos durante la Segunda Guerra Mundial. 
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Pero -cuenta la diputada- cuando dio las cifras de feminicido, de violencia con- 
tra la muier, de muieres desaparecidas, el judío aceptó que sí podía llamarse 
holocausto a esta desaparición de muieres, a esta desaparición de seres humo- 
nos que ocurre todos los días y que los medios de comunicación tratamos con 
absoluta frialdad, algunas veces, y sensacionalismo, la mayoría. 

En cuanto al temo de la democracia, un grupo de medios pienso que hacer de- 
mocracia es decir y hacer lo que sea con absoluta irresponsabilidad. Otro grupo 
de medios piensa que hacer democracia, vivir en democracia, es ser oposición, 
cualquier Gobierno, es su contra. 

Yo creo que ahí es donde estamos también equivocados. Nos olvidamos de la 
sociedad y de la importancia de la democracia y de vivir en democracia, cuando 
jugamos tan fácilmente a ser oposición o a utilizar nuestro poder con absoluto 
libertinaie. 

Creo que el rol de los medios, en este momento, es el de salir, terminar con esa 
dictadura de la mediocridad, profundizar en nuestro trabaio. Creo que los me- 
dios somos altamente poderosos y utilizamos muy mal nuestro poder. 

En este momento que vive el país y América Latina, los medios de comunicación 
tenemos un rol muy claro, informar siendo obietivos. i Q ~ é  significa ser objetivos? 
Decir la verdad. N o  podemos ser imparciales, porque eso es falso. Ya no podemos 
seguir mintiéndonos y mintiendo. La imparcialidad no existe, la obietividad sí. 

Hago esa diferencia. La objetividad es la búsqueda de la verdad. l a  imparciali- 
dad es una mentira porque nadie puede ser imparcial, neutrol. Pero creo que hay 
que sober mostrar la parcialidad que tenemos. 

Informar con datos, con cifras, con fuentes verificobles. N o  informar opinando. 
N o  informar desde la voz de los analistas. Informar desde el lugar de los hechos, 
con fuentes de los protagonistas. 

Y el segundo paso: formar. Creo que cuando somos capaces, por ejemplo, de com- 
parar, de hacer un análisis reflexivo, de lanzar preguntas, estamos formando. Y no 
solo opinión pública sino que estamos formando a la población, a la sociedad. 

El tercer paso: inconformar. iEn qué sentido? lnconformar frente a las iniusticias, 
a las dictaduras, a la mediocridad, a la ignorancia. Y de esta manero. llegar al 
último punto que sería el de transformar. 



.Y" 
m.. 

n n "i MEDIOS PODER Y DEMOCWCIA EN BOLIVIA 

Creo que los medios de comunicación si nos lo proponemos somos grandes instru- 
mentos de transformación ese es el rol que tenemos los medios de comunicación 
en esta democracia. 

Marcelo Arce 

Compañeros, amigos, periodistas todos, muy buenos días. Evidentemente para la 
Federación de Trabaiodores de la Prensa de La Paz este es un espacio que debe 
ser utilizado para el debate. 

Simplemente indicar que la Federación tiene una posición concreta, radical tal 
vez, para algunos colegas. Evidentemente es muy difícil hacer periodismo en 
democracia. Antes cuando estaban las dictaduras, y con el permiso de todos 
aquellos que vivieron esas tremendas épocas, era relativamente fácil presentar 
las denuncias en el sentido que señala la compañera Lucía Sauma, y tener un alto 
crédito, inclusive personal, individual, profesional. 

Sin embargo, los periodistas hemos tropezado con problemas internos y externos 
cuando vino la época democrática, porque no se ha redefinido nuestro papel y 
no hemos tenido la capacidad, ni las organizaciones académicos ni las gremia- 
les, de iniciar ese debate. 

Es por eso que después de ser la segunda institución en credibilidad detrás de la 
Iglesia, ahora somos la octava. 

Para la Federación, por ejemplo, el periodismo es un instrumento de lucha, de 
cambio de estructuras políticesociales. Nosotros pensamos así. Y es por eso que 
en la Federación de La Paz, que es la más radical del país, siempre hemos tenido 
tremendas dificultades con el poder establecido. 

Pero también somos los que hemos sabido defender la libertad de expresión y la 
Ley de Imprenta con nuestras marchas en la Plaza Murillo. Lo hemos hecho acom- 
pañados de casi todos los compañeros que están en esta mesa. 

Y a propósito de este punto está el eiemplo de esta mañana que ocurrió en un 
canal de televisión. En un canal de Santa Cruz tenían en el set al hermano de Evo 
Morales Ayma. Y tanto el compañero cruceño como el nacional se dedicaban a 
hacer preguntas superficiales. Le decían: "porqué estás peleado con tu hermano, 
i l a  política los ha separado?". 

Cuando ocurre que ese señor, es dirigente de la CSUTCB y deberían, mínima- 
mente, indagarle o preguntarle sobre sus propuestas. Por eiemplo, sobre la Cons 
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tituyente, sobre los dos meses que está el Gobierno en el poder ejecutivo o cosas 
así, más profundas. Pero se llegó a aquello. 

Nosotros creemos que el debate siempre es más enriquecedor que las exposicic- 
nes, me limito a decir que la Federación quiere aprovechar este espacio para 
plantear su posición. Gracias. 

Raúl Novillo 
Encantado de poder conversar con ustedes aquellos temas que nos afligen, nos 
preocupan. En reolidad, este es el momento de ver los posibilidades de solucionar 
y sobrepasar aquellas limitantes que pudieran existir en cada uno de los medios. 

La Asociación Boliviana de Radiodifusoras es una entidad aue aaruoa. como 
" 8 .  

ustedes saben, a todos las emisoras legales del país. Lomentiblemente, en este 
momento, la misma lista de la Superintendencia de Telecomunicaciones no es 
exacto para decirnos cuántas estaciones legales existen en nuestro territorio 

El orobiema más serio aue tenemos como radioemisoras es aue existen demasia- 
d& emisoras tota~mente'ile~ales que están operando en medio de las frecuencias 
legolmente establecidas por las autoridades nacionales. 

Evidentemente lo que decía Lucía es aquello que todos los días suirirnos, la me  
diocridad existente en nuestro gremio. Es lamentable ver titulares sensacionalistas 
escritos en los periódicos, escuchar a nuestros colegas en la radio y en la tele 
visión y advertir aquel interés protagonista muy fuerte, y alejar aquellos temas 
importantes que pueden ser analizados más profesionalmente. 

Nosotros en ASBORA hemos estado preocupados, hemos pedido inclusive a los 
medios de rodio que tengan un control de calidad de los programas que salen al 
aire, pero advertimos que aquello ha caído en oídos sardos. 

Hay una radio, que la he denominado como "rodio chocota", que me parece 
contraria a los principios del deber ser de una radio de difusión profesional. 

Habiendo pasodo muchos años trabajando en radioemisoros de difusión interna- 
cionales y tratando siempre de ver que Bolivia resalte por su trabojo, veo que en 
estos últimos años, lo único que hemos hecho en lo radiodifusión es retroceder en 
la calidad del producto que sale al aire. 

Una gran mayaría de los propietarios de los medios de comunicación radioles 
son comerciantes que no son precisamente gente que está vinculada al medio 

29 1 

i - e  



M"" 
m.. 

s MEDIOS PODER Y DEMOCRACIA EN BOLIVIA 

de comunicación como profesionales. Ese es uno de los motivos por los cuales 
muchos medios radiales se encuentran con la dificultad de impulsar aquello que 
estamos buscando, que los medios de comunicación social somos en realidad 
entidades al servicio de la comunidad y nos debemos a la comunidad. 

En muchas oportunidades en la Asociación de Periodistas, he hablado de un 
Consejo de Ética, que nosotros seamos los propios analistas y censores. N o  en 
el sentido de la Ley Mordaza, como alguien decía, sino más bien para analizar 
aquellos temas que están saliendo de la ética del trabaio periodístico en sí. . . 
Aquel proyecto se ha quedado lamentablemente inconcluso, pero sería importan- 
te, quien sabe aquí pueden salir algunas sugerencias, continuar aquella práctica 
para tener un consejo de ética, y así cuidar que se lleve a cabo lo que yo estoy 
llamando un control de calidad del trabajo periodístico. 

ASBORA también, en muchas ocasiones, ha reclamado los costos excesivos que 
tenemos nosotros como periodistas para los servicios inmediatos: de telefonía, 
de imprenta, de todos aquellos insumos que utilizamos para realizar un trabajo 
para la comunidad, para la colectividad. 

En otros países, los sistemas de telecomunicación -teléfonos, celulares, lnternet 
etc.- tienen tarifas especiales para los medios de comunicación. Esto nos permi- 
tiría hacer un mejor trabajo. 

Y nosotros ya hemos propuesto, inclusive dentro de un sistema de Ley de Radios, 
que se incluya una concesión diferente. Por eiemplo, nosotros en los sistemas 
de electricidad pagamos como industriales. Una planta de radio o televisión no 
puede ser considerada como una fábrica y los costos son altísimos. Y obviamente 
que consumimos mucha energía eléctrica. 

Pero además pagamos un porcentaje de recogida de basura en las plantas de ra- 
dio, donde no se genera un gramo de basura. Entonces, por contemplar aquellos 
gastos inherentes a su operación, los propietarios están descuidando el traba10 
profesional de sus empleados. 

Es por eso que, por ejemplo, la Asociación Boliviana de Radio Difusoras se ha 
unido a grupos que nos puedan colaborar en proyectos de concientización ciuda- 
dana; para esto, hemos trabajado muy de cerca can la Fundación Boliviona para 
la Democracia Multipartidaria. Y, siendo la radio el medio de mayor penetración, 
hemos puesto a nuestras emisoras al servicio de esa entidad, para que más bien 
lleguemos a los lugares más recónditos del poís. 
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Hemos trabajado con ellos en uno campaña que se llamaba "comencemos bien, 
elijamos mejor", y ha sido muy efectiva pero no ha abarcado a todos nuestros asc- 
ciados, porque evidentemente somos un número muy grande y los presupuestos son 
limitados. Estamos planificando una segunda campaña que nos va a permitir am- 
pliar aquel aspecto de difusión. Esperemos que en esa oportunidad por lo menos 
lleguemos a un 50% de las estaciones que se considera que existen en el país. 

Se habla de 600 estaciones de radio en Bolivia y ojalá podamos llegar a un 
gran porcentaje de aquellas para efectuar una labor efectiva de servicio hacia la 
comunidad y crear una cadena de concientización ciudadana. 

Es interesante este tipo de reuniones porque vamos a intercambiar puntos de vista 
y esperemos que esto pueda enriquecer nuestra profesión, por la cual nosotros 
damos tanto tiempo, tanta dedicación. 

Mónica Calasich 

Dicho sea esto, pasamos a esta primera ronda de análisis de contexto sobre "Re 
flexiones en democracia sobre el rol de los medios de comunicación y la ética en 
el manejo de la información", señores, señoras, tienen ustedes la palabra. 

Andrés Gómez 

Soy periodista de ERBOL. Este último tiempo he estado revisando la Ley de Im- 
prenta, el Estatuto Orgánico del Periodista, los decretos supremos y en todos 
estos cuerpos legales se menciona a los periodistas, la labor de los periodistas, 
el deber de los periodistas. Pero curiosamente nunca aparecen los dueños, los 
propietarios, en ninguna de las leyes ni siquiera aparecen, mencionando bajo 
qué responsabilidades deben actuar. 

Por ejemplo, la Ley de Imprenta señala que el responsable de una publicación es 
el periodista, el director o el editor. Pero editor no siempre significa dueño. 

Entonces, a mí me encantaría que hubiese una reunión entre los duerios y nosc- 
tros, los periodistas. Porque resulta que los propietarios ejercen la libertad de 
prensa escondidos baja la libertad de empresa. Y los últimos hechos han mostra- 
do claramente eso, octubre, la crisis de junio, y todas esas etapas. 

Entonces, en ese sentida, he estado viendo artículos interesantes de esta peric- 
dista cruceña, Leyla Cortés, que cuenta la forma en cómo dictan las preguntas 
los propietarios a los periodistas, es decir, somos simples muñecos. Buena, luego 
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dependerá de cada periodista el decir "hasta aquí me quedo o me voy". Pero 
también está el factor de perder el empleo. 

Y no solamente ella, Gabriela Echazú, después hay una serie de periodistas que 
han estado descubriendo estas cosas, de cómo los propietarios esconden su liber- 
tad de expresión en ese libre mercado. 

En la medida en que no haya una relación clara periodistasdueños de comunica- 
ción, no se va a avanzar mucho. Porque cuando fracasa la ética tiene que venir 
la ley. Y yo creo que, Lucía lo decía ya, la ética está trastabillando. 

Porque siempre a los periodistas nos iuzgan, primero, Tribunales de Honor, lcomo 
si  el honor se juzgara! Después están los Tribunales Penales, en el caso de que 
haya delitos de difamación, calumnia, iniuria, delitos contra el honor. Pero no hay 
ni un solo tribunal que pueda procesar a un propietario que dicte titulares, que 
censura notas o que utiliza al director para censurar notas de opinión. 

Entonces, en la medida que haya eso, pues estamos mal. Solamente es una dis- 
cusión de amigos, de periodistas, donde no vamos a poder confrontarnos con 
quienes ponen el negocio. 

Y por supuesto, esto lleva a que los medios no sean pluralistas. Porque sencilla- 
mente cuando ustedes abren, por eiemplo -yo he trabaiodo en Ultima Hora, en 
Presencia, en La Razón, hablo con experiencia- las páginas editoriales, ahí es 
donde están las opiniones que corresponden a los dueños. 

Entonces porque no dicen "este medio es de derecha". Clarito. Y así sabemos si 
leemos o no esas páginas de opinión, porque pluralismo quiere decir: yo quiero 
leer al señor Echalar, que está aquí, frente a alguien que piense distinto. El que 
se declara periodista independiente frente a otra visión. 

Y, pues no, tengo que leer a Kent, tengo que leerle a él, tengo que leer al padre 
Gramunt. Entonces, 2dónde está el pluralismo?, si todos piensan igual. 

Y quién define esa página aparente de opiniones, pues los propietarios. Decía 
que hay un decreto supremo de Ovanda que dice que puede haber una columna 
sindical, está vigente, o Torres p o ?  Torres. Entonces, esas cosas a mi juicio son la 
primera falencia en este punto de relación medios o periodistas y sociedad. 

Creo que si no le ponemos al menos un código de ética, una ley para esta rela- 
ción propietarios-periodistas-sociedad, todo el tiempo vomos a divagar. 
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Hay constituciones políticas del Estado, y he estado revisando muchas, y en la 
única de Latinoamérica donde hay una sola mención es en Bolivia. En la Con* 
titución boliviana en el artículo 7 inciso b] se hace referencia a la libertad de 
expresión por diferentes medios. Y el inciso h) que dice, derecho a petición, que 
más o menos quieren convalidar con el derecho a la información. 

La mayoría de las constituciones, salvo la de Uruguay, donde es igual muy breve, 
desarrollan ampliamente la relación. Incluso ponen, digamos, prohibido el mone 
polio, no atentar contra el honor de las personas. Y por supuesto, limitan el poder 
de los propietarios. 

Entonces, pienso que aquí faltan actores, al menos o mi juicio, si es que vamos 
a hablar del rol de ética. Siempre nos restringen a los periodistas cuando final- 
mente el libre mercado -porque el periodismo responde a etapas históricas-, ha 
generado lo que decía Lucía, la noticia-mercancía. 

Si ustedes revisan la historia, en la etapa del neoliberalismo es cuando se han 
abierto los canales de televisión. icuándo vienen los canales de televisión? Con 
la empresa privada. Y han empezado a comprarse los medios, incluso periódi- 
cos, durante esa etapa, La Razón por ejemplo. 

iPor qué? Porque querían sostener el poder que tenían a través del poder mediá- 
tico. El poder económico, mediático, los tres poderes. 

Yo quisiera que, al menos, en algún momento se empiece a poner, normas como 
a nosotros nos ponen con tantas leyes que les he señalado. 

Marcelo Arce 

Una acotación en el mismo sentido. Desde la Federación también se está propug- 
nando que se revise el carácter y la naturaleza de los medios de comunicación. 

Ya el compañero nos ha indicado que hay varias estaciones, varios personajes 
que son comerciantes. Esto no es desconocido para ninguno de nosotros, pero 
nunca lo hemos dicho, no lo analizamos. Pero es muy valiente que hoy en este 
evento, y más bien se está grabando, quede esto establecido en actas. 

Varios políticos son propietarios de redes de comunicación, veamos el ejemplo 
de Canal 5 y su relación con Tito Asbún, el tráfico de influencias informativas que 
se realiza desde ahí o la relación política del MNR, Monasterios y el Canal 2, lo 
que ocurre con PAT, lo que ocurre con los medios escritos. 



:2 C "  m.. 
n MEDIOS PODER Y DEMOCRACIA EN BOLIVIA 

Podemos señalar también el diario La Razón, los "Carajobich" como decía el 
padre Gramunt, y su influencia en el gobierno del MNR. 

Un último ejemplo en el sentido de que debe haber una regulación para los prc- 
pietarios. sQué pasa con las concesiones?, sporqué son eternas? Magín Roque, 
un diputado orureño ex condepista, ahora del MNR, tiene en Oruro dos canales 
de televisión, un montón de radios. 

Y si revisamos esto vemos que es un Fenómeno que se va reiterando en todo el 
país. Hay que revisar ese carácter de los medios de comunicación. Y de ahí de 
viene lo que señalaba la compañera Sauma, la superficialidad. 

Pero si ustedes recuerdan este documental del MNR, donde se dice que vamos a 
empezar la guerra sucia, pero no por el MNR sino por otros medios. Y ustedes 
también deben recordar que determinado medio de comunicación divulgó la 
relación de Manfred Reyes Villa y NFR con la secta Moon. 

Y después, sí, los periodistas hemos sido utilizados con la "pepa", cuando hemos 
demostrado que sí, la inmobiliaria Marevi era de Manfred Reyes Villa, pero el 
periodista que ha hecho eso, ha sido satanizado. 

Pero no se ha dicho nada de ese propietario, del medio de comunicación, que 
ha hecho circular la primera bolita que decia que NFR y Manfred Reyes estaban 
vinculados a la secta Moom, y está en los periódicos. No se le castiga, no se le 
dice es ético, ¡Que terrible! Nada. 

Entonces, es necesario lo que señala Andrés que falta un actor, tal vez uno de 
los principales. Eso es muy cuestionable y habría que observar el carácter y la 
naturaleza de propiedad de los medios de comunicación. 

José Gonzales (Gringo) 
Yo creo que ya es suficiente esta cuestión de vernos el ombligo. Es decir, nosotros 
mismos nos machacamos y hasta casi nos convencemos de que somos los culpa- 
bles de que la cosa esté así. Yo creo que eso es muy perverso. 

Y paso al punto tres que ustedes han planteado, con miras a la Asamblea Cons 
tituyente, para que esto no se quede simplemente como que en esta mesa faltan 
posiblemente los protagonistas centrales de esta historia. 

Yo creo que en la Asamblea Canstituyente habría que fijar justamente eso, o sea 
que no basta con que hagamos un encuentro en el que puedan participar even- 
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tualmente los dueños, porque ellos obviamente nos van a escuchar, nos van a dar 
la razón. Posiblemente nos pongan una crucecita más en la lista negra que ya 
tienen, donde estamos varios, pero eso no va a servir de mucho. 

Yo siento que los periodistas lo que tenemos que hacer es -sobre todo los que 
podemos, los que tenemos lo suerte de tener una vida arreglada- no tener que 
estar pendientes de que no te echen de tu trabajo, de tener que escribir lo que tú 
no quieres escribir, sobre lo que tú no tienes fe, porque tienes miedo, no vamos 
a entrar en detalles. 

Yo creo que es la Constituyente el escenario donde los periodistas tenemos que 
organizarnos y pretender apuntar a que la baraia nuevamente sea tomada por 
el Estado y se distribuyan nuevamente las cartas en el sentido que los medios de 
comunicación pasen a monos de gente que realmente va a hacer comunicación. 
Y eso que ha manifestada tucía, que yo comparto plenamente, como el deber 
ser, nuestro manual, eso que se lo den o los dueños, que sean ellos los primeros 
en cumplir todo eso. Que el dueño se comprometa y periodista que no entre en 
ese esquema, pues afuera. 

Pero yo creo que parte del descontrol viene por la forma en que se han entregado 
graciosamente las licencias. Hay excepciones, no vamos a generalizar, pero yo 
siento que una tarea de la Constituyente sería eso: tomar de nuevo la boraia y 
distribuir. 

A quién le vamos a entregar una radio, sal que tiene cuatro o cinco empresas 
aparte?, sAl que va a utilizar el medio de comunicación y a sus periodistas para 
defender su aerolínea, su banco, su inseminación artificial? Ese es el tema. 

Yo creo que esa es la base y creo que los periodistas deberíamos trabajar apun- 
tando a eso, en base a todas estas amarguras, frustraciones, en base a todos 
estos sinsabores en esta permanente relación con los dueños. El resto es ocioso. 
Inútilmente nos vamos a sentar acá y los vamos a interpelar. N o  va a servir de 
nada. 

Willy Chipana 

Cuando Gonzáles mencionaba que esto es ocioso, yo recordaba como habrá 
sido en 1825 hasta 1855 cuando la imprenta era distribuida con fines políticos 
por la clase que estaba en el Estado, con tinares también tuvo esa misma función, 
para llevar adelante la inserción al  capitalismo mundial. 
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Fíjense ustedes, 100 años después sacan la Ley de Imprenta con intereses de la 
clase dominante, en la cual ponen y dicen: la libertad de información, el secreto 
de imprenta. Pero fíjense como esas conquistas que han sido logradas a través de 
un Estado de la clase dominante ahora son las que se tratan de borrar y eliminar 
a través de diferentes mecanismos. 

Por ejemplo, el del caracter de la propiedad, es decir, el caso IAB y de Asbún. 
Fíjense ustedes como los periodistas, han dado la cara durante toda una mañana 
de sóbado para defender los intereses de Asbún. En la casa donde yo vivía en 
ese momento, decían: scómo es esto?, slos periodistas están ahora a favor de 
las capitalizadas?, sustedes ya toman partida? Y yo decía: no. Es el caracter de 
la propiedad. 

Fíjense como los periodistas son utilizados por los medios de comunicación. No 
solo jurídica sino también económicamente, con intereses por la propiedad. 

Y no les interesa que tengan un masterado, un doctorado, una licenciatura o una 
especialidad. No les interesa. Con tal de que tengan la imagen, se pongan al 
frente y hablen a favor de ellos, con actitudes, con poses, con todo. 

A la licenciada Lucía Sauma le digo que de ahí viene la mediocridad. Son los 
propietarios a quienes no les interesa ni el rigor profesional. 

En la última asamblea que teníamos los periodistas de La Paz, nos enteramos 
como en algunos medios radiales se ofrecen sueldos inclusive por debajo del mí- 
nimo nacional, con la condición de que consigan publicidad, y de ahí una parte 
es para nosotros y otra parte es para ti. 

Estas son formas de explotación, no solamente jurídicas sino también políticas. 

José González ha hablado de algo muy importante: la Asomblea Constituyente. 
En mayo y junio, así como en las anteriores movilizaciones, los diferentes sectores 
sociales se han movilizado para que sus necesidades sean atendidas. 

Sabemos cuál ha sido el rol v los obietivos aue los medios de comunicación han 
tenido, unos pasando la muiquita p'or ahí, otros la novelita, otros mandando la 
información sobre los hechos pero tergiversados, lo aue al final ha desembocado - . . 
en la Asamblea Constituyente. 

Una Asamblea Constituyente a la imagen de los que están dentro del Estado. 
En el Estado no son ángeles, son los mismos propietarios los que están en el 
Estado pero olgunos me dirón no, tienen rostro indígena. Sí, pueden tener rostro 
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indígena, pueden tener hasta rostro inclusive de albañil, pero la cuestión es qué 
defienden dentro. 

La Federación de la Prensa ha tomado la resolución en su último Congreso de 
apoyar la Asamblea Constituyente, tomando en cuenta que hay que llevar una 
posición bien clara, que es la defensa de la libertad de expresión. 

Fíjense ustedes, hablar de un Conseio Nacional de Ética, más allá de que estén o 
no estén los propietarios de los medios de comunicación es un círculo vicioso por- 
que el Estado lo defiende, por cuanto tiene el carácter de la propiedad privada. 

Entonces, el problema es estructural. Véanlo en esa medida, y por eso los perie 
distas de La Paz defendemos a raiatabla, no porque seamos tercos o locos o no 
entendamos la realidad que estamos viviendo, sino porque el problema no pasa 
?o10 por decir hay mediocridad, no pasa por hablar de un Conseio Nacional de 
Etica o por incluir una norma con relación a la sanción de los propietarios. Falta 
por decir: aquí, aquién maneja el Estado? 

Los periodistas en la Asamblea Constituyente han dicho claramente en su congre- 
so "defender la Ley de Imprenta" defensa de la libertad de expresión, como punto 
central. Y también la defensa de los recursos naturales. 

Yo recordaba, soy periodista desde hace mucho tiempo atrás, de radio espe 
cíficamente. En ERBOL, en una ocasión, recordaba muy bien eso de conocer la 
parte y contraparte. En un momento cuando Mesa se estaba cayendo, se hizo 
una llamada a Bass Werner, y uno de los responsables de ERBOL decia "pero, 
apor qué llaman a ese?". O cuando llegó una carta de un sacerdote que decía 
"Mesa es la democracia". 

Fíjense, no solamente es el propietario el que usa pantalón sino también usa sota- 
na. También ahí está el problema, hay que verlo en su dimensión general. 

Agustin Echalar 
Soy periodista independiente sin formación académica de periodista. Estoy un 
poco sorprendido, casi espantado, con un par decosos que he escuchado, y creo 
que es importante plantearlas. 

El señor Arce ha dicho que en dictadura era más fácil que en democracia ser 
periodista. Eso me parece una falta de respeto enorme a todas las personas que 
han sufrido, hasta incluso la muerte, debido al pracesa de haber hecho periodis- 
mo durante las dictaduras. 
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M e  estoy acordando en un dio como hoy de Luis Espinal, pora empezar. Me  
parece que eso en el mejor de los cosos, visto amablemente, es un sofisma que, 
como digo, es una falta de respeto pora la gente que ha sufrido por eso. 

Me  imagino que lo que él ha querido decir es que en democracia hay muchas 
más hampas, que lo cosa no es tan fácil porque evidentemente hay distintos tipos 
de mordazas que se dan, distintas formas de que la gente se pueda vender. Pero 
sinceramente no quiero aceptar ese tipo de expresiones, porque eso es precisa- 
mente un contra periodismo. Es tergiversar, es desinformar antes que buscar lo 
verdad en cierto sentido. 

Tampoco estoy de acuerdo con esa posición ton clara de la Federación Sindical 
de Trabaiadores de lo Prensa de La Paz cuando dicen que entienden el periodis- 
mo como un instrumento de lucha. Creo que la lucha por un futuro meior con la 
carga ideológica que se quiera es absolutamente valido pero eso no es periodis- 
mo, eso es otro coso. 

Periodismo es una búsqueda de la verdad y transmitir eso hacia el público. Creo 
que ese tipo de conclusiones son tremendamente graves. Puede ser que terminen 
confundiendo también la dirección hacia buscor una verdadera ética profesional 
y hocio buscor uno ética real, en general. 

Tengo también un par de observaciones respecto a este asunto de querer res- 
ponsabilizar absolutamente o los dueños de los medios. Indudablemente los que 
tienen la sartén por el mango son los dueños de los medios y posiblemente nos es- 
tomos topando, en muchos casos, con crápulas de dimensiones extroordinorios. 

Indudablemente un sistema copitolisto puede terminar pervirtiendo estas búsque 
das de la verdad. Caso claro, el Lloyd Aéreo Boliviano ha tenido un canal o su 
disposición porque su presidente ero dueño de un canal. Y en estos días se ha 
visto una charada lo que nadie hace caso obviomente, era la coso mós ridícula 
ver a alguien de BOLIVISIÓN defendiendo lo posición de Asbún 

Pero duronte muchos oños ha habido otros canales que han hecho vista gorda 
de los problemas del Lloyd, evidentemente porque la buena propagando, bien 
pagoda, hocio que se silencie el tema. 

N o  soy un ingenuo en ese sentido y creo que los dueños de tos medios de c e  
municación pueden ser exhoordinariomente perversos. Pero no dejemos o los 
periodistas de planta como unos santitos. 
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Ustedes han mencionado varias veces el tema de Garafulic, pero creo que se 
podría recordar un poco la relación Garafulic-Wálter Chávez. gQuiénes han 
pedido que salga un tipo que definitivamente no es representante ni de las oligar- 
quías ni de las clases altas, etc., etc.? Es precisamente este señor, Walter Chávez, 
que tiene un periódico, que dicho sea de poso él ha sido el jefe de campaña del 
MAS, etc.  por qué ha salido de La Razón? Porque se antepuso contra Garafulic. 
Fue porque los periodistas de planta pidieron y prácticamente boicotearon la 

del periódico. 

Y podemos ver como hay un periódico como el Juguete Rabioso, con sus propias 
posiciones y que se maneja de una manera que es absolutamente clara. Y ahí me 
voy un poco en contra de la posición de Gringo González, porque él está mas o 
menos proponiendo un movimiento de los sin medios. Estamos los sin tierra, los sin 
medios. Esa nueva repartiia de la baraia me causa tremendas complicaciones. 

Yo evidentemente, como Andrés Gómez ha dicho, si me quieren llamar de dere- 
cha que me llamen, pero sí, soy una persona que cree en el libre mercado. 

Creo en el libre mercado y en las libres oportunidades que se han dado en las cir- 
cunstancias actuales, en la medida que evidentemente se pueden abrir canales. 
Evidentemente hay posibilidades de distorsionar esas posibilidades pero eso da 
lugar a que nosotros tengamos diversidad y no hoya un monopolio. 

Yo me acuerdo de la época de la dictadura y de tener que escuchar el show de 
Luis García Mesa. Esa es una televisión estatal. Esa es una televisión controlada 
por el Estado, y eso yo no lo quiero para nada. 

Y finalmente hay un tema que nosotros tenemos que mencionar en relación a la 
libertad de expresión que es tremendomente importante y es el maravilloso Inter- 
net. el símbolo de la globalización. 

Con el Internet, quienes somos periodistas tenemos opciones. Yo soy solo perii, 
dista de corazón, nada más, pero de decir las verdades. En países donde ver- 
daderamente se controlan las cosas de una manera espantosa, como es EEUU, 
muchas de las grandes noticias y muchos de los procesos que se han dado, se 
han difundido a través del Internet. Na olvidemos el caso de Clinton y la Lewins- 
ky. Eso ha salido a través del Internet. 

Entonces buena parte de los defectos de la comunicación no tienen mucho que 
ver con los dueños de los medios sino, eventualmente, con una mediocridad que 
de una forma u otra es porte de nuestra sociedad. 

1 
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Marcelo Arce 

Primero explicarle al compañero que se ha dicho en forma muy relativa y se ha 
pedido permiso ahí. Evidentemente el papel que cumplieron los compañeros de 
la prensa, periodistas, camarógrafos, fotógrafos, es inconmensurable. Eso está 
fuera de cualquier contexto suyo o mío. Eso lo han ganado ellos, en las calles. 

Con relación a que el periodismo es arma de lucha, si, paro nosotros es así. Él 
puede declararse neoliberal o lo que más le guste. Nosotros nos declaramos s e  
ciolistas. Avanzamos, así es, no somos simples correas de transmisión. Inclusive 
en este proceso, tan interesante, de ascenso del MAS. 

Voy a permitirme hacer algunas reflexiones sobre el tema que estamos tratando. 
Alguien hablaba de que aquí falta algún protagonista, tendrían que estar también 
presentes propietarios, etc., Yo diría que aquí falta un protagonista demasiado 
importante, el público, la audiencia. 

Ellos son también parte importante de este proceso y muchas veces se los nombra 
como clientes, como compradores, con una concepción muy comercialista, pero 
yo creo que lo que falta es que se tome en cuenta a estos protagonistas. Que los 
medios tengan mucho más acercamiento a la gente. 

Escuchaba yo una frase de una radio que decía "lo meior que tenemos en esta 
radio son ustedes, los oyentes". Probablemente es una frase muy bien lograda. 
Ojalá no sea simplemente una frase sino que exprese que en ese medio están 
tomando en cuenta a los oyentes, que los consideran y que trabajan para ellos. 

Los periodistas tienen relaciones laborales, tienen que cumplir con el que les 
paga, tienen que cumplir también con su sindicato o agremiación, pero la prime 
ra responsabilidad debería ser con el público. 

Y en ese sentido quizás tendríamos que hablar desde la formación. N o  una for- 
mación que sea estrictamente académico, no. Yo creo que la formación es más 
que eso. La práctica, la experiencia, los valores, los principios de una persona, 
esa es su formación. 

Ahora si a esa práctica diaria le añade la formación académica, obviamente que 
se va a calificar más su trabaio, pero no hay que desdeñar y creer que solo los 
académicos están formados para trabajar en un medio. 

1-1 
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Hablando de la responsabilidad y de la formación, quisiera simplemente comen- 
tarles. Yo soy miembro del Tribunal de Imprenta de La Paz y en algún momento, 
cuando tratábamos un caso que se habia presentado ante este tribunal de im- 
prenta, un miembro del tribunal decía "a estos señores no habia que juzgarlos, 
habría que aplazarlos". 

El error, era tan básico, tan obvio, que realmente cómo vamos a llevar a alguien 
al Tribunal de Imprenta. Simplemente una falta de formación. 

Hace unos tres años hubo un seminario de ética internacional en Santa Cruz. Y 
ahí, delante de expertos de otros paises que hablaban de la ética periodística, 
un representante de los trabaiadores de la prensa de Santa Cruz levanta la mano 
y dice: señor, yo quiero hacer una consulta. Hace unos días ha habido un lincha- 
miento en una ciudad cercana a Santa Cruz. Lo agarraron al supuesto ladrón y 
lo golpearon, pero un colega de un canal de televisión llegó tarde, i q ~ é  puede 
hacer? El depende de ese trabajo, de ese sueldo. Su familia, sus hijos. Y ha per- 
dido la noticia. Si vuelve sin las imágenes a su canal lo iban a despedir, así que 
pidió a la policía "un ratito, por favor, no se lo lleven. Una patadita más, por 
favor, para que yo pueda grabarla". 

Uno queda asombrado realmente. Es buena intención, porque por lo menos están 
cuestionando s i  han hecho bien o han hecho mal, pero ges necesario consultar a 
un foro internacional, a unos expertos? La primera reflexión tiene que ser en los 
mismos periodistas, en el mismo grupo, con los colegas. Ahí adentro tiene que 
ser la primera reflexión. 

Y muchas veces dicen "lo medios informan". Informan sí, oialá que informen bien. 
Pero geducan? No sé si educaran, realmente. Tampoco sé si  ese será su papel. 
Pero lo que sí sé es que deberían tratar de formar y si  uno mismo no está formado, 
qué pena, que tipo de información vamos a dar. 

Creo que hay formas, hay estudios para acercarse a la audiencia. No para tratar 
de saber qué pueden comprar, cuánto pueden pagar ni en qué horarios nos pue- 
den ver, sino para ver qué es lo que quiere o necesita la audiencia, qué tipo de 
información le sería útil, qué tipo de programas les puede gustar. O sea, tomarlos 
en cuenta, porque sin la audiencia no somos nada. 
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Javier Mancilla 

Muchas gracias primero por haber sido invitado a este evento tan importante, a 
esta mesa redonda. Me llamo Javier Mansilla, soy secretario de libertad de expre 
sión de la Federación de Trabaiadores de la Prensa de La Paz. 

De manera muy concreta, quiero compartir el diagnóstico realizado sobre el 
tema de sensacionalismo, fragmentación, espectacularización, y a ello, sin dudo 
hay que añadir el tema de lo mercantilización. 

Por ejemplo, muchas veces los propietarios en vez de contratar un periodista bien 
formado, aceptablemente formado, con 3000 bolivianos, prefieren contratar a 
seis periodistas con 500 bolivianos. Eso es lo que ocurre. 

iPor qué hay muchas veces el sensacionalismo? Porque normalmente son los o p e  
rodores ideológicos, los directivos, los que exigen este tipo de situaciones debido 
al raiting, porque hay entiendo empresas que miden el raiting de las noticias que 
causan más impacto. 

Ahora la gente de prensa no siempre está buscando precisamente la verdad sino 
la novedad. N o  importa que un hecho no sea muy cierto en la medida que sea 
novedoso y que venda bien. Entonces es rescatado especialmente por los direc- 
tivos de los medios. 

En este sentido, creo que en esta mesa redonda hubiese sido importante no solo 
tener a los empresarios propietarios de los medios sino a los gerentes, aquellos 
que se encargan del marketing, a los operadores ideológicos. 

Se conoce que en varios canales de televisión reciben las preguntas vía lo que 
llaman sonoprinter, es decir, que el periodista repite como loro lo  que están p r e  
guntando este tipo de operadores que son coma intermediarios entre el propieta- 
ria y los ejecutivos de redacción. 

También en mi criterio tienen que estar, les decía, aquellos anunciantes, es decir, las 
empresas que colocan su publicidad en un determinado medio. Para darles un ejem- 
plo de la importancia de los anunciantes, el otro día en un canal de televisión, un 
compañero "nochero" hizo una noia de un accidente de un empresario de una em- 
presa de refrescos, y el empresario le dijo "mira, en vano estás haciendo la nota". Y 
el otro hizo la noia, pero nunca salió porque a la persona a la que le había ocurrido 
este hecho de tránsito era el anunciante de este determinado medio televisivo. 
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En ese sentido, muchas veces hay una vinculación entre empresarios, políticos, a 
nivel de publicidad y de intereses personales y los periodistas son instrumentos. 

El segundo elemento es que a partir de 1985, con la aplicación de la nueva polí- 
tica económica, el espacio de los medios masivos ha sido influido decisivamente 
por la economía, por el libre mercado. ?Qué es lo que ha ocurrido desde nuestro 
punto de vista? Es que la libertad de expresión ha sido virtualmente expropiada 
por los propietarios y por quienes controlan los medios masivos. 

El segundo elemento que domina en nuestro criterio es el tema del negocio, es el 
lucro el que está decidiendo qué tipo de materiales noticiosos van a salir. Si para 
el propietario es negocio meterle una película de sexo, pues bien. Si meten algún 
espacio con temas de satanismo, excelente, s i  es rentable. 

Otra característica de esta etapa a partir del 85 creemos que es el tema de la 
concentración de la propiedad privada, que seguramente se va a hablar más ade- 
lante. Y en algunos casos el tema de la transnacionalización de esta propiedad. 

Además creemos que hay una crisis especialmente en los medios a nivel labe 
ral. Hay despidos, reducción de sueldos en varios periódicos, no se pagan los 
sueldos hace cinco meses. Y creemos que esta crisis tiene que ver también con la 
crisis de este modelo de la nueva política económica de libre mercado implanta- 
da a partir de 1985. 
Para terminar, seguramente se va a debatir con más profundidad qué hacer. Creo 
que el escenario posible e inmediato es el de la Asamblea Constituyente. 

Algunas ideas sueltas que quisiera mencionarlas ahora es el tema del control 
social del contenido de los medios. Como eiemplo, lo que había ocurrido en A le  
mania después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se conformaron conseios 
donde estaba presente la sociedad civil, estamos hablando de sindicatos, iglesia, 
empresarios, políticos, todo tipo de instituciones que súper vigilen de alguna ma- 
nera el contenido de los medios. 

La segunda idea es el tema de la regulación de la propiedad de los medios ma- 
sivos, porque hasta ahora sabemos que los empresarios no tienen ningún código 
de ética más que el lucro, el negocio. 

Y el último elemento ya para el debate de la Constituyente es que se pueda perfi- 
lar que la información deba ser un bien, un servicio público en realidad, que no 
esté subordinada a intereses comerciales. económicos. 
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César del Castillo 

Creo que se ha tocado un tema muy importante que se debería encarar en serio y 
con un trabajo sistemático, ordenado y permanente hasta llegar a una conclusión 
que es el tema de la propiedad de los medios. Es parte de los problemas de la 
buena o mala práctica del periodismo. 

En alguna medida, está el tema de la concentración, de la estructura de propie 
dad de los medios. La mezcla de intereses empresariales, políticos con el trabajo 

y con el impacto que puede tener la información. 

Como periodistas creo que deberíamos comenzar a trabaiar, y hacer propuestas 
para que en un escenario futuro se pueda regular el asunto de la propiedad de 
los medios, las obligaciones y los derechos del propietario. 

Considerar que evidentemente un medio de comunicación no es como cualquier 
fábrica. Que una persona que invierte en un medio de comunicación tiene todo 
el derecho de esperar tener ciertos beneficios económicos, etc., etc. 

Pero tener plena conciencia y compromiso de que va a trabajar con un bien pú- 
blico que es lo información y que es la libertad de expresión. 

Sin embargo, una vez solucionado el tema, sea vía Constituyente o no en el esce 
nario que sea propicio, me pregunto que s i  cambiando, modihcando o regulando 
el tema de la propiedad de los medios, de rayarles la cancha a los propietarios, 
habremos superado los problemas que tenemos todos los días de buen o mal 
eiercicio del periodismo. Alguien lo ha dicho: hay mediocridad, falta de respeto 
por el público, superficialidad, poca investigación, poca 

A veces hablamos de los propietarios de los medios como la mano negra que 
todo el día está meciendo la cuna, pero no es tanto así. A veces cometemos arbi- 
trariedades, excesos, la mayoría de las veces solitos sin que nos presione nadie 
absolutamente. iPor qué? Porque estamos en una crisis de valores y de profesi* 
nalisrno en nuestro propio ejercicio profesional. 

Otro tema que quiero tocar y aquí tienen que ver mucho las organizaciones 
gremiales y todo aquello, es muy sencillo pero es real. El tema de la corrupción 
en el periodismo. Lamentablemente existen periodistas de todos los medios de 
comunicación que incurren en prácticas de corrupción. 
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En muchos casos los conocemos, yo en este momento ejerzo función de jefe de 
prensa, pero he estado por muchos años, como todos, correteando en las calles. 
Y me encontraba con Marcelo en la Plaza Murillo. 

Sabíamos nosotros que en algún tiempo había un grupo, a quienes yo no Ilama- 
ría colegas, de personas, que se acercaban donde determinado diputado paro 
ofrecerle cobertura. Además que para ponerlo en términos más actuales tenían 
sus "combos" Porque era con imagen o era nota o era un voice over, o si era en 
materia de periódico era con fotografía. Existe aquello. 

Se ha conocido hace poco el caso de un señor que dirige una revista. Se le ha 
presentado un proceso en la Asociación de Periodistas ha sido expulsado y la 
revista sigue saliendo. 

Y ahí es donde creo que nosotros también estamos fallando. Yo personalmente 
creo que los periodistas deberíamos abrir debate sobre la legislación, que consti- 
tuye el marco regulatorio. Siempre he escuchado una defensa militante de la Ley 
de Imprenta. 

Creo que deberíamos modernizarnos, buscar un nuevo marco legal para el eier- 
cicio de la profesián, para que se garanticen nuestros derechos, para que se res- 
pete y garantice nuestro trabajo, para que el empresario no pueda ser arbitrario 
con nosotros, pero para que también seamos más responsables. 

sDónde está el derecho? Nosotros tenemos derechos, queremos que los empresa- 
rios nos los respeten y el público el único derecho que tiene es el de aguantarse 
todo lo que se le dice y por eso es que estamos como estamos. Antes el periodista 
era muy respetado, ahora cuando uno dice "periodista", ni modo ino? 

Entonces, yo creo, y quiero cerrar con esto, que uno es el tema de la regulación 
para los propietarios, pero s i  queremos ese tipo de regulación, seamos capaces 
de abrirnos a una regulación también para los periodistas. 

Juan Cristóbal Soruco 

Gracias. Voy a partir de una situación un poco incómoda porque por mucho que 
uno explique, cada uno tiene sus verdades. He sido director de tres periódicos, he 
trabajado con propietarios con sotana sin sotana. Tengo la conciencia tranquila, 
pero lamentablemente hay indirectas, y s i  no me creen mala suerte. 
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Entiendo lo que dice el seiior del Castillo, oialá que cuando rompamos la pre 
piedad privada de los medios de comunicación, cooperativicemos, los sindicatos 
tengan La Razón, la Asociación, La Prensa (hay un intercambio de protestas por 
la ironía de estas expresiones que Soruco reconoce y retira aclarando que] la 
Federación plantea la cooperativización de los medios. Pero me pregunto si con 
suprimir los propietarios mejoramos la cosa. Creo que es un trabajo conjunto. 
Comparto que tenemos que trabajar una legislación que regule el papel empre 
sarial de los medios. 

Creo que se debe reponer las radios culturales, que no necesariamente deban 
pujar por la frecuencia. Creo que la gran ventaja de la nueva ley es que ha trans- 
parentado la puja de frecuencias. Por lo menos, lo que dice el texto muerto de 
la ley, porque hay un remate de frecuencias y el que pone más se lleva la cosa. 
No sé si ustedes recordarán, pero conseguir antes una frecuencia se prestaba a 
corrupción por la falta de transparencia en DGT. Esto se transparentó, pero se 
eliminó un papel muy importante: las radios de carácter cultural que sí tenían una 
condicionante: no eran lucrativas. 

Hay temas de uso de frecuencia, que pienso que en un diálogo creador entre los 
gremios podríamos colaborar con el sector político. 

Quiero recordar que quienes nos hemos opuesto a debatir el tema de la regula- 
ción en los medios hemos sido nosotros, los gremios. Recuerdo que en la reforma 
constitucional del 2000 se nos planteó ampliar los derechos y garantías ciudada- 
nas con temas sobre comunicación. La posición de la Asociación de Periodistas 
de Bolivia y de la Asociación de Periodistas de La Paz decía no se toca nada. 

Entonces, cuando algunos hablamos, Carlos Mesa todavía era director de un 
canal, fuimos los únicos que dijimos "pero hablemos", nos hicieron callar como 
pedido gremial. 

Ahora podemos aprovechar este momento para debatir entre quienes creen, 
como ha seiialado la Federación, que el periodismo es un instrumento de lucha 
política y quienes creemos que pueden convivir sanamente propiedad privada, 
social, cultural y propiedad estatal de medios de comunicación, con normas muy 
claras y transparentes. 

Par otra parte, me resisto a aceptar conceptualmente que los medios son interme 
diarios entre el Estado y la sociedad. Creo que esa terminologia es porte de la 
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desorientación general que hay en la sociedad boliviana. Somos intermediarios 
entre el hecho noticioso y la sociedad. Estoy convencido de que los intermedia- 
rios entre la sociedad y el Estado son los partidos políticos. Nosotros informamos, 
opinamos. 

El gran debate que se está dando, no solo aquí sino en el mundo, es precisamen- 
te sobre el hecho de que tratamos de copar otros espacios, convirtiéndonos en 
fiscales, en políticos e intermediarios entre el Estado y la sociedad. Mi posición 
es que no lo somos. Nuestro papel es tratar de informar lo meior posible a una 
ciudadanía que en base a esa información adoptará decisiones personales. 

En cuanto a la Constituyente, creo que hay que trabajar a fondo sobre la base 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los aportes que 
se han dado desde entonces para diseñar un marco políticdegal que permita 
generar una mayor capacidad de servicio a la ciudadanía que es finalmente a 
la que nos debemos. 

Por último, coincido plenamente que el gran ausente es la audiencia. Pero no nos 
gusta escuchar a la audiencia, nos molesta hacer una rectificación, nos duele. 
Creo que en eso el grupo Líder dio un gran avance con el Defensor del Lector. Ha 
sido institución primeriza, hay que perfeccionarla, y ayudar a ver cómo podemos 
someternos al control social, que no es ni debe ser, de ninguna manera, control 
corporativo. 

Tenemos que crear espacios de trabaio con la sociedad, que es la depositaria y 
la que finalmente define que es lo que le interesa, pero que sean también trans- 
parentes. Y hay que trabaiar con mucho cuidado. Tengo mucho miedo al Estado 
como gran regulador. Creo que de todas las experiencias que he conocido no ha 
habido Estado que no trate de manipular a su gusto el uso de los medios. 

La libertad es importante, y el Estado y sus operadores tienden a uniformizar la 
información, deberíamos maneiar con mucho más cuidado conceptos de ese tipo, 
y hay que hacerlo obviamente en debate democrático. Muchas gracias. 

Eddy Luis Franco 

Gracias. Voy a lo que dijo César, para concentrarme en lo que también ha r e  
flexionado Juan Cristóbal y es probablemente en una participación como sector 
a la Asamblea Constituyente. 
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Debe ser en este instante el sector que más atrasado está en propuestas a la 
Asamblea Constituyente. Todos han avanzado sobre qué quieren en la Asamblea 
Constituyente, a nivel general. Y ahí algunos incluso que están 
debatiendo lo que quieren que sean los medios. sin que representen al sector. 

Hablando de la propiedad, entendí que la reflexión va en torno a que como se 
hace actualmente, la adiudicación no es la adecuada, que no se pretende quitar 
la propiedad de los medios a los propietarios, hacer un movimiento para que se 

N o  soy un movimiento sin un medio, tengo medio. Por eso debería hablar en 
función a que el realizar una adjudicación de licencia fue un proceso que sigue 
siendo tan complicado, la vez que yo me presenté para aquello, dije: bueno, yo 
soy periodista y tengo el derecho de adiudicarme un medio. Pero no es así, por- 
que se priorizan temos técnicos y económicos antes que los periodísticos. 

Raúl sabe cómo es el procedimiento, cuando se cumple después de un año todo 
el procedimiento hay que cumplir con muchos requerimientos técnicos. 

Y el conhato que finalmente se firma con el Estado es mercantilista, porque se le 
exige al propietario pagar cada mes impuesto, cada año otro impuesto, cada 
seis meses otro impuesto, y otro impuesto por los ingresos. Además de los impueí 
tos que hay que pagar. Esto solamente es lo que hay que pagar a la Superinten- 
dencia de Telecomunicaciones. 

Entonces, al final ese contrato, que se firma con el Estado, el Estado le exige al 
medio que se vuelva mercantilista. Imagínense, y Arturo lo sabe, un medio tiene 
que cobrar una publicidad de 100 bolivianos al mes que termina siendo para 
poder cumplir con todas las obligaciones que exige ese contrato. 

Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es modificar la Ley de 'telecomunica- 
ciones o el procedimiento de adiudicación de propiedad de los medios de comu- 
nicación. Bastará probablemente con introducir líneas generales en la Asamblea 
Constituyente en torno a la propiedad o los propietarios de medios de comunica- 
ción deberán regirse fundamentalmente al servicio de la sociedad. 

Y en la modificación de la Ley de Telecomunicaciones se puede insertar qué es 
lo que debe hacer directamente el propietario en función al rol que debe cumplir 
con la sociedad civil. 
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El otro tema que como sector no vamos a poder abstraernos de discutir, es el de los 
fueros especiales, porque aunque hasta ahora, Juan Cristóbal lo decía bien, es el 
gremio el que se ha opuesto a hacer un debate, esta vez no nos vamos a salvar. 

Porque lo que se ha hecho hasta ahora es: "ah, como yo desconfío de los politi- 
cos, meior dejo la ley como está, porque si abrimos la posibilidad de una modi- 
ficación, a qué nos llevarán finalmente en el Parlamento". 

Porque recordamos muy bien lo que ha pasado, 2, 3, 4, 5 de la mañana se 
empiezan a introducir artículos que no están consensuados y se termina con sar- 
presas. Pero bueno, ahora va a ser imposible no hacerlo. 

Pero como estamos retrasados, probablemente cuando lleguemos a la Constituyen- 
te, quienes empiecen a debatir van a ser otros, van a volver a ser nuevamente los 
políticos, y es en esta instancia donde creo que en nuestras organizaciones, todas, 
incluyendo sindicales, gremiales y de propietarios, se debe gestar, se debe hacer 
una propuesta en función del sector, de qué queremos como sector, como medios 
de comunicación o como periodistas después de la Asamblea Constituyente. 

De poco nos va a servir una posición abstracto de decir defensa de la libertad 
de expresión y defensa de la Ley de Imprenta, si no llegamos a presentar una 
propuesta concreta de qué entendemos por defensa de libertad de expresión. 

Y un tercer punto que probablemente debería estar quizás en la Asamblea Constitu- 
yente pueda ser el de la televisión estatal. Aquí se habla de medios baio el control 
del Estado, medios baio la concepción de la libre empresa o un sistema mixto. 

Creo que deberíamos introducir más bien el concepto de los medios de comuni- 
cación públicos, más que estatales o más que privados. 

Arturo Cruz 

Viendo un poco el título de esta mesa redonda, dice: Reflexiones respecto al rol 
de los medios en democracia. Creo que lo de los propietarios salió quizás por 
eso, porque la mayor parte de los medios son maneiodos por empresarios. Y 
estos no tienen ética para el manejo de la información. 

Creo que este no es el momento para tomar definiciones en torno a este tema, es 
cierta que hay muchos problemas y los periodistos nada tienen que ver, como lo han 
dicho ya varios de ellas, más bien han sido sometidos u obligados a actuar en base 
a las reglas comerciales que tienen ellos. 
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Yo he trabaiado en un medio privado más de 10 anos y nunca me han dicho una 
directiva: entrevista a este o a este no. Tengo la satisfacción de no haber tenido 
ese tipo de situaciones hasta el día en que he salido de esa empresa, y hoy asu- 
mo otro reto en un medio del Estado. 

Creo que el tema, es que hay una crisis de credibilidad. La población lo entiende 
así, hay varios estudios, alguien ha dicho que ocupábamos el segundo o el tercer 
lugar en la credibilidad, después de la Iglesia, y ahora estamos muy abajo, y no 
solamente en La Paz, también en Cochabamba, Trinidad, Sucre. 

Es un problema que nos debe llevar a una seria y profunda reflexión sobre el 
rol que estamos cumpliendo ahora, sobre el rol que vamos a cumplir durante el 
proceso de la Constituyente y después de la Constituyente. 

Me sumo a lo que han dicho otros colegas, el tema de que no todos los periodis- 
tas somos unos santos. Hay muchos problemas, primero el tema de la corrupción, 
eso es aquí, en Trinidad, Sucre, Cochabamba. Ya son problemas personales que 
van más allá de la ética, creo que es una cosa de formación. 

Algunos ponen el pretexto de que "como me pagan muy poquito tengo que recu- 
rrir a eso". La cosa es que muchos de ellos ..., yo antes que nada me declaro un 
obrero de la comunicación pero también he estado en cargos directivos, y cuan- 
do se les exige actualizarse, mejorar alguien hablaba de cualificar los progra- 
mas de la radio, la televisión- y se les quiere cambiar de lugar, automáticamente 
se quejan con el sindicato. Entonces la situación anda un poco mal. 

Algunos aluden que no quieren salir de sus fuentes, un poco una especie de feu- 
dos donde están sus fuentes y no quieren salir de ahí. Si se les quiere cambiar, ya 
están con la amenaza de que se van a quejar al sindicato. 

Entonces, yo creo que en muchos casos los medios tienen que manejarse con 
criterio empresarial. Ese es el choque que yo tengo ahora en este medio de comu- 
nicación, Radio Illimani, han quedado anclados en una forma de trabaiar, que 
para ellos estaba bien. 

Pero cuando se quiere, hacer una radio estatal, amplia, pluralista, incluyente ... 
Antes no venía doña Vilma Plata ni Don Jaime Solares a radio Illimani, entonces 
queremos de alguna manera llegar a ese punto de que sea una radio del Estado, 
pluralista. 
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En ese sentido creo que, como decía Gringo, la Constituyente va a ser también 
el lugar para deRnir el rol de los medios públicos que tiene en este momento el 
Estado como es Canal 7, la Agencia Boliviana de Información y Radio Illimani. 

Lo que decía por eiemplo acá Marcelo, que la prensa es un instrumento de lucha, 
yo lo tomaría eso como algo relativo y no se podría calihcar a todos de que s o  
mos socialistas, de que todos apuntamos para este lado. 

Creo que deberíamos ser nosotros los primeros en tener conceptos mucho más 
pluralistas y no tratar de imponer líneas desde arriba habiendo diFerente tipos de 
pensamientos al interior del gremio. Gracias. 

Erick Tornco 

Gracias, creo que el término que está presente en la denominación de esta mesa 
y en torno al cual se han estado diciendo cosas, es la democracia y tenemos que 
recuperarlo y tomarlo centralmente, supondría que todos estamos de acuerdo en 
que vamos a apostar por una sociedad democrática. 

Ahora habrá que ver, obviamente, justo dentro de la naturaleza de la democra- 
cia, ~ c u Ó I  es el concepto que cada uno maneia? 

Pero si partimos de la idea genérica de que en democracia debe haber plurali- 
dad, posibilidad de igual participación, igualdad ante la ley sobre todo en lo que 
tiene que ver con fueros especiales, debe ponernos en conFlicto porque no puede 
ser que cada uno tenga su ley. 

2Por qué, entre paréntesis, los periodistas deberíamos tener una ley solo para n o  
sotros? Entonces que la tengan también los militares, los policías, los arquitectos 
y todo el mundo. Y cada uno construya su propio Feudo y bueno se desate una 
guerra entre gremios. 

Necesitamos una información que no solo sea democrática en sí misma sino que 
también permita apuntalar hacia una cada vez mejor democracia. O sea, infor- 
mación para la democracia e información democrática deberían ser los principios 
de trabaio compartido entre todos los actores que están involucrados en el proce- 
so. Han sido citados aquí varios pero todavía me parece que Fcltan algunos. 

Hemos hablado de los periodistas y de los propietarios de medios, de los públi- 
cos, se ha mencionado a los anunciantes, que son un factor clave. En el caso e i  
pecíhco del periodismo yo también pensaría en las fuentes y en los otros Rnancia- 
dores, porque hay anunciantes que son privados y hay otros que son públicos. 
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Si tratamos de aprender integralmente ese conjunto de actores que hacen el campo 
de la comunicación y de la información vamos a pensar también creo de alguna 
manera en lo que es la ética en este espacio y lo que puede ser la regulación. 

La ética no es algo que se debe atribuir apenas al  periodista. Generalmente cuan- 
do tenemos foros de debate entre periodistas o sobre periodistas, es el periodista 
como individuo el que acaba siendo culpable de todo. Siempre se le atribuyen 
todos los defectos éticos a él por s i  mismo, sin tomar en cuenta que la ética es un 
juego de relaciones. Y es esto lo que hay que conocer. 

Y la regulación tiene que pasar por eso también. N o  puede haber una regula- 
ción que restrinja todas las posibilidades de acción para el sujeto periodista y 
deje en libertad a los demás sino que todos debieran estar de alguna manera 
contemplados en las previsiones de una norma externa a nuestro propio sector, 
pero también debiera haber elementas que sean generados desde dentro para 
mejorar la calidad del desempeño del trabaio periodístico. 

Y si pensamos en lo que será la Constituyente, en este momento lo que haría falta 
es un proceso mucho más largo de discusión y reflexión, señalar los aspectos 
concretos en relación a los cuales se debieran hacer propuestas. 

Más bien creo factible que se puede hablar acerca de principios generales. $Qué 
debemos esperar de la Constituyente? Por ejemplo, que tengamos la posibilidad 
de insertar en el nuevo texto constitucional el derecho a la comunicación. 

Un derecho que no se ha defendido como el reconocimiento de la capacidad que 
todos tenemos para intercambiar mensajes. Pero tampoco como algo que se refie 
re exclusivamente a los medios sino como algo que más bien comprenda toda la 
posibilidad de expresión, de las personas, de los grupos, de las organizaciones, 
de las culturas, y dentro también de las empresas de una u otra naturaleza. 

Trabaiar menas en la defensa cerrada de la libertad de exoresión. aue es un . , 
concebto bien general, nos supone una serie de restricciones que probablemente 
no las estamos terminando de ver. Acuérdense cuando ha habido movilizaciones 
en defensa de la libertad de expresión, ahí hay la coincidencia lógica de trabaja- 
dores y empresarios marchando del brazo contra una amenaza del Estado. 

Cada uno está entendiendo la libertad de expresión de una manera absoluta- 
mente distinta. Entonces necesitamos tener algún tipo de consenso que se puede 
quizás desarrollar desde un marco más general del derecho a la comunicación, 
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que habrío que ir trabajando en los especificidades que más adelante den lugar 
o la formulación o a lo reformulación de algunas anormalidades. 

Por ejemplo, no tenemos nada sobre publicidad. N o  hay una cierta posibilidad 
de que las audiencias se defiendan no solo de los contenidos alarmistas, sensa- 
cionalistas, distorsionadores que estar distribuyendo los medios sino de 
la publicidad engañosa. 

Las oficinas del consumidor o parecidas, que están desarrollándose en el país 
desde hace algunos años con mucha dificultad, no han alcanzado todavía el 
mundo de la comunicación. 

Por eso tenemos esto del linchamiento mediático que saben ustedes que es quizás 
cotidiano y no hay a quien quejarse. O que va a dar lugar a situaciones como las 
que hemos vivido la anterior semana con un grupo de personas que se han visto 
afectadas por el trabajo de un periodista que dijo que el pescado que estaban 
vendiendo estaba malo. Hubo una movilización, generaron todo un bloqueo de 
varias horas en la autopista de La Paz y hasta hubo acciones de violencia física 
contra los periodistas. 

Tenemos que buscar los mecanismos más razonables y consensuados, alcanzar 
un nivel yo creo que mixto de regulación y autorregulación. Es lo mejor. Si solo 
vamos por uno de los caminos, por uno de los extremos, no vamos o lograr nin- 
gún resultado interesante, siempre va haber alguien al frente que va a decir que 
lo que estamos haciendo no es lo pertinente. 

Entonces en la Constituyente podemos tener esta posibilidad como gremio de 
incorporar unos elementos que permitan no solo al gremio sino al conjunto de 
la colectividad tener un derecho. Y no solo un derecho a la información sino un 
derecho o la comunicación. 

Eso tiene que ver con la propiedad de los medios, tiene que ver con cosas básicas 
como la utilización de contrapartes en las noticias, tiene que ver con la posibi- 
lidad de cualquiera de nosotros que se sienta afectado de exigir el derecho de 
réplica en el medio o de rectificación. 

Tiene que ver además con la posibilidad de crear sistemas de comunicación que 
vayan más allá de lo privado y de lo gubernamental, y como también había di- 
cho, tienen relación con la necesaria creación de medios públicos que les sirvan 
definitivamente a lo ciudadanía. 
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Atium Cárdenas 

En todos los eventos que he estado, siempre se comienza con los latigazos o 
la flagelación. Siempre nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos y nunca se 
puede avanzar en propuestas concretas. 

Luego pasamos a echarles la culpa a los demás y a veces -no voy a salir en de- 
fensa de los dueños- pero a veces se les culpa demasiado a los dueños, de los 
males que pasan en las redacciones, en relación a los directores o los iefes de 
redacción o iefes de informaciones. 

Muchas veces los dueños no saben lo que pasa en la cobertura diaria. Los dueños a 
veces no hacen órdenes del día. Son los editores y jefes los que hacen las órdenes del 
día, a veces son los periodistas los que se ponen de acuerdo para una cobertura. 

Muchos de los abusos suceden por propia iniciativa de los periodistas. Yo recuer- 
do que estaba en un evento y había un fotógrafo de un medio importante y él 
comentó que durante las movilizaciones en la ciudad de La Paz en Junio y Julio, 
cuando los campesinos cortaban corbatas, esto tuvo su origen en una incitación 
que hicieron fotógrafos de prensa, diciéndole a los campesinos que iban a salir 
en la prensa, si les cortaban las corbatas a esos k'haras. 

Hay muchos errores que se están presentando que o veces no queremos discutir- 
los, nos da miedo discutirlos y yo creo que el escenario de la Asamblea Constitu- 
yente es el escenario adecuado y urgente para discutir y generar propuestas. 

Organizaciones de campesinos, por ejemplo, ya están elaborando propuestas 
para la Asamblea Constituyente y ni el Sindicato de la Prensa ni la Federación 
ni la Confederación, si es que la tienen, han generado o han socializado una 
propuesta para la Asamblea Constituyente. 

Y s i  la propuesta para los medios no viene desde adentro, va a venir desde fue 
ra. Siempre ha habido la tentación del poder político de generar, de buscar una 
reforma de la Ley de Imprenta, que yo me acuerde, desde Mario Rolón Anaya, 
que hizo una propuesta arbitraria, y otras iniciativas que presentó el concejal 
Medrano en Cochabamba. 

Un poco la idea de la mesa fue generar propuestas o discutir algunas iniciativas 
para lo Asamblea Constituyente. Hay muchas cosas necesarias que discutir pero 
hay cosas urgentes que trabaiar. 
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Yo creo que entre lo necesario y lo urgente tenemos que discutir o generar es 
pacios para una propuesta urgente para la Asamblea Constituyente y que en la 
Constituyente no haya un madrugón de todos los partidos que luego provoque 
en un conflicto. 

La Asamblea Constituyente va a nacer y se va a formar con un gran mandato 
social: reformar la Constitución y ningún sector u organización o gremio va a 
poder reclamarle a la Asamblea Constituyente que se han atropellado o que se 
han desconocido derechos de las personas. 

Yo también comparto el reclamo que hacía Gringo al principio, siempre nos cri- 
ticamos, nos quejamos pero nunca se genera una propuesta seria. Llámese Con- 
sejo de Medios, Defensor del Pueblo, Observatorio de Medios, llámese lo que se 
llame hay que buscar un escenario para regular el rol de los medios. 

Si los medios no tienen un control en el marco legal, los medios se convierten 
en una dictadura. Entonces creo que eso es perjudicial para todo el mundo, es 
un problema que va a estallar en cualquier momento y que nos va a reventar 
a todos: los que están en organizaciones, los que están en los medios, los que 
están en universidades también, por la cantidad de gente que van formando en 
las universidades. 

Entonces hay un montón de responsables, y de actores, pero creo que lo urgente 
es generar propuestas de cara a la Asamblea Constituyente. 

Jorge Cuba 

Gracias. Convengo plenamente, con que este tipo de debates no dejan de ser 
epidérmicos porque su periodicidad es muy dilatada. 

Es cierto estamos en tiempas fundacionales. Estamos en los umbrales de un nuevo 
ciclo histórico secular del país y producto de ese proceso, estrictamente producto, 
estamos viviendo tiempos de enorme cambio pero también de enorme convul- 
sión y agitación. Es decir, desde el boom liberal de principios del siglo XX no 
habíamos tenido entiendo, un proceso de tanta palitización donde el efecto de la 
política no sea radical. 

Es decir, en ese proceso de alta politización que salta después de 1985, con el 
nuevo esquema estatal hay un proceso que se ha dejado hanslucir paulatinamen- 
te pero que ha tenido su boom en febrero y octubre del 2000. Es decir, la alta 
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politización del Estado que ha encontrado un refleio perfecto en las elecciones 
del 18 de diciembre pasados. 

Esto parece como si estuviese divagando, lo que pasa es que los medios han 
ingresado de lleno a la política y eso no podemos ignorarlo. Es decir, el medio 
como instrumento de lucha o como un reclamo de información y comunicación, 
en este momento cada uno tiene su vía por la que transita hacia un proyecto 
como el que se está generando en el país. 

Es decir, la alta politización ha hecho que los medios de comunicación, algunos 
no tanto, hayan ingresado de lleno a esta pugna política con desembarco en las 
aguas del proceso electoral y en las aguas de este nuevo proceso electoral de la 
Asamblea Constituyente. 

$Qué quiere decir esto?, que reclamar medios estatales o tratar de retirar de 
escena a los medios de propiedad privada en este momento se hace un proceso 
de alta conflictividad. 

Voy a citar un ejemplo para tratar de ilustrar. Entre el 1 1 y el 12 de octubre del 
2003, cuando a la población civil de El Alto y de las zonas altas de nuestra 
ciudad la estaban cocinando a tiros, en los canales, en los medios audiovisuales 
bolivianos se pasaban las mejores películas que he visto en televisión de manera 
gratuita desde que tengo uso de razón. 

Es decir, hay un proceso de politización, claro que sí, porque a la par aquella noche 
del 1 1 de octubre de 2003 y al día siguiente con mucho vigor, aquella noche radio 
Pachamama estaba gritándole al mundo, pero fundamentalmente al país, que los 
estaban cosiendo a tiros. Pero los medios masivos ignoraban eso realidad. 

Es decir, en las grandes cadenas hoteleras de Santa Cruz, el domingo 12 de octu- 
bre del 2003 se habíon suprimido de los sistemas de cable los medios bolivianos, 
so pretexto de no ahuyentar turistas. 

Lo digo desde un punto de vista pretendidamente imparcial. Gracias a Dios había 
ese día y desde ese momento con mucho vigor ERBOL y Pachamama. Por favor, 
yo de lambiscón no tenga ni un centímetro. 

Eso configura la alta politización. Estamos debatiendo muchas cosas aquí y Erick 
Torrico tiene toda la razón, queremos sacar hoy un documento en preciso. En 
momentos en que, y permítanme esta jerga, la gente entiende que democracia es 
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igual que, "los medios van a la democracia" y en determinado momento entien- 
den que la democracia es "demos gracias que se van los medios". 

Es decir, hay una relación de amor y odio con los medios. Yo estoy hablando de 
los medios no estoy hablando de los periodistas. Los periodistas somos nada más 
sujetos tirnoneados que no hemos podido superar el estado de necesidad, aquel 
gran derecho consagrado en las revoluciones del movimiento social de 1789 y 
que la Declaración de 1948 desconoció olímpicamente. 

N o  hemos podido superar nuestro estado de necesidad y yo klicito al compañero 
Arturo Cruz que durante su vida profesional no ha recibido ninguna presión para 
cubrir o deior de cubrir. Yo creo que ese es un caso excepcional que merece ser 
plasmado. 

Los medios bolivianos están controlados por ta propiedad privada, es decir, el 
liberal porque la propiedad privada es la piedra angular del sistema liberal. De 
tal forma que quiero hacer un pequeño aporte pero encuentro muchos límites, dos 
centímetros alla y dos centímetros acá. 

Porque no hemos debatido absolutamente nada. Decir que es hora de los medios 
públicos sin tener el concepto de qué es un medio público o hacer una distinción 
cualitativa de qué es un medio privado, en ese sentido necesitamos más debate y 
Erick Torrico tiene toda la razón del mundo. 

Se necesita, hacer un debate para sentar presencia de un sector la prensa, no 
sé como quieran llamarlo, que necesita hacer un emplazamiento real, concreto, 
político porque estamos viviendo un momento de enorme agitación política. 

Es decir, yo quiero como ser político, mesurar, entender y aceptar políticamente 
las imposiciones que se registran en el sistema. 

Terminemos citando a Maquiavelo, qué política se hace en todas las actividades, 
en todos los grupos de la actividad humana, de tal forma que lo único que puedo 
sugerir en este momento es mucho debate, pero un debate en serio, que trani 
cienda mucho más allá, que transcienda e~~onencialmente los alcances de esta 
buena mesa rectangular, de esta mesa redonda. 

Lucía Sauma 

Creo que hay algo muy importante que quisiera rescatar y es que por ejemplo 
\a Ley de Telecomunicaciones que está vigente nunca ha sido debatida por los 
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periodistas, mucho menos por los públicos. Ha sido consensuada con los propie 
tarios de los medios. 

Yo estaba presente, en representación en ese momento de Radio San Gabriel, en 
esaisesiones con el superintendente de telecomunicaciones, con el ministro en su 
momento también, y fue consensuada con los propietarios de los medios. 

Por eso, esa ley no tiene para nada ningún punto que hable sobre la profesión 
y el derecho de los periodistas y el derecho del ciudadano a ser informado o a 
recibir información y a cuestionar esa información o a ese medio. 

Estos son temas que nosotros tenemos que debatir, y hablo de esta Ley de Telec* 
municaciones sobre el tema de la información, la comunicación y los medios nos 
van a implantar nuevas leyes, nos van a regular y no vamos a encontrar ningún 
camino, que en este momento sí podemos, para la autorregulación. 

Les aseguro que los propietarios de los medios no están hablando de este tema ni 
mucho menos porque no les interesa. En gran parte, Raúl no meva a dejar mentir, 
ASBORA por ejemplo, que agrupa a los propietarios de las radios, estó en gran 
parte disuelta. ASBORA no está como un ente colegiado que esté trabajando en 
ese momento. 

Quizás ANP, la Asociación de Propietarios de la Prensa, quizás es el único es- 
cenario donde estén hablando. Dero los ~ro~ietarios de los medios hablan indi- . ,  
vidualmente, y nosotros podemos hab~ar'coie~iadamente. Pero no tenemos que 
desaprovechar ese derecho y tenemos que hablar, discutir entre nosotros, y tener 
un pianteamiento claro. 

Entendemos desde la Asociación de Periodistas que ese es el papel del Consejo 
Nacional de Ética que hemos propuesto. Y les quiero decir que los propietarios 
de los medios no quieren saber de ese conseio. No quieren. 

Juan Cristóbal Soruco 

Déjame decir que ANP ha impulsado el Consejo Nacional de Ética militontemente 
desde el principio. Quien se ha opuesto, y aquí no me va a dejar mentir Marcelo, 
es la Federación de la Paz, fundamentalmente. Quisiera aclarar eso. 

Lucía Sauma 

De acuerdo, pero yo estoy hablando de propietarios individuales. Entonces va- 
mos a poner eso en evidencia, yo sé que muchos propietarios de medios, tanto 
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escritos como televisivos, no quieren el Conseio Nacional de Ética y sé también 
de la posición de la Federación. Pero quisiera decirles, como hace un momento 
ya nos dijo Arturo, llámese lo que se llame pero busquemos un ente que represen- 
te la autorregulación y no esperemos que nos regulen. 

La ética está en nosotros, yo sé de la influencia de los propietarios de los medios 
pero entonces hagamos algo concreto y aunque nos estemos auto flagelando es 
un momento en el que podemos pensar en nuestro planteamiento. 

Para terminar quisiera decirles que la anterior semana, en viernes precisamente, 
en la Asociación hicimos una tertulia, donde la pregunta era quién decide sobre 
la noticia. Un poco para hablar sobre esto. 

Invitamos a un propietario de medio, a un iefe de prensa y a un periodista. Las 
respuestas iban así. E l  propietario de medios dijo "bueno, ya cada medio asigna 
un lugar, un espacio. Por ejemplo, los periódicos tenemos espacios ya designa- 
dos. Entonces el director ya no puede decidirlo, ya está listo". O sea todo lo ha 
suscrito al espacio físico y punto. Y entonces, ya está la cosa hecha. 

Uno de los directores decía "bueno, quién decide sobre la noticia, los hechos. De  
pende del hecho para que se decida." Claro que eso tiene un trasfondo porque 
ese hecho o vende o no vende. Pero esa era la segunda parte que no se dijo. 

Y el periodista decio "bueno, en mi medio tenemos la posibilidad de que el Con- 
sejo de Redactores o Editores decida". Ahí está, entonces es también la segunda 
parte. Ahí está. 

Pero se dan cuenta también como en este tipo de temas nosotros tenemos mucho 
que argumentar, mucho que decir, pero la idea un poco va por ese lado: si pode 
mos debatir nosotros, hacer un planteamiento concreto nosotros y buscar hacer 
esa autorregulación que nos permita ejercer nuestra profesión más dignamente. 

Rabl Novillo 

Definitivamente ASBORA está trabajando dentro de la institución preparando una 
Ley de Radio. La Ley de Telecomunicaciones, y coincido contigo Lucía, no tiene 
nada que ver con lo que es nuestra profesión. 

Y en primera instancia, en la parte técnica la Ley de Telecomunicaciones actual 
nos cataloga a las radioemisoras junto con los radiotaxis, por el único hecho de 
que utilizamos ondas de frecuencias, nada más. 
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Están metidos en una misma bolsa gatos, perros, etc. Entonces nosotros exigimos 
que se haga una ley específicamente dirigida a radio. Y ahí hablamos de la parte 
de los profesionales de la radio, los que hacen la radio. 

Las licitaciones evidentemente se hacen como un remate, el que pone más se 
lleva la frecuencia y la licencia es de 20 años de duración. Estamos ya próximos 
porque la Asociación Boliviana de Radiodifusoras en trabaio con la Superinten- 
dencia ha exigido que se reglamente el uso del espectro radiofónico y desde ese 
entonces es que nosotros tenemos ahora ubicadas las estaciones en sus frecuen- 
cias adecuadas, las que eran ilegales se han convertido en legales y hay 45 
estaciones que llenan el espectro radiofónico. 

Bueno, se ha hecho la modificación o la legalización de estas emisoras pero ahora 
hay 45 más que quieren entrar enhe medio de estas frecuencias y que técnicamen- 
te no pueden ser habilitadas. Sin embargo, en El Alto, ya hay una asociación de ra- 
dios ilegales que quieren que se los tome en cuenta para ingresor en el especho. 

Ahora otro de los problemas que también se suscita aquí son las estaciones, como 
decía Juancho, culturales y los medios estatales. 

Las radios culturales son simplemente un cliché, porque igual están utilizando 
su uso de frecuencia para usos comerciales. Se supone que las radioemisoras o 
teleemisoras de carácter cultural tienen que ser subvencionadas por entidades x. 

Las estaciones Batallón Colorados de las Fuerzas Armadas han entrado en con- 
venio con una empresa independiente y tienen publicidad y trabajan en compe 
tencia con los demás medios. 

Yo he sido gerente general de canal 7 tres veces. El canal 7 no debería tener pu- 
blicidad porque era subvencionado por el Tesoro General de la nación. Hace 10 
años atrás se le ha retirado este apoyo y tiene que responder a sus necesidades 
mediante la venta de publicidad. 

Entonces, lamentablemente sí, las frecuencias de radio están también siendo uti- 
lizadas por medios evangélicos. Ya hace un año y medio una de las frecuencias 
de radio ha sido vendida en 200 mil dólares en la ciudad de La Paz. ?Quién ha 
pagado? Una entidad evangélica. La próxima licitación que se presente, el que 
tenga más dinero se lleva la radio. No importa cual sea el origen del grupo que 
va a manejar la radio. Eso no puede ser. 
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Entonces, dentro de la nueva ley de radio, nosotros queremos que se establezcan 
reglas estrictas de quienes van a manejar las medios. 

Bueno, a mí me ha tomado alrededor de 5 años tener mi licencia de radio porque 
no estaba de acuerdo en pagar coimas en la DGT, menos en la Superintendencia 
y el proceso ha durado muchísimo, no obstante que yo podía haber eiercido cierta 
presión en las actividades que desarrollaba como asesor de diferentes entidades. 

Pero bueno, repito, la Ley de Radios es una urgencia para todos nosotros y debe 
mos trabajar con la gente que está involucrada con los medios. El directorio de 
ASBORA lo componen en este momento solamente personas que son periodistas 
y que tienen medios de comunicación. Cosa que en el pasado no siempre hemos 
tenido esa suerte. 

Lo que pienso también después de escucharles a todos ustedes es que la cul- 
pa está en nosotros mismos. Nosotros deberíamos reforzar nuestras instituciones 
para que tengamos el respeto de la sociedad como antes lo hemos logrado. Es 
un apostolado el que nosotros tenemos pero debe manejarse con alta ética p r e  
fesional. Si nosotros como instituciones reforzamos y demostramos que tenemos 
esa capacidad, estoy seguro que los propietarios de medios de comunicación nos 
van a respetar a ese nivel. 

Es importante también exigir de las autoridades, como la S~~erintendecia de 
Telecomunicaciones, que cumplan su función. Existen muchas radios ilegales que 
están operando a lo largo del país y no hay incautaciones, no hay procesos. Y 
ipor qué?, porque la fiscalía exige también ciertas dádivas y cosas a la Superin- 
tendencia que no pueden manejar la situación. 

Entonces, mi recomendación sería que trabajemos iuntos, organizándonos bien, 
reforzando nuestras instituciones para que tengamos el respeto que merecemos 
en esta sociedad. 

Marcelo Arce 

Sí, creo que ya estomos entrando a conclusiones. Todas, absolutamente todas las 
opiniones vertidos son valederas y es bueno que haya diferencias de criterios y 
de posiciones políticas porque nos permite avanzar. Es positivo. 

Pero lo que quería explicarles es el tema de lo que está sucediendo con los m e  
dios de comunicación y la Asamblea Constituyente. 
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A partir de las declaraciones de nuestro director ejecutivo del Sindicato de la 
Federación, Iván Canelas, de regular los canales de televisión y además de me 
dificar la Ley de Imprenta, la Federación ha sido la única institución que se ha 
puesto al frente y le ha hecho retroceder. 

Hemos hablado con el presidente de la Cámara y él ho dicho "no, no vamos a 
tocar eso hasta la Constituyente". Lo mismo dijo el presidente de la Cámara de 
Diputados. También hablamos con el Presidente Evo Morales. El nos dijo "en la 
Constituyente se anulan todos los fueros, inclusive mi cargo estoy poniendo a 
disposición de la Constituyente". Esa ha sido una amenaza que la ha lanzado a 
todos los periodistas. 

Entonces, en ese sentido es que la Federación ha iniciado un proceso, un debate 
que se ha cumplido la anterior semana con la exposición de cinco constituciona- 
listas respecto a la Constituyente. 

Queremos hacer un segundo evento este sábado y luego uno más específico 
sobre la Constituyente y los medios de comunicación, la Ley de Imprenta, los 
derechos de expresión e información. 

Y es que hemos visto la necesidad de llevar nuestra propuesta, como decían los 
compañeros de allá, a la Asamblea Constituyente. Porque sino, nos van a liqui- 
dar el secreto de imprenta, el artículo 8. 
Nos van a liquidar al licenciado Soruco, Evo Morales se la tiene iuradísima. 
"Yo he sido víctima de ustedes", me diio. Está muy caliente con todos nosotros. 
Inclusive cuando estaba el director del BID, les volvió a enrostrar a los colegas de 
Palacio, antes por menos cosos hemos marchado y hemos declarado al presiden- 
te enemigo de la prensa. 

Ahora no lo podemos hacer porque es una locomotora si nos ponemos al frente. 
Él va a ordenar a su militancia, que se tome posición contra la prensa, es decir, 
los compañeros periodistas son los que están yendo contra el proceso, y listo. 

Lo que estamos viviendo es muy paradójico. Antes hemos defendido la Ley de 
Imprenta en Gobiernos dictatoriales y Gobiernos democráticos. Y hemos unido a 
la Asociación y a los organismos gremiales. Pero ahora que tenemos al frente, en 
Palacio Quemado, a un supuesto compañero, tenemos que cuidarnos más. 

Entonces, la Federación está tratando de llevar adelante este proceso, y vamos a 
invitar a la Asociación, también a ASBORA, para tratar de llegar a un documen- 
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to que se lleve a la Constituyente, donde podamos defender el artículo 7, en el 
inciso b, la libertad de expresión. 

Porque en la Constituyente no van a tocar la Ley de Imprenta, eso se va a bajar 
hasta el Congreso. Pero tenemos que llevar un documento, es más, con doña Ana 
María Romero de Campero habíamos hablado de que deben estar en la Consti- 
tuyente compañeros periodistas. Y ella iba a ser una de las que iba a encabezar 
todo eso. Pero lamentablemente la Ley del Defensor del Pueblo le prohíbe, por 
cinco años, la inhabilita. 

En la Constituyente nos van a tocar absolutamente todo. Entonces, en lo Federa- 
ción creemos que es meior preparar un documento que sea aprobado por unani- 
midad por las asociaciones académicas y las gremiales, de modo que podamos 
defenderla después. 

Ni siquiera nosotros conocemos el tema de cómo se conforma un Tribunal de Im- 
prenta. Los colegas no conocen, no conocemos. Se ha llegado a esa conclusión 
en la Federación, hay que socializar la Ley de Imprenta, para ver los procedi- 
mientos y llegar a una regulación interna y externa. 

Entonces, les vamos a invitar como Federación a que se sumen a este proceso que 
estamos iniciando de modo de tener una sola posición hacia la Constituyente y 
en la Constituyente. 

Edwin Flores 

Bueno, antes de esta reunión, Marcelo ha tenido la gentileza de invitar a unos 
periodistas para unas charlas mucho más informales que estas sobre este desa- 
fío que está tan pronto a llegar que es la Asamblea Constituyente y el rol de los 
medios de comunicación en general, involucrando propietarios, intermediarios, 
periodistas, no periodistas, pseudo periodistas, etc., para tener clara la figura. 

Es decir, tenemos un escenario que se está empezando a construir y cuyos hitos funda- 
mentales son el 2 de julio, para la elección de constituyentes, y el 6 de agosto, para 
que empiece el proceso ya de funcionamiento de esta Asamblea Constituyente. 

En este escenario, tenemos que empezar a hacer un análisis profundo sobre el 
artículo 7 de nuestra actual Constitución en el inciso b, que hace a la libertod de 
expresión. Ese me parece que es un elemento medular al que tenemos que dedi- 
carle todo nuestro esfuerzo, toda nuestra capacidad. 
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Y el otro artículo también fundamental es el artículo 23 de la Constitución Politica 
del Estado en el párrafo 4", en el que se habla del Habeas Data. 

Hasta el momento esos son los artículos que hemos visualizado y que van a estar 
en la mesa de discusión, concretamente en la Asamblea Constituyente. Y el desa- 
fío va a ser hacer no solo discusiones internas sino ser propositivos en términos 
jurídicos, políticos, constitucionales y comunicacionales. 

De manera que podamos lograr alianzas con las organizaciones sociales, pue 
blos indígenas, partidos políticos, con toda la gente que esté representando en 
ese instante en la Asamblea Constituyente. 

El otro criterio es que cuando se habla de una defensa de la libertad de expre 
sión, se lo hace en términos de mantener ciertos principios que son principios 
universales de todos los paises del mundo. 

Hablamos de la defensa de la libertad de expresión y de mantener, por ejemplo, 
el secreto profesional. N o  lo hacemos como que quisiéramos tener privilegios de 
encubrir nuestros errores, sino lo hacemos coma que este artículo 8" es un dere 
cho de la sociedad, porque s i  no lo hubiera, los periodistas realmente estaríamos 
desprovistos de elementos de cobertura adecuados para, por ejemplo, hacer d e  
nuncios y enfrentar una campaña decidida contra la corrupción, contra el abuso 
de poder, contra el tráfico de influencias, etc. 

Es decir, estamos de acuerdo en mantener esos principios que son las columnas 
vertebrales de la Ley de lmprenta actual, pero tampoco estamos cerrados a una 
reforma de la Ley de lmprenta que sea de carácter integral. 

Entonces, esos son los hitos más o menos por donde que hay que ir transitando o con- 
seguir asesoramiento jurídicaconstitucional y plantear, oialá sería lo ideal, una pre 
puesta de todas las organizaciones involucradas en el ámbito de la comunicación. 

Juan Crist6bal Soruco 

En el acta del Seminario de Trabajo de Huataiata se hacen unas propuestas y 
resoluciones sobre la Ley de Imprenta. Sería bueno s i  los organizadores de esta 
mesa pudieran recuperar este documento y otros del marco legal y distribuirlos 
a los gremios. 

Asimismo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, artículo 19, y la 
del Pacto de San José, que son bastante parecidos. 
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Se trata de instrumentos para poder trabajar aportes a lo Constituyente. Además, 
hay que trabajar en aspectos que pueden afectar a la libertad de expresión y que 
aún están presentes en la Carta Magna. 

Luis Luna 

Quiero agradecerles la presencia y la participación, y plantearles a todos uste 
des el desafío de que este inicio del debate por lo menos permita sacar algunas 
conclusiones. 

La modalidad que vamos a tomar a partir de ahora por sugerencia, y en acuerdo 
con los organizadores, es poder hacer una publicación, una compilación, para 
que ayuden en este debate que ustedes están manteniendo al interior de las orga- 
nizaciones, poder promover un instrumento normativo. 

Es un tema que ustedes y obviamente los políticos, quienes toman las decisiones y 
para eso se los elige, tomarán las decisiones y eventualmente sacarán la norma- 
tiva que corresponde. Esta es una primera iniciativa y en todo caso no pretende 
mos ser los protagonistas sino brindarles a ustedes un espacio de discusión para 
que puedan ayudarlos a llegar a conclusiones y a arribar a algunos puntos de 
acuerdo entre todas las partes. 
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Wálter Guevara 

Hace varios siglos un filósofo acuñó el principio "pienso y luego existo". 
Hoy en los umbrales del siglo XXI ese dicho al parecer ya no se aplica y 
en gran medida no se aplica gracias al poder de los medios de comuni- 
cación social. Hoy decimos "figuro, luego existo". Lo que no aparece en 
los medios simplemente no existe. Existir es figurar en la pantalla chica, 
en la radio, en la prensa. Es así, que no solamente la existencia se defi- 
ne en el ámbito de los medios, sino que el poder mismo se constituye y 
los sujetos sociales se construyen en el campo mediático. 

Es pues un gran placer para mí el dar la bienvenida a personas que 
han reflexionado sobre estos temas, sus implicaciones en el ejercicio 

?I,-i 
del poder, es decir, en la política. Sus implicaciones en el ámbito de la 2*$T2z 

,&' 
conducta, es decir, en la ética. Y sus implicaciones dentro de la propia ra+;ecz 
profesión que ustedes detentan en el ámbito de los medios. ,,yj,.;,, . d <  e. !e 
Por eso es que este taller tiene el nombre de "Medios, poder y deme 
cracia", y se refiere a las circunstancias presentes en Bolivia. En Bolivia, 

~ ~ ~ ~ ~ ~ , ,  

casi como siempre, no nos aburrimos, es un gran país productor de .. , 
noticias. Ahora lo estamos haciendo a nivel mundial. ;~;+,,,~:p' <,: ,.... ,., 

,,ea 
Ojalá tuviéramos esa capacidad de producir otro tipo de mercancías :;,;:;; 
que nos reditúen buenas ganancias en varios mercados, es el caso '4$&; 

crítico de la exportación de nuestros energéticos, pero de momento F$i:"' 
lo estamos haciendo mucho meior como exportadores de noticias que 4'''w' 

4,*.; 

como exportadores de gas o petróleo. ... . ~ . *  . . 
"f&"% 

La bienvenida se la quiero dar a estas distinguidos autoridades. Don .+,+$%, 
Javier Darío Restrepo, maestro de la Fundación para el Nuevo Periodis- S%:'. ~;$ 
mo, colombiano que ha trabajado el campo de la ética periodística. A *".ii 
dona Maria Jimena Duzón, también de Colombia, consultora de la Fun- 'K'@@' . . 

dación poro el Nuevo Periodismo, comentarista del diario El Tiempo, 
Caracol Rodio y Canal Capital. Asimismo, un compañero mexicano, 

2i 
don Roberto Zamarripa, que tiene una distinguida trayectoria como c e  *e&.: 
municador social en su pais. %,,W,4*,, .~ 

;:ia,x. e; ,: 
,,@Y 

Estamos a la espera del director de USAIDBolivia, la agencia que fi- .:@zfit. 
nancia este evento, don Michael Yates, de modo que en su ausencia :~*f i : :  
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procedemos con el evento, que es patrocinado por la Asociación Nacional de 
Periodismo, ASBORA y la Asociación de Periodistas de La Paz. 

El Seminario será inaugurado por don Pedro Ribero, como presidente de la ANP. 
Sin mayor trámite, don Pedro, por favor. 

Pedro Ribero 
Distinguida concurrencia, se me ha conferido el alto honor de inaugurar, en repre 
sentación de la Asociación Nacional de la Prensa, el seminario internacional titula- 
do "Medios, poder y democracia en Bolivia", que cuenta además con la adhesión 
de la Asociación Boliviana de Radiodifusoras [ASBORA), la cooperación de la Fun- 
dación del Nuevo Periodismo Iberoamericano y el patrocinio de USAIDBolivia. 

Me permito hacer notar que este emprendimiento lleva un sello distintivo con la 
presencia de los calificados y experimentados maestros: Javier Dario Restrepo, 
Roberto Zamarripa y Mario Jimena Duzan. 

Destaco, asimismo, la presencia de colegas bolivianos y representantes de la 
sociedad civil como expositores en los distintos que tendrán lugar. 

La temática elegida para este seminario mueve, sin lugar a dudas, a la expecta- 
tiva, porque está dirigido a medios de comunicación en general y a periodistas 
en particular. 

Con un accionar siempre fundamentado en cuanto a la información y a la orienta- 
ción pública se refiere, el rol de unos y otros adquiere una enorme trascendencia 
e importancia cuando es posible considerarles, por su gravitación, como sólidos 
pilares de los procesos democráticos, en especial como el que discurre en nuestro 
país, y estando a la vista la realización de un acto trascendental como el de la 
Asamblea Constituyente. 

La relación de los medios con las esferas del poder es por naturaleza de una ca- 
racterizoda sensibilidad y demanda, en consecuencia, una permanente atención 
y un análisis cuidadoso cuyas conclusiones coadyuven, como las que seguramen- 
te surgirán de este encuentro, a preservar los efectos que pudieran dejarse sentir 
sobre la tan preciada libertad de prensa y expresión, doquiera que se ejercite 
y se practique en democracia, eso si, con un elevado e indeclinable sentido de 
responsabilidad. 

Agradezco a nombre de la Asociación Nacional de la Prensa, la distinción de 
la cual se me ha hecho objeto, y a tiempo de dar por inaugurado este seminario 
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internacional, reitero la seguridad de su exitoso, cuanto provechosa realización. 
Muchas gracias. 

A continuación vamos a proceder a la instalación del primer ponel, para lo cual 
solicito a los panelistas que pasen a testera. 

También vamos a dar el agradecimiento a las delegaciones nacionales de perie 
distas que se encuentran acá presentes. Ellos han estado participando en ocho 
mesas departamentales de periodistas, en las cuales se han tratado importantes 
ejes temáticos respecto a la democracia, la ética y la información. 

En este seminario, los periodistas internacionales han recogido varios ejes temáti- 
cos que serán tratados durante esta iornada y el día de mañana también. 

El primer panel se denomina "La ética periodística en la democracia" 

La metodología que se empleará será la siguiente: se propiciará la reflexión y el 
debate en tres paneles sucesivos en la mañana del primer día, con los aportes de 
los periodistas internacionales vinculados a la Fundación del Nuevo Periodismo 
Iberoamericano, expertos y periodistas bolivianos. 

En la segunda parte del seminario, ya por la tarde, el grupo se dividirá en tres 
mesas de trabajo simultáneas para establecer un debate tendiente a proponer 
una serie de conclusiones y recomendaciones con las contribuciones de todos los 
participantes a estas mesas. Estas a su vez serán recogidas por el relator en un 
borrador de documento final que será revisado y perfeccionado en la sesión final 
de la mañana del segundo día. 

Entonces, para dar inicio al primer panel, panel uno, "La ética periodística en la 
democrocia", tenemos como panelistas ol señor Javier Darío Restrepo, periodista, 
maestro de la Fundación para el Nuevo Periodismo lberoomericano, experto en 
ética periodística. Como periodistas bolivianos contomos con la presencio del se- 
ñor Raúl Peñaranda, miembro del Comité Gestor del Consejo Nacional de Etica y 
miembro del Tribunal de Honor de la Asociación de Periodistas de La Paz. 

También está con nosotros el señor Ronald Grebe, periodista y académico. Fue de- 
cano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana. 

Entonces, damos la bienvenida a los panelistas y vamos a pedir al señor Raúl 
Peñaranda que realice la moderación respectiva. Gracias. 
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Raúl Peñaranda 

Voy a ceder la palabra a Javier Darío. Tiene 15 minutos. 

Javier Dario Restrepo 

Muy buenos días a todos, es inmensamente satisfactorio para mi volver 
a l a  Paz. Ya en ocasiones anteriores había estado en contacto, que 
para mí resulta siempre muy tonificante, con los colegas periodistas de 
todos los medios. Ahora es singularmente honroso abrir este evento con 
estas consideraciones que me han propuesta. 

inicialmente el tema es el de los retos éticos del periodista en Latinoamé- 
rica. Creo que de la calidad de respuesta a los retos éticos depende 
también el grado de la relación del periodista con el poder y con la 
democracia. 

Nuestra democracia en los distintos paises tiene ese colorido que le da 
la calidad ética del periodista, es la razón para comenzar respondien- 
do cuáles son los retos éticos del periodista en América Latina. 

Los que en el futuro quieran recordar la transformación política de Amé- 
rica Latina en estos años, tendrán que volver a las páginas escritas por 
los periodistas de hoy. 

Para entonces, en ese futuro, es probable que el magnetismo de los 
discos compactos y de las cintas de grabación se haya debilitado. Y ,9,.z>,T.., ,,,,-e*2 , 

que los datos registrados en imagen y sonido hayan comenzado o des 
aparecer. Tan poco fiable es para la memoria del futuro el poder de los 
medios electromagnéticos. .* 

,*<+y:;,:,, 

Pero las crónicas y análisis, resguardados por la inmortalidad del papel. 
estarán disponibles para los investigadores, pero solo serán datos útiles los 
que reflejen sin sesgos la realidad cambiante de estos años tumultuosos. 

Cuando se encuentren, por ejemplo, irente a un relato documentado 
y sereno de rigurosa exactitud y transparencia, agradecerán desde el 
futuro la ayuda del dexonocido anónimo cronista, pero difícilmente 
sospecharán las intimas victorias éticas que representaron para los p e  
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riodistas hacer sus trabaios de cronistas estos años. Una proeza muy similar a 
la del piloto, que con mano firme y nervios templados mantiene el rumbo de un 
velero en medio de una tempestad. 

Años de tempestad son estos en que se ha intensificado el desafío ético del com- 
promiso con lo verdad, a pesar de las presiones, en todo sentido, para que lo 
información sea puesta al servicio de los paderosos, de los Gobiernos, de las 
ideologías o de los intereses de periódicos, directores, periodistas, agentes de 
publicidod o de los intereses o sentimientos personales del periodista. 

Son demasiados presiones y tensiones que explican porqué este compromiso con la 
verdad de los hechos es uno de los retos actuales del periodista latinoamericano. 

Es probable que también se les escape a los lectores del futuro la historia intima 
de las noticias que les servirán de guía entre el oleaje de nuestras turbulencias 
de hoy. 

Me refiero al drama de los periodistas que hoy están escribiendo la realidod de 
estos oños a sobiendas de que cada palabra, cada enfoque, cada énfasis o cada 
silencio pueden convertirse en detonantes de amenazas contro su vida o la de 
sus allegados. 

Esa versión del presente que llegará al futuro difícilmente revelará la intensidad 
del riesgo con que fue escrita cada palabra, ni la noturaleza de los dilemas y ba- 
tallas silenciosas que en las redacciones se plantearon y libraron entre el instinto 
de conservación y el deber del testigo que debe aportar su testimonio. 

Al multiplicarse los agentes violentos de la subversión, de lo delincuencia organiza- 
da, al intensificorse el osalto de la corrupción a los bienes públicos, al ocentuarse 
el talante dictatorial de los Gobiernos, la palabra del periodista se ho convertido 
en una amenazo que es preciso silenciar mediante el soborno, la amenaza de las 
armas, de los sicarios o con cualquier otra forma de presión que puedo silenciar. 

En una situación así, que se da con variaciones en todos los paises de América 
Latina, el grave problema ético del periodista es sobrevivir con uno agobionte 
loza de silencio sobre su conciencia profesional o desafiar a los violentos para 
que lo verdad se conozca a pesar de todo. 

Ese es el inocultable y estremecedor segundo desafío ético que observo en el 
continente desde la independencia, a pesar de todo. 
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Menos dramático pero de aplastante contundencia es el tercer desafio que se 
respira en el interior de los medios de comunicación, en donde campea la ubicua 
presencia de la Iógica comerciol, prepotente y dominante sobre cualquier otra 
Iógica, asi sea la trodicionol y dignificante lógica de servicio del periodismo. 

Bajo el predominio de lo comercial que despliega como consigna tosca "esto 
es un negocio y es para ganar plata". El interés público queda sepultado por 
el interés del peso del interés privado, el provecho inmediato elimina, por poco 
práctico y distante, el obietivo de cambiar algo todos los días y de hacer historia 
a mediano y largo plazo con el frágil instrumento de la palabra. 

Acentuada esta situación por fenómenos como el de la absorción de los medios 
de comunicación por grandes compleios empresariales, el desafio ético para el 
periodista adquiere requerimientos extenuantes: convertirse en un asalariado que 
ve, oye, siente y piensa con los sentidos y conciencia de la empresa o, por el con- 
trario, mantener a cualquier costo el derecho de lo población a una información 
libre y descontaminada de intereses privados. 

Como si los anteriores fuesen poca cosa, este tercer reto convierte el eiercicio 
periodístico en una lucha sin cuartel ni pausa en la que se arriesga todo. i A  
cambio de qué? 

Son retos reales, que los periodistas aquí presentes habrán tenido que afrontar de 
una u otra forma, con resultados diversos. Son retos que se dan y que se tienen 
que resolver todos los días, como parte de esa impalpable agenda diaria de 
la propia conciencia. Estuve tentado por la idea de centrar mis reflexiones y su 
atención sobre ellos, s i  no hubiera caído en la cuenta de que en eventos como 
este yo han sido motivo de estudio hasta convertirse casi en lugares comunes de 
las discusiones éticas. 

Pero aparte de esta consideración, pensé que a pesar de la reiteración del tema 
sobre el compromiso de la verdad o la independencia o de la responsabilidad 
social del periodista, las dificultades se mantienen. Y su persistencia lleva a los 
colegas a pensar que nada o muy poco puede hacerse, porque es nadar contra 
la corriente. O que las exigencias éticas son externas o que nadie está obligado 
al heroísmo, que las cosas pudieran ser peores y que aunque no tenemos un mun- 
do profesional perfecto, el que estamos construyendo no es tan malo. Todos esos 
son los pretextos y excusas frente a esos retos fundamentales. 
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Ante este riesgo de corrupción, inofensivo en apariencia, la mediocridad acepta- 
da, me he propuesto plantearles una reflexión que pretende concentrar su aten- 
ción en unos hechos que son anteriores a los groves dilemas éticos que he anun- 
ciado, y que explican, en parte al menos, las dificultades y las desfavorables 
condiciones en que el periodista las está enfrentando. 

Son los que llamaré provisionalmente retos preéticos, que están en el origen de 
aquellos dilemas que son anteriores a los desafíos expresamente proksionales 
que, por no identificados y encarados, crean una base cenagosa para la cons- 
trucción de un ser ético proksional. 

Es el caso, en primer lugar, de la identidad proksional. Antes de cualquier de 
safío ético, el periodista latinoamericano necesita tener definida y muy clara su 
identidad profesional. 

Me servirá para explicarme la situación vivida en la ciudad de México, cuando 
apareció el diario Reforma, y sus periodistas se incorporaron a la actividad noti- 
ciosa de la capital mexicana. 

Desde sus primeras salidas, estos periodistas marcaron una clara diferencia, y prove 
caron en el mundo de los colegas y de sus fuentes la reacción que produce lo nuevo. 

El reportero de Reforma se presentó en todas partes con vestido de paño, camisa 
de cuello y corbata, zapatos de cuero cuidadosamente embetunados, puntual en 
las citas previamente acordadas, preciso en sus preguntas y en sus demandas 
de argumentación. Cortés y respetuoso en el troto, y sobre todo con una actitud 
profesional que daba confianza y la seguridad de que no habría chantaies con 
la información ni exigencia de pago por las entrevistas, ni arreglos por debajo 
de la mesa para publicar ni para silenciar los hechos. 

La ciudadanía tomó nota de que los reporteros eran eso, reporteros. N o  agentes 
de relaciones públicas de nadie ni vendedores de publicidad ni propogandistas 
políticos, gubernamentales, religiosos o de poder alguno. Eran periodistas. Nada 
más, y nada menos. 

Tener esto claro es saber al mismo tiempo cuál es la dignidad del trabajo que se 
desempeña .Y la ética profesional es eso: conciencia de la dignidad del trabaio, 
sentimiento de orgullo por lo que uno es y hace, reclamo permanente para hacer 
hoy las cosas mejor que ayer y mañana mejor que hoy. 
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En cambio, cuando el periodista no sabe si es relacionisto público, publicista, pre 
pagandista o agente de cupos de publicidad, porque a ratos hace una u otra cosa, 
y la torea periodística se mezcla o se subordina a aquellos trabajos, mal se puede 
tener un orgullo mal se puede preservar una dignidad y mal se pueden 
enfrentar los severos dilemas éticos del oficio del que veníamos hablando. 

El desdibujamiento de la identidad profesional comienza en la universidad, que 
para mantener sus aulas llenas, y bajo el nombre genérico de comunicación-pe 
riodismo, entrega a los aspirantes a cualquiera de las formas de comunicación, 
sin que ninguno sepa a derechas otra cosa que para sobrevivir en el mercado 
laboral basta tener nociones de lo uno o de lo otro. Al recibir su cartón al final no 
saben qué son y cuál es su identidad profesional. 

Es un afán de supervivencia que se mantiene en los medios en que al periodista 
se le exige desempeñar junto con su profesión una heterogeneidad de oficios, de 
modo que al final la profesión no importa si no el oficio que más produzca. 

Así, no se vive para la profesión. Se vive de la profesión, sin más ambición y h e  
rizonte que medrar en una mezquina e indigna rebatiña de beneficios en la que 
todo se vale con tal de mantener la bolsa y la barriga llenas. 

Cuando esto se da entre médicos o entre abogados, sastres o carpinteros, el 
perjudicado puede ser el grupo de personas que solicitan esos servicios, pero 
cuando esta degradación profesional ocurre entre periodistas es la sociedad en- 
tera la que resulta damnificada. 

Cuanto la sociedad demanda de los periodistas es un profesional dispuesto a 
iugórsela toda por el desempeño de su profesión, que es un servicio público, 
aunque el periodista nada tiene de funcionario. 

Y es un servicio tan indispensable o más que el del agua, la energía o el trans- 
porte, porque es el que mantiene los ojos y el oído de la sociedad abiertos, el 
que le da acceso a la comunicación y, sobre todo, el que activa su imaginación 
y entendimiento para participar en la historia común, que esa es la esencia de la 
democracia. 

N o  es poca la importancia de la actividad periodística como para que resulte en 
manos de personas que no saben lo que son, o que si lo saben solo entienden 
que es útil para comprar con qué comprar el mercado semanal. 
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Mencionaba al principio los mas concretos dilemas éticos de la profesión en el 
continente y como ustedes pudieron ver, es a veces un asunto de vida o muerte 
que no pueden enfrentarse con un alma de oportunistas o de mercenarios que 
trabajan solo para medrar. 

Es pues un reto severo para la profesión la recuperación de una identidad y una 
actitud de estar dispuesto a jugarsela toda por un desempetio que se sabe decisi- 
vo para la historia de lo sociedad. 

Ustedes saben que no estoy hablando de teorías. La bajo estima social por el 
oficio del periodista tiene que ver con su crisis de identidad. 

Esto me lleva a un segundo reto, que cuando escribía estas notas loví confirmado 
al leer la entrevista hecha por una brillante colega argentina a un renombrado 
periodista internacional, hoy convertido en un exitoso escritor. que describió sus 
trabajos como una rutina en las que recibía las órdenes de un jek, cumplía con 
esas tareas, las entregaba antes de la hora del cierre y se olvidaba del asunto 
hasta el día siguiente. 

"Nunca trabajé para el público, solo para cumplir con la empresa". Un burócrata 
mas, sin más ambición ni objetivo que hacer la tarea día a dio determinada por 
un iefe. La conciencia de la identidad profesional se amplío y enriquece cuando 
abre la mirada para contemplar la suya como una profesión de servicio a toda 
la sociedad. 

Es un reto practico para los periodistas latinoamericonos definir sin equívocos 
para quien trabajan. Desde el punta de vista de la ética profesional, no es lo 
mismo responder que se trabaja para una empresa, para un Gobierno o para un 
partido o una iglesia o un grupo empresarial, que afirmar que uno hace periodis- 
mo para todos sus lectores. Y por medio de ellos para toda la sociedad. 

La diferencia es sustancial e implica otra calidad de trabajo, otro manejo de 
técnicas, otra agenda y otros enfoques, y sobre todo otra dignidad. Desde luego 
que es superior la dignidad de quien se pone al servicio de toda la sociedad, 
representada en sus lectores, a la del empleadito de una empresa o partido o 
Gobierno o iglesia. 

Este trabajo, colindante con lo propagandístico, esta desprovisto de la alta digni- 
dad de lo público y arrastra todas las sospechas y dependencias de lo privado. 
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Sus razones tuvieron los griegos para señalar lo privado como un trabaio de 
esclovos y lo público como un quehacer de hombres libres. Esa diferencia se man- 
tiene y se acentúa en el eiercicio periodístico, que crece en dignidad cuando se 
orienta al servicio de toda la población y se degrado en la medida que se pone 
a disposición de otros amos. 

Detrás de los conflictos éticos del periodista, es frecuente encontrar la confusión sobre 
el papel del periodismo en la sociedad y sobre la identificación del amo para quien 
se trabaja. Esa definición constituye otro reto previo a los dilemas de la profesión. 

Y voy a terminar. Un tercer ejemplo de estos retos preéticos es la posición de los 
periodistas y los medios frente a la ética. 

Es comprensible que si la ética se mira como un obstáculo al buen periodismo 
o se la sitúa al ángulo opuesto al que sitúa la libertad de expresión o se define 
como un asunto subjetivo, porque cada uno tiene la ética que le conviene o le da 
la gana, o se deja como un aburrido capítulo de la filosofía, tal como figura en los 
pénsums de las facultades de comunicación-periodismo, si esto es lo que se pien- 
sa. es comprensible el caos ético en las redacciones, que como barco sin brújula 
se zarandeo a merced de los vientos y del oleaje de los intereses predominantes, 
de los presiones y de los guías del momento. 

El rechazo o subestimación de lo ético ha dejado el campo abierto a los dogmas 
personales con los que se da una acomodaticia legitimidad a los abusos, al capri- 
cho personal, pero especialmente a la arrogancia de una profesión que les exige 
a los demás reglas y comportamientos éticos y los soslaya para s i  mismo. 

La ética se ve opuesta a la libertad cuando o esta se le da un carácter de absolu- 
to. La idolatría de la libertad inspiro las mismas prácticas de todas las idolatrías: 
el sacrificio de las víctimas. Porque todos los valores -la vida, la honra, la ver- 
dad- se subordinan al absoluto, de la misma manera que las vidas humanas se 
sacrificaban en los altares de los dioses. 

La ética no cree en ídolos ni admite libertad como absoluto sino como un instru- 
mento que potenciado por la responsabilidad, rompe dependencias y otorga 
conocimiento que libera. 

Todas estas consideraciones han resultado de los diálogos virtuales con los perie 
distas del continente en el consultorio ético de la página Web de la Fundación o 
en los encuentros reales en talleres y conferencias por todos nuestros países. 
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Tanto que puedo decirles, aquí no hay nada de teoría sino el resultado de esos 
contactos enriquecedores. Ante los preiuicios originados en el desconocimiento o 
en las premuras y angustias del oficio, la reflexión sobre el tema ha rebelado la 
ética como un deber ser del oficio que excede la rutina, el cansancio o la resig- 
nación que atan a la mediocridad. 

Al mismo tiempo, aparecen losvalores éticos con su dinómica de dignificación de 
una profesión que poro ser creíble debe mostrarse digna y para ser eficaz debe 
mantener una atención dinámica hacia los más altos grados de excelencia. 

Es pues un tercer prereto, descubrir la ética como una guía hacia la excelencia 
profesional. 

Como se ve, estas condiciones previas de identidad profesional, de conciencia cla- 
ra del popel social del periodista y de una mirada clara sobre la ética profesional, 
son las que permiten hallar y apropiarse de las armas de la ética con que se enfrew 
tan los más graves retos éticos de los periodistas del continente. Muchas gracias. 

Raúl Peñaranda 

Muchas gracias por su brillante exposición, realmente nos dio muchísimos ele 
mentos que seguramente iremos comentando luego Ronald y yo, cosos que nos 
motivan a la reflexión y son casi como desafíos a nuestro trabaio. 

Antes de cederle la palabra a Ronald, que es el siguiente expositor, quiero cw 
mentarles que después de terminadas las exposiciones vamos a tener 15 minutos, 
en los que va haber una serie de preguntas y respuestas. 

Los que quieran hacer preguntas, por favor, usen hojitas de esta libreta que todos 
tienen y habrá una persona que pasará para recoger esas preguntas y las traerá 
a la mesa. 

Entonces, ya saben, los que quieren preguntar pueden hacerlo a través de ese 
mecanismo. Ahora le cedo la palabra a Ronald, par favor. 

Ronald Grebe 

Gracias, buenos días. Después de escuchar al maestro Javier Darío tengo poco 
que añadir, pero quiero tratar el tema de la ética en los medios, que es complica- 
da, porque se van a encontrar tantas actitudes y puntos de vista como personaies 
involucrados en el tema. 
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Cada uno de ellos interpreta su comportamiento de acuerdo con el conjunto de 
principios y valores que rigen su desarrollo personal y profesional. 

Sin embargo, hoy todos, creo, reconocemos la ética como un principio clave en 
el desarrollo de nuestras acciones, incluidas y obligadas las comunicativas. Me 
pidieron que pusiera unos cuantos ejemplos, entonces, permítanme hacerlo. 

Estando en Honduras, hace un año y medio, viví una revuelta de cientos de es- 
tudiantes de secundaria, que salieron a las calles para protestar en contra de un 
proyecto de ley que los obligarío a alfabetizar niños antes de salir bachilleres. 

Durante las manifestaciones causaron desmanes en el centro de la capital hon- 
dureña. En un programa de Radio América, una de las de mayor audiencia en 
Honduras, estaban informando al respecto. Cuando uno de los dos periodistas 
dijo: "Señores dueños de casa, s i  ustedes viven en un segundo piso y tienen un 
arma de fuego, dispárenles, dispárenles a los escolares. Con dos muertos la si- 
tuación se tranquilizará". 

El segundo periodista le dijo: "Pero por favor, gcómo van a disparar?". A lo que 
el otro insistió: "Que les disparen para que aprendan a no protestar". 

Centroamérica, por suerte. 

Aquí en estos días, una radio local informaba a través de un corresponsal desde 
Viena sobre la cumbre iberoamericana y de la Unión Europea. El comentarista en 
La Paz, antes de pasar el despacho del periodista de la ciudad austriaca, diio: "En 
la cumbre de Viena habrá grandes ausentes, como el presidente George Bush". 

Tercer ejemplo. Un técnico en computación conversando mientras arreglaba la 
computadora en la oficina. Al ver en mi escritorio un artículo sobre la responsa- 
bilidad social del periodista y la ética me comentó: "El tema de la ética es muy 
importante para los periodistas, pero sensiblemente son muy corruptos los peri* 
distas, y especialmente los periodistas deportivos". 

~ ~ 

"A mí no me gusta escuchar cuando comentan de fútbol, porque solo hablan bien 
de un equipo y mal del resto de los equipos. Cuando un jugador de la academia 
comete una falta no dicen nada, pero si hace lo mismo cualquier jugador de otro 
equipo, entonces no paran de criticar. Eso a mí me parece muy mal". 

Cuarto ejemplo. Estando en un seminario en una ciudad del interior de nuestro 
país, hablando sobre temas de la ética y el periodismo, me encontré con un ami- 
go. Nos pusimos a conversar de lo que había dicho durante mi charla. 
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En eso apareció otra persona y al escucharnos nos dijo: "Por favor, no me cuen- 
ten historias de la ética y los periodistas. Yo les puedo proporcionar la lista de 
sus colegas que mensualmente cobran en una fábrica, aquí cerca, para no decir 
nada de lo que ocurre en dicha fábrica". 

Y último ejemplo. En otra ciudad del interior, una señora me comentó lo siguiente: 
"Aquí la única forma de lograr que los periadistas atiendan las demandas de la 
población, es accediendo a la plaza principal, llevándoles reclamos, comunica- 
dos o denuncias, porque ellos no son capaces de ir a ninguna parte y pasan todo 
el día frente a la Prefectura". 

Frente a estos ejemplos, que se podrían ampliar y ustedes los podrían ampliar, se 
ratifica una vez más que junto a la defensa de la libertad de expresión tenemos 
que trabajar seriamente en dos aspectos: la responsabilidad social de los peric- 
distas y su comportamiento ético. 

Naturalmente los medios de comunicación y los periodistas no pueden ser iuz- 
gados en general, por errores y faltas cometidas por los que no trabajan con 
responsabilidad social y dañan la imagen de nuestra profesión. 

La sociedad ha delegado el eiercicio profesional y los derechos que lo amparan 
en nosotros, por tanto no son una exclusividad nuestra. Esa libertad es de la socie 
dad en su coniunto y no es un privilegio, ni siquiera un derecho de los periodistas, 
que somos los encargados de su eiercicio. 

Por eso, la sociedad espera de nosotros que actuemos con responsabilidad y 
profesionalismo. Ningún representante de un medio tiene razón para ser irres- 
petuoso cuando está haciendo su trabaio. Tampoco debe constituirse en actor o 
protagonista de una noticia porque su responsabilidad, y sobre todo su deber, es 
solo dar a conocer los diferentes acontecimientos. 

Ante esta situación, la sociedad redama cada vez con mayor fuerza en los me 
dios de comunicación y los periodistas, buenos para la crítica y la censura, tam- 
bién nos ocupemos de nuestras propias actuaciones. 

Lo que diferencia a la ética de cualquier otra actitud decisoria es que representa 
lo que siempre está en nuestras manos. Aquello en cuya elección y defensa ningu- 
na autoridad puede sustituirnos o cambiarnos. De cuya responsabilidad, ninguna 
convención o acuerdo grupa1 puede disculparnos en el fondo. 
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Por eso, el español Hugo Aznar sostiene que el mejor homenaie que se le puede 
hacer a la conquista histórica de la libertad de imprenta y la meior forma de ase 
gurar su futuro es emplear esa libertad con responsabilidad y con mucha ética, 
tarea que están llamados a cumplir, cada día más y meior, los periodistas de 
nuestros países. También las dueiios de los medios de comunicación social. 

Además, los medios y los periodistas no debemos olvidar que el principal com- 
promiso es con el público y sobre todo con la verdad. Sin embargo, todos los 
paises tenemos sensiblemente medios de comunicación que buscan aumentar 
ventas o raiting utilizando las armas del sensacionalismo, el escándalo o la tergi- 
versación provocado de determinados hechos. 

Los periodistas tienen que sentir permanentemente que trabajan en empresas que es 
tán al servicio de toda la sociedad, siendo sus órganos de conocimiento y expresión. 

Concluyo citando al director general de la UNESCO, Cosiro Mansura, que dice: 
"Aplaudimos a los valerosos hombres y mujeres que nos traen las noticias a pesar 
de los riesgos y peligros. Su libertad poro hacer su trabaio está indisolublemente 
vinculada con el goce más amplio de los derechos básicos y las libertades fun- 
damentales". 

Raúl Peiiaranda 

En esta oportunidad en la que hablamos de un asunto tan importante como lo éti- 
ca en los medios de comunicación y su relación con la marcha de la democracia, 
los organizadores me han solicitado que yo exponga los antecedentes, caract* 
rísticas y objetivos del recientemente creado Conseio Nacional de Etica. 

Hay un sinfin de razones que señolan que un Consejo así es muy importante en 
el país, y su nacimiento debe ser aplaudido por la sociedad y los gremios perie 
disticos o empresariales de los medios de comunicación. 

Desde hace varios años los periodistas debatimos internamente sobre el tema de 
nuestro comportamiento ético. Por una serie de razones, pero especialmente por 
la competencia entre los medios y la lucha por el rating, que ha forzado a la es 
pectacularización de la noticia y a la banalización de la información, es que ese 
debate se ha hecho más intenso en los últimos años. Los medios están llenos de 
excesos, de parcializaciones, de acusaciones sin fundamento, de mezclas entre 
opinión e información, de relaciones incestuosas entre el afán informativo y los 
intereses de los propietarios. 
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El cansancio de la sociedad y de los gobernantes ante esta situación está hacien- 
do que crezcan las voces que piden una regulación estatal sobre los medios. En 
ese sentido, existen opiniones que sefialan que los medios, ante sus excesos y por 
no poder cumplir su rol de informar adecuadamente y de manera transparente y 
democrática a la sociedad, se la debe controlar desde afuera. 

En el país, en el pasado, ya ha habido intentos de ese tipo, lo mismo que en otros 
países. Así que sobre los medios sobrevuela este riesgo. Para evitarlo, es que 
las entidades periodísticas, gremiales y de propietarios de medios han resuelto 
la creación del Conceio Nacional de Etica, como una manera de promover la 
a~torre~ulación, es decir, la que el gremio ejerce internamente, y evitar asi la 
regulación (un control externo a nuestra tarea). 

La autorregulación puede ser la vía para que los periodistas y los propietarios 
de medios puedan actuar de manera más ética, más apegada a valores y a 
comprender que el depositario del derecho de libertad de expresión es el pueblo, 
no los periodistas. A ellos les pertenece la información, que es un bien público y 
no debe ser usada como vía de chantaie, de obtención de logros sectarios, de 
presiones, etc. 

Antes de seguir, de todas maneras, deseo hacer un apunte que hago en todas las 
ocasiones en las que se debate sobre el rol de los medios y de los periodistas. Y 
es el siguiente: los medios y los periodistas hemos tenido y tenemos aún hoy una 
serie de acciones valiosas, valientes y útiles para la sociedad. 

Los periodistas ayudaron a recuperar la democracia, a generar un sistema elec- 
toral transparente, a denunciar la carrupción, a denunciar las violacianes a los 
derechos humanos, a emprender profundas reformas políticas, etc. De ninguna 
manera se puede decir que los medios solo cometen excesos y errores. 

Existen periodistas y propietarios espléndidos, como seguramente existen peric- 
distas y propietarios que cometen faltas éticas y hasta legales. Dicho esto, no se 
puede negar que los periodistas y los medios estamos viendo erosionada nuestra 
credibilidad y que sectores de la sociedad nos miran con recelo y hasta descon- 
fianza. 

&Cómo es que llegamos aquí? ?Cómo los periodistas y los medios hemos caído 
en ciertas prácticas inadecuadas? Veamos algunos puntos: 
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4 1 .- La "manía opinativa": esta frase, acuñada por el colega Erick Torrico, expresa 
4 este fenómeno por el cual todos los periodistas creen que están en la obligate 

riedad de opinar. En general esas opiniones se realizan sin fundamento, son 
realizadas en base a prejuicio y a consignas. Además, muchos periodistas 
que sufren de esta "manía opinativa" no tienen la formación y los conocimien- 
tos como para opinar de temas diversos y por lo general muy complejos. 

2.- La mezcla entre información y opinión: siguiendo con el punto anterior, está 
claro que los medios no hacen una estricta y correcta división entre opiniones 
e información, entre opiniones y hechos. En un medio se deben relacionar 
los hechos con "la verdad". Los hechos son los elementos que le permiten al 
ciudadano darse una idea de lo que sucede en la realidad. Los hechos, aun- 
que es dificil y la objetividad no existe, pueden y deben ser refleiados de la 
manera más ecuánime posible sin valoraciones. 

Otro mundo es el de las opiniones. Allí la persona, basada en los hechos, juz- 
ga, valora, critica, amonesta, censura. N o  es, entonces "la verdad". Son las 
apreciaciones de un sujeto determinado. Por ello, el público merece saber si 
lo que un periodista señala es "información" u "opinión". Y en Bolivia muchas 
veces esa frontera es borrada a propósito. 

3.- La mezcla entre publicidad e información: otra falta ética común es la poca 
claridad entre la información y la publicidad. Los medios pasan "de contra- 
bando" temas publicitarios en sus espacios informativos y claramente ello 
es una falta ética. Cubrir un evento y no otro por una simple motivación de 
intereses económicos no debería ser algo permitido en los medios. El perie 
dista debe informar sobre ciertos hechos cuando cree que éstos cumplen con 
ciertas características de impacto, trascendencia, relevancia pública, etc., y 
no motivado por un interés económico. 

4.- Los excesos: N o  hay como negar que las páginas de los periódicos, pero 
especialmente los espacios de radio y televisión, están llenos de información 
excesiva, no comprobada, referida a la vida privada de las personas, etc. Se 
abren los micrófonos para que cualquier persona diga cualquier cosa sobre 
otra, sin ninguna reserva o filtro. Primero habría que saber exactamente si esa 
denuncia es real, está sustentada en documentos, o solamente es parte del 
juego sucio de los poderosos. 
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5.- La toma de los medios son actores de la sociedad pero sobre todo 
deberían cumplir un rol de escenario en el que se debaten las ideas. Una 
especie de "ring" entre los diferentes actores que actúan en la sociedad. Pero 
en los últimos años, los medios se han convertido en un actor más, se han 
subido al ring a boxear con el resto de los personajes políticos, sociales o 
económicos. Cada vez con mayor intensidad los medios toman partido, se 
parcializan con un sector social, económico, empresarial o político y juegan 
a defender los intereses específicos de ellos. 

También los periodistas hemos tomado partido en esas circunstancias. Como tam- 
bién la sociedad se enfrentaba, los periodistas nos enfrentábamos. 

Y en hechos como en octubre, lamentablemente, por eiemplo, cuando mueren 
60 personas en las protestas, algunos periódicos o algunos periodistas de ciertos 
medios de comunicación no podían cubrir los eventos en El Alto. 

Los propios vecinos los identificaban como si fueran también parte del adversario 
con el cual se estaban enfrentando. Es decir, los periodistas también en toma de 
partido. 

Muchas veces, por culpa de los periodistas, pero muchas veces también por 
prejuicios de algunos sectores sindicales o sociales, que veían a esos periodistas 
como un adversario. 

Y finalmente algo que también se ha mencionado aquí, lo ha dicho Ronald, el 
tema del sensacionalismo. Primero empezó con un sensacionalismo de crónica 
roja pero luego ha pasado, sobre todo a los canales también a las radios, pero 
menos, y menos a los periódicos, el sensacionalismo político. 

Todos los eventos políticos y públicos tienen que convertirse como en un espectóculo 
y en general se destaca una excesiva intencionalidad para que todas las situaciones 
generen un conflicto. Siempre poner a alguien que va a oponerse al otro y a veces 
conflictos menores se convierten en las pantallas de televisión en conflictos mayores. 

Pero, de todas maneras, el tema de la ética es muy, muy complicado. Es muy 
difícil. Es un desafío permanente para todos los periodistas enfrentarnos correc- 
tamente con los temas. 

Particularmente, en mi caso, yo era muy opositor a la forma en como Gonzalo 
Sánchez de Lozada manejó el tema de la represión, etc., y en el periódico en el 
que yo trabajo cargamos bastante las tintas contra él, criticándolo. 



jHicimos bien? jEra mejor tener una postura más distante? Hay otros medios que 
más bien pensaron que el Estado tenía derecho de usar la represión policial y 
militar porque había un momento de mucho caos, etc. jHicieron bien? 

Es muy difícil. Tal vez el tiempo nos va a decir a los que estábamos de un lado, 
del otro; en general más o menos todos tratábamos de ser relativamente ecuá- 
nimes, pero no hay como evitar que en situaciones de crisis como esas, donde 
mueren 60 personas en pocas semanas, los periodistas también tenemos, por 
supuesto, sentimientos, sensaciones. 

Yo desde mi vereda he criticado a los colegas que, según yo, trataban de bajar 
el volumen a los problemas y decir: "no, en realidad no es para tanto, y el Estado 
tiene derecho finalmente a reprimir". Y ellos seguramente han debido de decir: 
"estos tipos que lo único que hacen es alentar al conflicto". 

Tal vez el tiempo nos de a todos una explicación más clara. Todavía es algo muy 
fresco los sucesos de octubre, y como esos otros sucesos más. Pero es difícil, es 
difícil. 

El periodista se sienta frente a la máquina de escribir o los de radio y televisión, 
jcómo enfrentar estos problemas? Mueren 12 personas en El Alto. sCómo decirlo 
de una forma más o menos ecuánime cuando han muerto así? 

Es difícil, es como decía Jhon Virtue, el catedrático que segurqmente algunos de 
ustedes conocen, de la Universidad Internacional de Florida. El dice: "les voy a 
hacer un pequeño test, para ver temas de la ética. Si usted conoce como periodis- 
ta un caso en el que una fábrica está contaminando, usted tiene el caso y usted 
quiere sacar la noticia. Sin embargo, llega el dueño de la fábrica y le ofrece un 
soborno justed qué hace? 

A. Rechoza el soborno y publica la noticia. 

B. Acepto el soborno. 

Todos los periodistas del taller levantan la mano y dicen la opción A, "Rechazo 
el soborno, denuncio al dueño de la fábrica y publico la noticia sobre la conta- 
minación". 

Perfecto. Excelente. Y qué pasa si el dueño de la fábrica es tu padre. Ahí ya el 
desafío ético es mucho mayor. kvas a denunciar a tu padre porque está conta- 
minando? 
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Bueno, ahí ya, en realidad no. iAh!, entonces no vas a decir la verdad. O sea 
que vas a omitir un tema. Entonces ahí es donde empiezan las profundidades, 
los matices. 

Cada uno tendrá una respuesta al final de cómo enfrentar estos temas. Segura- 
mente el que les comento, es un tema extremo pero de todas maneras el tema de 
la ética no es un tema fácil y muchas veces personas que yo considero honorables, 
periodistas honorables y decentes, tienen actitudes que pueden ser chocantes con 
una particular visión de ver el periodismo, pero ellos tendrán también algunas 
razones poro haber enfocado unas ciertas informaciones de cierta manera. 

Brevemente, hay muchos códigos de ética para los periodistas, pero no hay códi- 
gos de ética para los empresarios de los medios. Tal vez deberíamos también en 
Bolivia reflexionar sobre la necesidad de tener códigos de ética para los empresa- 
rios, para los propietarios de los medios. Tal vez podría ser un debate interesante. 

Todo ello en un ambiente completamente desregulado. N o  podemos dejar de 
considerar que en Bolivia existe una amplia legislación sobre los medios de comu- 
nicación, el trabajo de los periodistas, las características técnicas de los medios 
electrónicos, etc. Sin embargo, también es cierto que estas leyes no se cumplen. 
Por ejemplo, no existe una autoridad que pueda regular las franias de horario 
en la televisión, lo extensión de las tandas publicitarias, la cantidad mínima de 
producción nacional, etc. Tampoco se cumple realmente la Ley de Imprenta, que 
con 81 años de vigencia solamente ha emitido un puñado de fallos. Algunos 
señalan que esos fallos, en 81 años. han sido menos de cinco, lo que demuestra 
la inaplicabilidad de la norma. 

N o  solamente la reglamentaci6n no se cumple, sino que en ocasiones es virtuaC 
mente inaplicable (como por ejemplo que los periodistas deban ser titulados; más 
de la mitad de ellos no posee un título) o simplemente inadecuada. Se señaló en 
el debate que, por ejemplo, las radios están reguladas en una ley junto con las 
empresas telefónicas, con los radiotaxis y los radioaficionados. 

Es urgente el debate sobre una nueva ley de radiodifusión, que establezca meca- 
nismos de cesión de frecuencias, horarios, etc. 

Las normas para otorgar frecuencias a radios y canales de lV no se cumplen, 
especialmente en localidades aleiadas. Se estima, por ello, que existen unos 
400 canales de televisión en todo el país, y unas 700 radios, muchas de ellas 
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en situación de ilegalidad. La Falta de cumplimiento de las normas ha generado 
desorden, excesos y abusos. Sin embargo, es bueno hacer notar que la desregu- 
loción tiene un aspecto positivo y es que abre las posibilidades de camunicación 
y expresión a cientos de personas. Bolivia, a diferencia de otros países, tiene una 
libertad de expresión asegurada, en el sentido de que la multiplicidad de medios 
le garantiza a lo sociedad una información democrática y pluralista. 

Por todo ello, es que los periodistas estamos conscientes de la necesidad de la 
autorregulación. A que seamos nosotros mismos los que pongamos los límites, los 
Frenos y las Fronteras éticas que no deberíamos trasponer. 

Me han pedido que aproveche esto participación aqui para comentarles dos 
eventos importantes de los medios de comunicación y del periodismo en Bolivia, 
que han coincidido en este mes en su nacimiento. Uno es el Observatorio Nacio- 
nal de Medios y otro es el Conseio Nacional de Ético. 

Por diferentes razones, y ha sido una feliz coincidencia, ambas iniciativas han 
nacido iuntas, pero han sido hechas de manera muy separado desde tiempos 
diferentes, pero más o menos han coincidido en su nacimiento. 

El Observatorio lo dirige Erick Torrico. que estó aqui con nosotros, con el patro- 
cinio de la Fundación UNIR, que dirige doña Anita Campero, que todos ustedes 
conocen, y de la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación. 

Su intencionalidad es ver, analizar a los medios. Ver cuál es su trabajo, trator de 
establecer en los medios cuáles son sus normas de calidad para que el periodista 
sea el que reflexione y diga: "creo que sí, creo que me he equivocado". O no, tal 
vez, pero en general que reflexionemos los periodistas, y eso tiene que ver con 
la a~torre~ulación. 

El debate del Conseio es de larga data. Empezó a fines del año 2000 cuando el 
Tribunal de Honor de la Asociación de Periodistas de La Paz, presidido por Lupe 
Caiías y el presidente del Directorio de esa gestión, Mario Maldonado, me solici- 
taron a mí redactar un primer planteamiento sobre el Conseio. La reflexión y discu- 
sión atravesó varias etapus, problemas, críticas, incomprensiones y obstáculos. Si 
bien el tema ha sida aprobado por varios congresos y asambleas de periodistas y 
ejecutivos e medios, también fue atacado por otros sectores de los medios. 

Finalmente, y sobre todo por el empefio del ya citado Mario Maldonado, que 
estó concluyendo una nueva gestión como presidente de la Asociación de Perie 
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distas de La Paz, es que el Concejo ha podido finalmente ver la luz el viernes 12 
pasado. 

Sus miembros son tres personalidades de fuera de los medios, que los hemos 
llamado "provenientes de la sociedad". Ellos son dos ex vicepresidentes de la 
república, como Víctor Hugo Cárdenas y Luis Ossio, y la historiadora cruceña 
Paula Peña. Otros dos integrantes son periodistas, aunque no propiamente en 
ejercicio: Rafael Archondo y Eduardo Trigo. 

Los estatutos del Consejo de Ética señalan que éste actuará en todo el país y 
evaluará, de oficio o a petición expresa, el trabajo que realicen periodistas, e je 
cutivos, directivos, reporteros gráficos y otros trabajadores de medios de comuni- 
cación, tanto de radios, periódicos, canales de televisión, medios distribuidos en 
el internet y otros. 

En ese sentido, el Conseio tiene la misión de coadyuvar a que la labor periodís- 
tica responda a los más altos requerimientos de ética y responsabilidad social, 
con el fin de que todos los ciudadanos gocen efectivamente del derecho a una 
información oportuna, equilibrada y con apego a la verdad. 

Sin embargo, por ser esta una entidad independiente, sin respaldo, patrocinio 
o relación alguna con el Estado o el gobierno, emitirá opiniones y resoluciones 
de estricto orden y berza moral. Este Consejo no puede sancionar, por ejemplo, 
con despidos, sanciones económicas o materiales, privación de libertad, etc. 
Solamente actuará señalando las faltas éticas de los periodistas y los propietarios 
procurando que corrijan su actitud. 

Por eso es que el Consejo podrá examinar las quejas de cualquier ciudadano, 
autoridad, o institución pública y privada que se considere iniustamente tratado 
por un medio de comunicación social. 

Es interesante hacer notar también que -según su estatut* podrá resolver las que 
jas de los periodistas que consideren que sus derechos de libertad de expresión 
han sido afectados dentro de su medio de comunicación o que considere que 
los directivos o propietarios del medio de comunicación en el que trabaja han 
incumplido normas éticas. 0, también, aceptar los reclamos de los periodistas o 
medios de comunicación que consideran que están siendo presionados por algún 
poder público o privado del país para acallarlos. 
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El estatuto del Conseio también prevé que un ciudadano, que no haya sido di- 
rectamente afectado por el contenido de los medios, puedo también presentar 
sus quejas si considera que en los medios se muestran contenidos de excesiva 
violencia u otros en horarios considerados inapropiados para ello. Finalmente, y 
creo que también es interesante de hacer notar, el Conseio podrá actuar de oficio 
y no necesariamente por reclamo de algún afectado. 

Todo lo que les he mencionado, dice el estatuto del Conseio, se hará para ayudar 
a contribuir a que los propietarios, directivos, periodistas, reporteros gráficos, 
trabajadores y otros operadores de los medios de comunicación actúen de mane- 
ra ética y responsable, asumiendo como práctica de su trabaio la veracidad, el 
equilibrio informativo y la ecuanimidad, evitando el sensacionalismo. 

Es inevitable sefialar que el Conseio, como basa toda su fortaleza en la parte 
moral, puede tener dificultades cuando un periodista se niegue a escuchar las 
recomendaciones del Conseio. Podría darse el caso en el que el Conseio solicite 
a un medio darle a una fuente afectada el derecho a réplica y que éste lo niegue. 
Incluso es posible prever que algunos periodistas, sindicatos y propietarios de 
medios no solamente desoigan al Conseio sino que incluso lo ataquen. Ese riesgo 
es inevitable y deberá ser enfrentado con valentía y trabaio denodado y respon- 
sable. Ante esas actitudes, lo que el Conseio debe hacer simplemente es actuar 
de buena fe e insistir con esta prédica del comportamiento ético. 

Raúl Peñaranda 

Me ceden a mí el derecho de leer las preguntas, en este mi doble papel de expe 
sitor y, un poco, moderador de este panel. 

Y aquí dice para los tres expositores: en Bolivia por existir varios idiomas, kcómo 
se puede solucionar el problema de la información? 

$1 periodista debe ser un periodista empírico o debe ser un periodista profesie 
nal? 

Estas dos primeras preguntas, no sé si tu Ronald quisieras empezar, considerando 
que habla del tema boliviano. 

Ronald Grebe 

Bueno el tema de los idiomas es basbnte complicado pero resulta que tenemos ex- 
periencias muy amplias que yo creo que muchos o la mayoría de ustedes conoce. 



. Y B  m.. 
n MEDIOS PODER Y DEMOCRACIA EN BOLIVIA 

O sea, desde hace muchísimos años existen radios que transmiten, sobre todo la 
radio transmite en idiomas como aymará y quechua, y entonces lo único que se 
puede pensar es que eso se vaya ompliando a otros idiomas, pero más que la 
información, yo diría que lo que se necesita es que en diferentes instancias de 
los poderes eiecutivo, legislativo y judicial también se trabaie en los idiomas que 
están reconocidos aficialmente en la Constitución Política del Estado de Nuestro 
País, y creo que este Gobierna va a impulsar mucho estos ámbitos. 

En el campo de la televisión, hay experiencias importantes. Básicamente en el 
Conol 7 y en prensa hay experiencias también como las que hacen o, yo no he 
visto últimomente, los días iueves el periódico La Prensa, que tiene un suplemento 
en idiomas nativos: quechua, aymará y guaraní. Esta sería mi respuesta. 

Y en cuanto a la parte académica, bueno, es uno larga, larguisima discusión de 
las cuales en nuestro país nuevamente tenemos experiencias muy importantes, y 
es todo el trabaio que hacen en diferentes lugares reporteros populares, repor- 
teros comunitarios, radios alternativas, radios comunitarias donde la gente que 
hace ese trabajo más bien va pidiendo capacitarse, está pidiendo lograr títulos 
de técnicos superiores, etc., etc., y hay un trabajo, y con esto termino, hay un 
trabajo importante que hace ERBOL a través de cursos en todo el país. 

Raúl Peñaranda 

Muchas gracias. Tengo dos preguntas para Javier Darío: sCómo inciden las con- 
diciones económicas, políticas y culturales en la conducta ética del periodista? 
$0 solo se le debe atribuir a cada periodista como individuo? 

y la otra que quizás tu nos puedas ayudar a raíz de este Consei? Nacional de 
Etica, dime cómo ves con tu experiencia, el Conseio Nacional de Etica, si puede 
funcionar o no. 

Javier Dario Restrepo 

Comencemos por la primera. Desde luego que las condiciones políticas, sociales, 
culturales, laborales influyen en el periodista. Uno no se puede aislar en una compa- 
no de cristal. El periodista prácticamente refleja lo que es la vida de su poís. Y por 
tanto, el periodista tiene que, de acuerdo con sus valores éticos, dar una respuesta. 

Se dice, y es una expresión muy esclarecedora, que hay una ética y muchas m- 
roles. En el sentido de que esos principios éticos universales, que están fundados 
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en la naturaleza humana tienen distintas aplicaciones en que transcurre la vida 
de las personas. 

Probablemente la corrupción fue el signo fatal que acompañó a este ciclo his- 
tórico muy expuesto a este tipo de permeabilidad corruptivo, si me permiten la 
expresión. Y este ciclo que seguramente hay que ubicarlo entre el 85 y el 2005, 
en términos redondos, para hablar de 20 años, estuvo caracterizado por este 
trabajo de los medios. 

Creo que también se cumplió una función no delegada sino de responsabilidad 
para con la sociedad al afrontar este cáncer del sistema anterior. No  exclusivo 
del anterior, pero por lo menos lo vimos en el anterior. 

Y me parece que es tiempo también de ir fijando una nueva mirada respecto de 
la función actual que le toco desempeñar a los medios de comunicación y a los 
periodistas frente a la democracia. 

Creo que es insuficiente decir que los medios tienen la misión de defender la de  
mocracia o de denunciar aquellos hechos o aquellos factores que puedan poner 
en riesgo la vigencia de la democracia. Muy insuficiente y además inservible. 
Creo que no estamos ya en esta etapa. 

Yo no tengo respuestas al respecto. Tengo seguramente la misma inquietud que 
en este momento imagino que las que están pasando por la mente de todos usfe 
des, pero creo que es precisamente de eso de lo que se. trata. De que los medios 
bolivianos en particular, estamos hablando de eso acá, definan su nueva relación 
frente a la democracia boliviana. En qué le van a ser útil, cuál va a ser su papel 
dentro de esta democracia. Yo no necesita defensores esta democracia, creo que 
nadie va a dudar de eso. 

Tampoco creo que las amenazas vengan de los mismos lugares que venían antes 
y un poco agarrándome de lo que propone Roberto Zamarripa, tengo la sensa- 
ción de que el inicio de ese camino de búsqueda de esa nueva misión periodísti- 
ca de los medios pasa precisamente por lo que él dice, hacer más periodismo y 
menos política, más periodismo y menos adhesiones de poder. Y esto que puede 
parecer muy agradable de escuchar, muy Iógico de entender y de aceptar, de 
pronto no lo es tan sencillo en el caso boliviano. 

Es Iógico que los medios, como su sociedad, estén divididos. No  vamos a negar 
que la sociedad boliviana está viviendo momentos de cambio, sí, pero también 
momentos de cambio muy, muy fuertes. 
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En el pasado hemos abrazado mucho la idea, la ilusión de un sistema político 
bipartidista en algunos casos. De pronto más que por una cuestión filosófica, por 
una cuestión hasta de cansancio numérico. Cansados en el país de tener opcio 
nes y papeletas electorales con 20, 24, 18 opciones, veíamos excesiva frogmen- 
tación en el tema de propuestas políticas y también de preferencias electorales. 

Frente a eso en algún caso se miraba seguramente el modelo norteamericano 
como ideal, hablando del sistema partidario exclusivamente, cuando veíamos un 
sistema bipartidista o como máximo tripartidista, como formas de dividir menos 
a la sociedad, de buscar consensos y de buscar unidad en base a propuestas 
contrapuestas pero propuestas por lo menos no tan numerosas. 

Creo que tristemente hemos llegado a eso, estamos llegando a eso, pero con el 
efecto más pernicioso de la escasez de propuestas que es la división. Esa división 
se ve en los medios y creo que es muy clara la tarea arriesgada que cumplen 
muchos medios. 

Solo podemos hablar de muchos medios que parecen más proclives, que parecen 
más cercanos a la crítica que a hacer periodismo, independientemente de las 
posiciones. En unos casos defendiendo al régimen, en otros empujando para que 
caiga lo más pronto y fácilmente posible. 

Aquí los signos son distintos, sin embargo, los dos tienen que responder a unos 
valores éticos fundamentales de la profesión. Por eiemplo, el compromiso con la 
verdad. La verdad allá y la verdad aquí. Pero la verdad dentro de unos esque 
mas, de unos márgenes completamente distintos. 

En lo que se refiere al Consejo Nacional de Ética, la experiencia que tengo es 
la siguiente. Primero, en ese Consejo Nacional no tiene porqué meter la mano 
ningún Gobierno, porque en el momento en que el Gobierno meta la mano allí 
entra también la contaminación política. 

Si se logra mantener esa incontaminación, viene un segundo problema: ?cuál es 
el carácter de ese Conseio? Es un carácter de estudio o de darle elementos de r e  
flexión a los periodistas, de examinar casos, que sería un carácter prácticamente 
académico. O se constituye en un tribunal. 

Mi experiencia me dice que cuando se constituye en tribunal, estos están destina- 
dos al fracaso. Porque naturalmente los periodistas rechazan aquello. Rechazan 
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que haya otra autoridad sobre ellos. Y a veces dicen para qué están entonces los 
tribunales normales del país. 

Claro que en esa apreciación hay una confusión, cuando la falla del periodista 
es de carácter delictivo y cae bajo las normas del código penal, pues eso tiene 
que tratarlo los tribunales comunes y corrientes. 

Cuando se trata de fallas contra la profesión, sí son sus pares los que tienen que 
entrar a examinar aquello, qué pasó allí. 

Y es la forma de crear una sensibilidad ética entre los periodistas, uno de los 
consejos que dan los expertos en esta materia es que en las redacciones siempre 
haya lugar para el debate ético. 

Los periodistas tenemos problemas éticos todos los días, y en esa reunión cual- 
quiera de los periodistas dice: "Tengo este dilema, tenia todo el material para 

Y una noticia que podía ser de primera página pero a última hora caí 
en la cuenta de que no había consultado a la principal parte afectada por esta 
información. Entonces, qué hago. Le hago caso al jefe de redacción que está ur- 
giendo material para la primera página o le hago caso a mi conciencia que me 
dice que no debo publicar eso sin hablar con la persona acusada". 

Casos como esos se presentan todos los días y eso va a formar la sensibilidad 
ética. Un consejo de estos va a formar la sensibilidad ética en todos pero sí se 
constituye como tribunal yo creo que da un paso en falso, porque hay algo fun- 
damental: la ética no puede ser inducida desde fuera coactivamente. La ética es 
una decisión que toma cada persona, y la toma en ejercicio de su libertad. 

Pretender que el tribunal mediante sanciones y demás puedan enseñar la ética, 
no lo va a lograr. 

Raúl Peñaranda 

Muchas gracias. Me  han pedido los organizadores que, s i  bien tenemos muchas 
preguntas, yo les pido realmente disculpas por no poder responder todas, pero 
en la tarde, como está previsto el seminario, se realizarán talleres por temas. Ahí 
vamos a seguramente tratar todas estas preguntas. 

Yo tengo una para mí, que es el tema de la autorregulación. Cómo contribuye la 
autorregulación de los periodistas al mejor logro de sus funciones. 
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Justamente yo creo que el tema del Conseio Nacional de Ética y el del Observate 
rio Nacional de Medios puede servir en ese sentido, que yo creo que es lo mejor 
al final de cuentas, en el sentido de que los periodistas nos pongamos a nosotros 
mismos ciertos límites a nuestro trabajo. 

2Por qué?, porque como ya he dicho, cometemos muchos errores, etc., pero eso 
es mejor a que vengan de afuera, de forma externa al gremio, un control, una 
regulación, digamos del Estado, del Gobierno o de otro grupo. 

En ese caso quién es el verdadero juez, árbitro imparcial que le diga a un medio: 
"lo que usted está haciendo es sensacionalismo". Seguramente porque critica a 
un Gobierno determinado, pero lo que hace el otro canal, que está en una línea 
más proclive, podría no ser sensacionalismo. 

Entonces, quién ser el agente externo realmente independiente, imparcial 
que les diga a los periodistas cómo están haciendo su trabajo, y peor aún, que 
tengan que sancionarlo o darle algún tipo de castigo. 

Por lo tanto, s i  lo hacemos nosotros internomente, eso quiere decir la autorregula- 
ción, puede ser meior para todos. Para la sociedad finalmente, porque los medios 
no tendrán el riesgo de que estén bajo una censura externa del Gobierno o del 
Estado, y poro los periodistas también es mejor porque supuestamente mejora- 
remos nuestro trabajo y finalmente nos importa que sea la sociedad la que esté 
meior informada. 
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LOS MEDIOS Y LA DEMOCRACIA 

José Luis Exeni 

Buenos días. Vamos a dar inicio a este segundo panel. La pregunta que 
nos congrega es muy simple, pero en su simplicidad alberga un tema 
bastante compleio, debatido y sensible para nuestras sociedades y en 
especial para nuestras democracias, y es: jcuál es el papel que están 
desempeñando los medios en la democracia? 

Si están cumpliendo su función social de informcir a la sociedad o están 
sirviendo a intereses políticos y económicos. 

Con esta pregunta voy a dar la palabra a nuestro expositor principal, 
a Roberto Zamarripa. 

R o b e ~ o  Zamarripa 

Gracias, buenos días. Agradezco a SUNY, a la Fundación del Nuevo 
Periodismo y a los gremios de periodistas de Bolivia la invitación. 

EL NUEVO PODER 

Como si fuera un péndulo, la situación política en América Latina, de 
manera general, se desliza hacia apasionadas competencias de alter- 
nancia. Las elecciones comienzan a tener valor. Los fraudes electorales 
parecen quedar atrás y con ello las distintas revueltas que reclamaron 
respeto al sufragio en distintos países. 

Hace tres décadas había dictaduras, preeminencia de gobiernos autori- !; 
tarios y roles fundamentales de los militares en el mando de gobiernos. " '  , ;  

Posteriormente, con tímidas aperturas vinieron periodos de cambio civil 
ounque los regímenes económicos neoliberales no satisficieron las ex- . . . .." 

, *",.., 
pectativas de la población. % . . ... . , 

Con las dictaduras y con el neoliberalismo, la democracia sufrió. Las 
instituciones no se forta/ecieron, por el contrario fueron seriamente ero- 
sionadas. La credibilidad en los políticos'cayó; los sistemas de iusticia 
operaron en fovor de la opacidad y la impunidad. A ello le acompañó 
la expansión de la pobreza. 

&&., 
El neoliberalismo acentuó la corrupción derivada de las privatizaciones ,, 

, . , ~ . ~ ' ~ Y ' #  

de empresas estratégicas en distintas naciones. Eso debilitó enormemen- 
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te las instituciones democráticas y provocó el renacimiento de sectores tradicie 
nalmente perseguidos que, pronto, se convirtieron en gobierno. 

En esa fase pendular, de las dictaduras a la alternancia democrático y el arribo 
al poder de oposiciones de izquierda y centroizquierda, el sistema democrático 
pareció quedar exhausto. 

Solo pudo salvarse, por necesidad de sobreviviencia, la competencia electoral 
pero no necesariamente ha habido una expansión de la pluralidad informativa ni 
la vigencia de poderes institucionoles. 

Por un lado, los poderes exteriores, particularmente los financieros, se convirtie 
ron en ejes de decisión de las políticas públicas en demérito de los gobiernos 
constitucionalmente electos. Por otro, los medios de comunicación pasaron del 
ejercicio del contropoder a la expresión plena de poder por encima incluso de 
los poderes institucionales. 

El trabajo periodístico ha sufrido una dramática recomposición. Por un lado, el 
avance tecnológico ha reconvertido el papel de la información y la tarea del 
periodista. lnternet es hoy el medio por excelencia de la información con oportu- 
nidad y la síntesis del proceso de globalización cultural. 

La información al instante compite y coloca en el centro la disputa de la opor- 
tunidad en demérito de la calidad. Los avances tecnológicos suponen grandes 
inversiones para la actualizoción de empresas informativas ya seon electrónicas 
o impresas. 

La búsqueda del control de las tecnologías que suponen una mejora en lo v e  
locidad de la información marco hoy la disputa entre consorcios que compiten 
ferozmente por un dominio del mercado y, tras de ello, una hegemonía entre sus 
distintos usuarios ya sea lectores, "ciberlectores", televidentes o radioescuchas. 

Esta disputa supone la recomposición de los poderes financieros y económicos y 
una nueva relación con los gobiernos. Por ejemplo, el control del espectro radie 
eléctrico que marco la transición del sistema análogo al digital es el centro de la 
disputa en algunos países como México. 

Una de las grandes cadenas de la televisión (Televisa) ha impulsado una reforma 
legislativa que le permita un fácil acceso al espectro liberodo por la transición 
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análoga a la digital, en espera de un beneficio para el uso de ese espectro no 
solo en transmisiones televisivas sino también telefónicas y el uso de ese espacio 
para negocios de luego o control financiero. 

Las empresas de la televisión, entonces, se convierten en el factor central de poder 
que diseiia las leyes a su gusto o presiona al Eiecutivo poro permitir el uso del espacio 
radioeléctrico que originariamente pertenece a la nación y no a intereses privados. 

Ese "rejuego" de poder determina la participación de los grandes consorcios 
radiotelevisivos en las políticas informativas ya sea orientada a desacreditar a 
quien se opone al mal uso del espectro o a dotar de la legitimidad que los gobier- 
nos han perdido por sus débiles gestiones. 

De ahí que el periodismo que desde ahí se ejerza sea puesto en función de inte- 
reses aienos a los del radioescucha o televidente. 

Así, la labor de algunos medios cae en la tentación de convertirse en un i n i  
trumento de tráfico de influencias en beneficio de intereses aienos a los de los 
lectores o televidentes. 

Esa modificación de roles posiciona a los medios de comunicación como poderes 
fácticos donde se producen dos tipos de abusos. Por un lado, aquel donde las 
persecuciones sobre personas, líderes, empresarios o grupos buscan su aniquila- 
ción por la vía del descrédito. 

Pero por otro, y quizás aquí resida una grave falta, está el abandono de la tarea 
de indagación sobre la realidad social. 

Es tan abusivo deshacer imágenes como dejar de relatar los sucesos cotidianos y 
que afectan a sectores mayoritarios de la población. 

Los medios atienden más a la competencia, a las leyes de mercado, que a las 
preocupaciones humanas, a las vidas de carne y hueso. 

CAMBIA LA AGENDA 

La agenda periodística es distinta. N o  solo por la competencia intensa catalizada 
por el intensivo uso de Internet, sino por el orden de problemas que aparecen en 
nuestras sociedades. 

De los derechos humanos pasamos a la corrupción. De la ilegalidad pasamos 
al entendimiento de la legalidad. Estado de derecho, competitividad, meiores 
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prácticas, sustituyen como temas de agenda a los de violaciones de derechos 
humanos, fraudes electorales y/o conflictos bélicos. 

N o  quiere decir que los temas de antaño desaparezcan. Quiero decir que las 
prioridades cambian en hnción de las exigencias de la sociedad. 

En el deterioro de la política, el lector quiere saber razones, causas, compromisos 
o traiciones del personaie que apoyaba. 

La agenda periodística supone nuevas especializaciones. Y en el fondo tenemos 
un gran problema. La enseñanza del periodismo no ha cambiado en lo sustan- 
cial. Los esquemas de enseñanza y de concepción del eiercicio del periodismo 
son prácticamente similares a los de hace tres décadas. 

Si la enseñanza del periodismo no cambia, s i  no hay un propósito de prohsionoli- 
zación, s i  el empirismo no es complementado con capacitación, estaremos en una 
arena movediza donde el eiercicio periodístico no estará a la altura de las exigen- 
cias de una sociedad cada vez más crítica y menos reacia a la manipulación. 

La educación es cimiento democrático. 

PERIODISMO Y DEMOCRACIA 

MAS DEMOCRACIA MAS PERIODISMO 

Para la consolidación de la democracia se requiere de los medios más periodis- 
mo y menos ambiciones de poder. La esencia de la democracia tiene que ver 
con el respeto de libertades, colectivas e individuales, con la libre competencia 
económica, con la de opiniones e informativa. 

Los monopolios asfixian la democracia. En términos de responsabilidad profe 
sional e incluso ética, los medios deben hacer periodismo. Indagar, cuestionar, 
dihndir sucesos con las versiones de todas las partes implicadas. 

La democracia puede consolidarse por una sana expansión de la labor de los 
medios informativos. También puede pervertirse. Hoy, por ejemplo, las campañas 
electorales dependen de la difusión masiva de las candidaturas de personajes 
deslegitimados. La televisión - y en menor medida la radio o la prensa-se convier- 
te en el operador mágico de una reconstitución de imagen. 

Hay una relación perversa y sin control de los gastos electorales en publicidad 
televisiva que al final puede convertirse en una difusión engañosa que conhnde 
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propaganda con información. La mayor cantidad de los gastos electorales van 
a parar a los consorcios informativos. Las elecciones, una parte sustancial de la 
democracia, se convierten en un iugoso negocio que abdica del debate de ideas 
y programas en favor de la promoción frívola y engañosa de imágenes de la 
mercadotecnia política. 

En la medida que los medios eierzan su función original, informar, en esa medida 
podrán compensar o reequilibrar el desmedido uso de un poder concesionado. 

¿AMENAZA EL PERlODlMO A LA DEMOCRACIA? 

$Amenaza el periodismo a la democracia? O $amenaza el periodismo a los p e  
Iíticos que dicen gobernar en nombre de la democracia? 

Costa Rica, considerada la Suiza de América, repentinamente vio a tres ex presiden- 
tes procesados por escándalos de corrupción. Empresas trasnacionales europeas y 
asiáticas se vieron involucradas en complejas redes de financiamiento electoral y de 
sobornos a politicos cuya guía comenzaba por las puertos del palacio presidencial. 

Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón y José Figueres fueron implica- 
dos en distintas denuncias por desvíos de dinero, sobornos y estafas. 

El ex Presidente José Maria Figueres (1 994-1 998) renunció a la dirección del 
Foro Económico Mundial, con sede en Davos, cuando trascendió que había reci- 
bido 906 mil dólares de la empresa francesa Alcatel. Se presume que esos fon- 
dos eran parte de una comisión de 2.7 millones de dólares que presuntamente se 
repartieron un asesor y la presidenta del Partido de Gobierno, Carmen Valverde, 
a la vez hermana del gerente general de Alcatel, Edgar Valverde. 

El antecesor de Figueres, Rafael Ángel Calderón 11 990.1 994), fue apresado por 
quedarse con una comisión de 500 mil dólares, una parte de los 8 millones de 
dólares repartidos entre funcionarios y empresarios como comisiones de un cré- 
dito finlandés de 40 millones. 

Miguel Ángel Rodríguez renunció a la secretaría general de la OEA y fue encar- 
celado en la misma prisión que Calderón, acusado de pedir a un ex Ministro el 
60 por ciento de un soborno de 2.4 millones de dólares que había pagado la 
empresa francesa Alcatel. 

La investigación, documentación y publicación de estos casas por parte del diario 
La Nación de San José, Costa Rica, cimbró la estructura tradicional del poder 
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costarricense. Someter a juicio a tres ex presidentes y revelar los mecanismos de 
transferencias millonarias para el enriquecimiento ilícito y el sostenimiento de la 
actividad de las maquinarias significó un sh0c.k en ese país 

CONSEJOS EDITORIALES 

Los consejos editoriales son pilar fundamental del eiercicio periodístico de Gru- 
po REFORMA. Se trata de una docena de representantes de la comunidad, ya 
sea lectores o fuentes informativas representativas, que periódicamente se reúnen 
para evaluar la publicación periódica. 

En esas sesiones no solo se hace la critica de las publicaciones sino que se fijo 
agenda informativa de la sección en cuestión. Todas las secciones del diario tie- 
nen un consejo editorial. Las sesiones son guiadas por el editor de cada sección 
y son supervisadas por los directivos del diario. 

Cada semestre, el editor rinde cuentas a sus consejeros sobre el cumplimiento de 
las peticiones y la corrección de las deficiencias establecidas por el Consejo. 

Concluyo diciendo que el periodismo, su noturalezo, esh.iba en la investigación, 
en la documentación, en la revelación pertinente. Necesitamos ejercitar un pe- 
riodismo para el lector no un periodismo pora la propaganda o un periodismo 
para el poder. 

El periodismo pora el lector, creo, es el periodismo para fortalecer la democracia. 
Muchas gracias. 

José Luis Exeni 

Bien, gracias a Roberto. Cedo la   al obra a Juan Carlos Rocha para su comen- 
tario. 

Juan Carlos Rocha 

Muchas gracias. Muy buenos dios. Ho dicho bien José Luis, comentario, que no 
es exposición. 

Es muy grande el tema de los medios y la democracia, cuál es el papel de los 
medios en lo democracia. Probablemente también en apariencia muy sencilla de 
responder lo pregunta. 

Creo que en general, en Bolivia, particularmente, los medios y los periodistas, 
los mediólogos, los mediófogos y los todo, nos hemos acostumbrado o referir la 
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responsabilidad de los medios respecto a la democracia únicamente a la llamada 
recuperación de la democracia. Y creo que nos hemos quedado ahí. 

Y no hay que negar que en una etapa, particularmente en un período histórico de 
este país, eso fuera la Función característica principal del trabaio de los medios 
de comunicación. Y, sin embargo, estamos hablando de hace 30 oños. 

Creo que ya está bien paro el elogio, para el orgullo. Supongo que no se puede 
continuar viviendo de la consigno: "los medios hemos luchado por la democra- 
cia". Ya está. Se cumplió una función histórica, como corresponde. 

Y creo que de ahí en más, los medios en general han tronsitodo por unos caminos 
algo más sencillos, s i  se quiere, en cuanto a riesgo de profesión. Y sin embargo, 
de pronto, igual de importantes que en su anterior etapa. 

A mí se me ocurre que después de la Función de la recuperación de la deme 
cracia en la que trabajaron los medios de comunicacián y en la que trabajaron 
varias de las personas que veo aquí sentadas, vino una siguiente etapa vinculada 
también con el nuevo ciclo histórico que le tocó vivir a este país, que es el de la 
vigencia de un modelo económico por todos llamado neoliberal. 

Creo que en esta etapa sí hay un rasgo que nítidamente se distingue del trabajo 
de las medios de comunicación frente a otras características políticas en ambos 
casos. Igual de divididos están los medios y creo que iría bien empezar a pensar 
en la otorgación de la nueva misión periodística de los medios para estos años, 
retomando aquel paso que los medios, los periodistas, nos hemos saltado abusi- 
vamente, que es el paso de la autocrítica. 

Se reflexiona muy poco en el pais sobre la función periodística, y cuando se 
hace, por lo general, se tiende a llegar y a distraerse y a concentrarse en los 
lugares comunes, no menos importantes sin duda, pero casi siempre estamos 
discutiendo de la hegemonía de los medios, del poder de las transnacionales, de 
la defensa de los intereses. 

Y siempre hablamos de los intereses empresariales, de los intereses mediáticos 
de los grupos de poder, pero no hablamos de los otros intereses más cercanos al 
oficio periodístico y que igual son un riesgo, igual de Fuertes. 

Tan o más peligrosos que los intereses de los grupos de poder son los intereses de 
los propios periodistas, y realmente nos cuesta hablar del tema, probablemente 
porque es más Fácil seguir diciendo lo de siempre. 



En esa medida, cuando están al frente del micrófono, del teclado o de la pantalla, 
a mí me parece que se hace bastante más periodismo de consignas que periodis- 
mo informativo. 

Otro género, otra reflexión, debiera merecer lo que también aquí se ha citado que 
es la tendencia generalizada de opinar. Más que como derecho de opinión, de 
mezclar con información, de en lugar de informar tratar directamente de influir. En 
lugar de orientar, directamente asignar toma de posición hacia las audiencias, y 
otras debilidades éticas muy serias y peligrosas del periodismo boliviano de hoy. 

Parece también que la llamada responsabilidad social de los medios y del perie 
dista no es del todo bien comprendida. A mí me da la sensación de que respon- 
sabilidad social se entiende en Bolivia, muchos lo deben entender así, como una 
responsabilidad de cambio, seguramente vinculada a algunos sectores sociales. 
Y no se entiende la responsabilidad social como una serie de atribuciones que el 
periodista tiene frente a su sociedad para respetar la naturaleza del trabaio y no 
aprovecharse de él. 

Creo que por ahí debiera partir el arranque de alguna reflexión que en el país se 
tiene que plantear, desterrando ese periodismo, haciendo más periodismo, rete 
mando, volviendo más hacia los caminos de la ética, que transitar por los lugares 
de las adhesiones políticos, que hacía mención Roberto Zamarripa. 

Me imagino que es una definición muy complicada porque frecuentemente nuestro 
presidente nos convoca a los medios a sumarnos al carro del cambio, y yo no sé si 
es función de los medios ser parte de un esquema político, así sea del cambio. 

Creo que los medios de comunicación, por naturaleza, por definición, tienen 
que adherirse a procesos de cambio en la medida en que los procesos sean los 
necesarios para la sociedad. Pero squién los define?, jcuóles son los procesos 
de cambio necesarios? Los procesos santos, los procesos no partidarios o que no 
nos van a llevar por senderos de riesgo. 

Yo creo que los medios, los periodistas tenemos que estar comprometidos con el 
cambio en general, en la medida que el cambio representa mejorar las condicie 
nes de vida de la sociedad. De mejorar, cuidar las instituciones, crear ciudadanía 
más responsable, generar mecanismos, sistemas de producción que el país nece 
site, en fin. Esos procesos de cambio por supuesto que son procesos a los cuales 
los medios no pueden negarle su mano. 
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De ahí supongo que a subirse al carro del cambio en el sentido más preciso ya 
de una propuesta concreta con nombre y apellido, con protagonistas, creo que 
hay una distancia que hay que saberla distinguir. 

Bien nos haría a todos los medios estar en el carro del cambio en general del 
país, en el que necesita, no sé si  en el de uno u otro partido, exactamente. 

Esos son los comentarios que me merece la intervención de Roberto Zamarripa, 
muy rica en ese contexto necesario de la región que a veces desde acá no mira- 
mos mucho. Muchas gracias. 

José Luir Exeni 

Bien, gracias a Juan Carlos. Yo voy a hacer unos comentarios. Decía que la 
pregunta que nos congrega en este panel es cuál es el papel de las medios en la 
democracia. 

Tengo la impresión de que la pregunta es más complicada aún y es primero partir 
del supuesto de que los medios están alterando la democracia. 

Entonces la pregunta es: $de qué modo los medios de comunicación están afec- 
tando y están influyendo sobre el ejercicio, el desempeño y las instituciones de 
nuestras democracias? 

Esto obviamente puede ser respondido desde varias miradas, desde varias ten- 
taciones. Como decía Juan Carlos, podemos ponernos en el lugar de alabanza 
de los medios, en una posición mediófila, o una posición de desprecio de los 
medios, una posición mediófoga. 

Lo cierto es que habría que ver la relación de equilibrio enbe esta visión que dice que, 
con algo de razón, sin la acción que juegan los medios de comunicación, sabre. 

tado en el conocimiento de los asuntos públicos, seria muy difícil pensar en una 
democracia consolidada. O al revés, las democracias estarían incompletas s i  es 
que no tuviésemos el concurso y el papel de los medios de comunicación. 

Porque un dato fundamental que tenemos que tomar en cuenta es que la principal 
fuente de información de los ciudadanos, de los actores palíticos y de los propios 
periodistas son los medios de camunicación. Entonces ahí tenemos un núcleo 
dura que nos está dando cuenta de una centralidad, de los medios de comunica- 
ción en el desempeño de la democracia. 
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La otra posición, que es la más crítica, más de flagelamiento, y es la predominan- 
te, es esta idea de que la comunicación, además de constituir poderes absolutos 
se está convirtiendo en una especie de "poderes salvaies" sin ningún tipo de 
contrapeso. 

Es decir, todas estas críticas que hemos escuchado durante las distintas inter- 
venciones, en el sentido de que tenemos un poder absoluto que además de res 
ponder a este mismo responde a poderes políticos, económicos más que a la 
ciudadanía misma. 

Segundo dato que me parece importante ponerlo en cuestión cuando hablamos 
de la relación de medios de comunicación y democracia y el modo en que los 
medios están alterando e influyendo sobre la democracia en este momento, es 
el hecho de que en América Latina, en general, -y lo acaban de demostrar es  
tudios comparativos recientes para las democracias en América Latina- estamos 
asistiendo a una situación de crisis de la democracia y en especial de crisis del 
principio de la representación política, particularmente aquel expresado en los 
partidos políticos. 

Pues es un momento de contexto fundamental para responder a esta pregunta. 
No es el momento, como decía Juan Carlos, de la transición desde regímenes 
autoritarias donde los medios y las periodistas contribuían de manera decisiva a 
esta conquista de la democracia. 

Tampoco creo que sea el momento de la consolidación de la democracia, donde 
las medios y los periodistas estamos contribuyendo a fortalecer instituciones, a 
mejorar las reglas sino que creo que es un momento de crisis de la democracia, 
donde nos estamos preguntando por el futuro de la democracia y donde estamos 
enfrentando, s i  ustedes quieren, el quiebre, por no decir caída, pero por lo m e  
nos el quiebre, y el cuestionamiento de un modelo hegemónico de democracia, 
que en el país la hemos tenido durante 20 años y es este modelo liberal, elitista, 
representativo. 

Entonces, antes de preguntarnos cómo estamos inlluyenda en este modela, tenemos 
que preguntarnos s i  efectivamente los medias de comunicación tienen o mantienen 
la afinidad y el apego tan cercano que han tenido durante estas últimas tres déca- 
das en el país a efectivamente van a ser parte de este test de procesa que tiene que 
ver con una apuesta y can una pregunta para el futura de nuestras democracias. 
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Datos concretos los tenemos en los estudios de opinión permanentes que se hacen 
en la región. Cuando se pregunta a la ciudadanía si prefiere la dernocracia a la 
dictadura, obviamente, por suerte todavía los latinoamericanos en general y los 
bolivianos en especial tenemos preferencia por la democracia. 

Pero cuando se pregunta por el desempeño de la democracia, ahí hay un gran 
desencanto y hay una crítico muy fuerte al desempeño y a la calidad y a los r e  
sultados de la democracia. 

Entonces, como señala un informe sobre la democracia en América Latina del 
PNUD, parece que efectivamente durante estos 25 años hemos dado grandes 
pasos en términos de avances democráticos, y es saludable que hace 25 años 
había tres democracias en la región, hoy existen 18. 

Y es saludable que tengamos procesos electorales pacíficos, plurales, competiti- 
vos, participotivos para renovar los poderes públicos, para elegir a nuestras out* 
ridades y gobernantes. Pero parece que la constatación es que estas democracias 
de elecciones, a las que hemos llegado son insuficientes, y de que el resto, más 
que fortalecer de elecciones es dar un salto cualitativo hacia lo que se ha venido 
a denominar democracias de ciudadanos y de ciudadanas. 

Paralelamente a esa crisis de la dernocracia, a esa crisis en la confianza en las 
principales instituciones en la democracia, cuando se pregunta en la confianza 
en las instituciones aquí está la iglesia católica y un poquito más abajo con 
tendencia a bajar están los medios de comunicación y al final, abajo, están el 
Congreso Nacional y los partidos políticos. 

La gran paradoja. Tenemos las principales entidades e instituciones, que deberian 
ser el núcleo del fortalecimiento de la democracia y no tienen ninguna confianza 
ciudadana, pero sí los medios de comunicación tienen confianza ciudadana, 
están adquiriendo un gran poder, no solo con respecto a las instituciones no solo 
formales sino informales y, por lo tanto, están adquiriendo centralidad cada vez 
más fuerte en la comunicación. 

En ese sentido, yo quisiera plantear para el debate dos supuestos en esta conflic- 
tiva relación. 

El primero tiene que ver con esta misión central de los medios que es la construc- 
ción, si ustedes quieren, o el posicionamiento o la fiiación de la agenda, no solo 
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de información sino también de opinión, que en un criterio cada vez más crecien- 
te está tendiendo a desplazar, cuando no a distorsionar, al  debate público. 

Para decirlo en otras palabras, la llamada sondeocracia o la presencia cada 
vez más creciente de los medios en la fijación de la agenda, no solo mediática 
sino públic~política. Esta idea de cuáles son los temas importantes y con qué 
jerarquía de importancia los vamos a tener está de algún modo distorsionando el 
debate público. Primer supuesto. 

Segundo supuesto, la idea de que la llamada mediatización. Es decir, la presen- 
cia la centralidad, cada vez más fuerte y creciente de los medios tiende a despla- 
zar, cuando no a deformar la representación de las instituciones políticas. 

Hay quienes han llegado a llamar a esto como tiranía de la comunicación. Igna- 
cio Ramonet, un prestigioso periodista francés. 

Entonces, la doble tesis que se nos plantea como paradoja y como desafío para 
la reflexión, para la autocrítica, para el debate, es la doble constatación de que, 
por una parte esta crisis de la democracia constituye hoy uno de los aspectos más 
sensibles, más complicados y más importantes para el desempeño de los medios. 
Es decir, estamos transitando en un proceso no solo de crisis e inflexión sino tam- 
bién, especialmente en Bolivia, en un proceso de cambio y, por lo tanto, ahí los 
medios de comunicación y los periodistas tenemos una asignatura pendiente. 

Pero la tesis contraria también es muy importante, en el sentido de que los medios 
de comunicación se están convirtiendo en un tema, por no decir un problema 
central, de nuestras democracias, que hacía referencia Roberto. 

Son parte de los poderes fácticos, sin contrapesos, lo cual atenta y va contra la 
pérdida de diversidad y de pluralidad y va en contra del principio de la dem* 
cratización, de la información, la comunicación y el conocimiento. 

En ese marco hay una serie de puntos que yo quisiera tratar, platearlos simple 
mente de manera sintética y esquemática. 

Cuando hablamos de la relación entre medios de comunicación y democracia, 
nuestro referente inmediato es la comunicación política. Tengo la impresión de 
que la comunicación política está siendo, como tendencia, más monopolizada 
por los actores políticos, sean oficialistos, opositores, y por los actores medióti- 
cos, sean dueños de medios, editores, periodistas, con la consecuencia de que 
estamos desplazando y excluyendo a la ciudadanía. 
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Se ha dicho bien aquí que el derecho de la información corresponde no al p e  
riodista, no al empresario, no al político, no al Estado, no al Mercado sino a la 
ciudadanía. 

Y esta concentración o monopolio de la comunicación politica por esta especie 
de nueva élite político mediática está desplazando a la ciudadanía degradánde 
la a su condición o de solo votante o de solo televidente, no de ciudadano. Creo 
que ahí tenemos un desafío fundamental los medios de comunicación. 

Segundo punto como tendencia, esta doble transición, que nos da cuenta de una 
frontera difusa que existe entre la comunicación y la politica. Se ha dicho aquí, 
debemos hacer más periodismo, más información, menos política. i Q ~ é  significa 
eso? La constatación que tenemos es la contraria. Hay una constante, permanente 
transición, cuando no invasión, desde los medios a la política y desde los actores 
políticos al campo mediático. 

En períodos electorales vemos eso, esa idea de periódicos con candidato o can- 
didatos con periódico. Entonces, es un dato real que existe, y más allá del princi- 
pio, del ideal de que deberíamos hacer más o meior información de calidad, los 
medios de comunicación estamos haciendo politica y no podemos ser ingenuos 
al respecto. 

La pregunta es, squé tipo de política estamos haciendo y a quién beneficiamos 
con esa política informativa y de opinión que estamos haciendo a través de los 
medios? 

Y ahí quiero dar cuenta, como alerta, de esta idea de que los medios de comuni- 
cación han transitado de ser solo difusores, es decir, testigos de lo que ocurre a 
cada vez ser más bien escenarios, arena, es decir, lugar donde las cosas ocurren, 
y en el presente, más tadavía, a ser protagonistas de lo que ocurre. Es decir, im- 
pulsores de lo que ocurre. Es decir, esta idea de que en los medios se hace y no 
solo se dice la política. 

Asumiendo que este es un dato fundamental, creo que hay que asumir que esta es 
una mutación muy evidente que se da en una manera clara en procesos de elec- 
ciones, en procesos de crisis, pero también de manera muy clara, y lo estamos 
viendo estos meses en el país, en procesos y en tiempos de cambio. 

Si usamos la conocida metáfora del corresponsal de guerra, el periodista ya no 
se conforma con ir y registrar cómo se desarrolla la guerra sino que los medios 
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mismos se están convirtiendo en un espacio de la guerra, y más aún en protage 
nistas de uno de los dos bandos. 

Entonces, esto es muy peligroso para los medios, muy peligroso para la deme 
cracia. 

Tercer punto, que esta creciente centralidad de los medios de comunicación y de 
su terrible alianza con los sondeos está condicionando a la democracia a sus 
arreglos institucionales y el desempeño de sus actores. 

Entonces, yo pondría como dato a asumir, que tenemos una democracia cada 
vez más centrada en los medios. Incluso me atrevería a decir una democracia 
cada vez cercada o erosionada por los medios, por todos estos temas que hemos 
comentado: espectacularización, la personalización, la política de la noticia de 
las decisiones que se toman en la agenda pública. 

Para terminar este comentario, quisiera plantear la hipótesis de que así como s e  
mos y tenemos que ser muy críticos con estas poliarquias que son las democracias 
realmente existentes, impunes, también deberíamos ser muy críticos y autocríticos 
con esta tendencia a la creación de rnediorquías intocables. 

Llegar al extremo de pensar en esta idea de mediocracia o de que los medios 
van a tomar el poder es un extremo absolutomente discutible, pero lo que sí es 
evidente es que los medios no solo son un instrumento de poder o de contrapoder, 
sino que se están convirtiendo cada vez más en factores de poder y son elemen- 
tos de poder donde se toman decisiones importantes para el desempeño de la 
democracia y de la ciudadania. 

Termino seialando que esto tiene que ver no solo con la democracia sino con otro 
tema central para nuestras sociedades y es el tema de la gobernabilidad. Los me 
dios bien pueden alentar, atizar situaciones de crisis. Y parece que hay una ten- 
dencia,.cuando hablaban de sensacionalismo político, hay una tendencia, sobre 
todo en televisión de alentar esta lógica del conflicto y del enfrentamiento, pero 
al mismo tiempo también pueden alentar, alimentar el debate público informado, 
la deliberación en democracia, la participación informada de la ciudadania. 

El gran reto es salir de esta idea de los medios malvados o los medios benditos, 
fijarnos una posición critica respecto a los medios en un momento de crisis de 
la democracia. Fiiarnos en una posición crítica respecto a la democracia en un 
momento de mutación muy fuerte de los medios, no solo por efecto de nuevas 
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tecnologías sino por los posicionamientos que tienen los medios respecto a los 
cambios que se están haciendo. 

Y sobre esa base tener un posicionamiento que esté cada vez más apegado, des- 
de los medios y desde los periodistas, cada vez más apegado a la sociedad, yo 
diría a los públicos, y cada vez menos apegado o condicionado a los poderes p e  
Iíticos y económicos, es decir, al Estado y al mercado y a los propios periodistas. 
Es decir, los periodistas y los medios nos debemos más a la ciudadanía que a los 
dueños de los medios o a los dueños de los poderes y que a nosotros mismos. 

Para terminar, en esta especie de apuesta por la sociedad civil movilizada, por la 
idea de que tenemos que apuntalar desde los medios el diálogo plural y la deli- 
beración informada en el espacio público, entre la idea de que tenemos poderes 
salvajes, esta mediocracia sin contrapesos, yo me quiero quedar siempre con las 
sentencias de Jefferson que decía: "prefiero Gobiernos sin periódico a Gobiernos 
sin periódico". Muchas gracias. 

hrán Avilér Mantilla 

Deseo comenzar mi exposición, convirtiendo la afirmación rotunda de una de 
las conclusiones de las mesas regionales, en una interrogante que más bien sirva 
para motivar el debate: 2Existe un peligroso y abusivo maneio de los medios de 
comunicación que  retend de sustituir a los organismos democráticamente elegidos 
por la sociedad? 

Lo pregunto nos remite a un hecho esencial: 2 C ~ ó l  es el rol de los medios de 
comunicación en la democracia? 

Para atenuar el tono apocalíptico que nos deja la pregunta inicial y de algún 
modo marcar la posición del expositor, deseo manifestar uno respuesta básica: 
no hay democracia sin medios de comunicación libres, independientes. Hacia 
ese puerto estará dirigida la argumentación de la presente ponencia, sin que ello 
signifique desconocer los cuestionamientos que existen por la concurrencia de los 
medios al sistema democrático. 

N o  sería atinado afirmar categóricamente que los medios "pretenden" sustituir a 
los organismos democráticos de la sociedad en un iuego "peligroso" y "abusivo", 
pues de entrada estaríamos asumiendo una innecesaria carga valorotiva, casi 
tremendista, que, en todo coso, tendría que ser resultado de un onólisis previo 
sereno y mesurado. 
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Vayamos a los hechos que han sido identificados en las mesas regionales del pre 
sente seminario, particularmente la de Sucre, en la que me tocó participar, pero 
que, en realidad, han sido ya motivo de consideración por parte de tratadistas 
en materia política y comunicacional. 

Se ha mencionado, en primer lugar, que los medios fiian la agenda pública. N o  
son los partidos en función de gobierno o de oposición, o los Poderes constitui- 
dos y sus instituciones los que someten a criterio del público los temas de interés 
nacional, sino los medios de comunicación. 

Los medios son los que evalúan qué hechos son los mós importantes y constituyen 
noticia y, por tanto, se anticipan a señalar qué rumbo tomará la atención del 
público, más allá de las intenciones del sistema político. 

Es un tema que he podido experimentar con mayor crudeza cuando la vida me 
llevó a asumir responsabilidades en los Poderes Eiecutivo y Judicial. Han sido 
frecuentes las ocasiones en que aquello que considerábamos bueno y valioso 
para conocimiento de la opinión pública, apenas era percibido por la prensa o 
sencillomente ignorado. 

Por otra parte, los medios han desplazado a los partidos en la mediación entre 
la ciudadanía y el sistema político, sin hacer ninguna alusión a la obra de Jesús 
Martin-Barbero. Son los medios los que elevan la voz de protesta de los ciuda- 
danos de la calle, los que amplifican sus movilizaciones y los que canalizan las 
demandas. En situaciones de alto conflicto cumplen incluso funciones mediadoras 
con iniciativas reconocidas por las partes. 

De igual manera, los medios han asumido la tarea de fiscalizar el Poder. Frente 
a un sistema político con baja credibilidad o percibido en ocasiones como cóm- 
plice del statu quo, los medios fiscalizan a los poderes públicos tradicionalmente 
reacios a la transparencia. En ocasiones, los propios partidos interesados en fis- 
calizar al gobierno de turno han acudido a los medios para lograr algún efecto. 
Pareciera ser que mientras la denuncia no ha alcanzado el grado de escándalo 
público, no adquiere para las autoridodes visos de gravedad. 

Si a estas funciones se suman otras actuaciones de los medios como la promoción 
de comunicadores en calidad de líderes políticos o la creciente importancia me- 
diática en las campañas electorales, tenemos como resultado un desplazamiento 
evidente de los partidos por los medios de comunicación. 



--- 
MEDIOS PODER Y DEMOCRACIA EN BOLIVIA w w 

Ahora bien, yo diría que no existe una acción premeditada, conscientemente 
planificada y ejecutada de los medios paro sustituir a los actores políticos en la 
democracia, sino que su actuación está ligada al comportamiento del conjunto 
del sistema democrático y al desenvolvimiento de los otros actores del sistema en 
el curso del acontecer histórico, en un proceso que ha provocado una crisis de 
representatividad de los partidos. 

Con los sociedades, suele ocurrir lo mismo que con las personas: nuestras ex- 
periencias vividos desde la cuno, el entorno fomiliar y social que nos rodeo, 
nuestros propios decisiones buenos o malos, van señolando un determinado estilo 
de vido, uno o un comportamiento que es el producto de nuestro 
trodición, de nuestro historio. 

N o  estoy hoblando de un determinismo mecónicode la historio. Los cosas pueden 
o no ocurrir, dependerá de las decisiones que coda quien asuma en un momento 
determinado, pero tenderán o ocurrir de uno monero y no de otro por ciertos 
hechos que están en nuestro pasado, en nuestro tradición, en nuestro historia. 

Pongamos el eiemplo de dos ióvenes de 20 años, del mismo entorno social y cul- 
tural y de una trayectoria de vida parecido. *Por qué uno de ellos terminó siendo 
adicto a los drogas y el otro no? A veces, un factor fomilior hoce lo diferencio: 
en el primer coso, lo sombro de una figura materna dominante y sobreprotectora 
y la ausencia o debilidad de lo figuro paterna que predisponen ol muchocho a 
la adicción. 

En las sociedades sucede lo propio, las experiencios históricos intensos o repeti- 
das se tornan en claves para comprender el corácter nocionol al que se refería 
Franz Tamayo y que se muestra, según él, en todas las manifestación de la na- 
ción: en la inteligencia, en las costumbres, gustos y tendencias, en sus afinidades 
y repulsiones, "es el genio de su historia y es como el tinte de que se matiza toda 
su actividad nocionol". 

Una constatación que es indispensable señalar es que los medios son actores de 
primera línea en la democracia. Si buscamos en estos la categoría de "tradición de 
lucha" que frecuentemente se utilizo poro analizar el comportamiento histórico de 
los grupos sociales y de las naciones, podría decirse que los medios se han ganado 
a pulso un lugar en la democrocio. No  me refiero a la función que, en general, los 
estudiosos de lo política asignan o los medios en toda sociedod moderna, sino más 
bien a una tradición histórico democrático muy propio de los medios bolivianos, 
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que ha sido construida especialmente desde mediados del Siglo XX, al influjo de los 
grandes acontecimientos históricos que forjaron el temple de la prensa boliviana. 

En términos generales, los medios han mostrado una adhesión sólida a la deme 
cracia, quizá mucho más visible en períodos dictatoriales, en los que la lucha por 
la reconquista de las libertades ciudadanas ponia a prueba cotidianamente el 
espiritu democrático de la prensa. 

Esta tradición de lucha probablemente explica la alta, diría hasta persistente, c re  
dibilidad de la que gozan los medios hoy y que éstos sean percibidos, con gran 
naturalidad, como actores legítimos de la democracia. 

N o  ha sido, sin embargo, una herencia fácil de llevar para la prensa boliviana 
contemporánea. Asi como en tiempos de dictadura los medios supieron combatir 
la opresión política, la censura y el terrorismo de Estado, en la democracia la 
prensa libra igualmente una lucha permanente contra formas más sutiles -y a 
veces no tante de control de los medios, de restricción de las libertades de expre 
sión y de información, de envilecimiento y hasta de exabruptos autoritarios que 
evocan el antiguo garrote. Los medios han sostenido exitosamente hasta ahora la 
batalla contra esas nuevos demonios y esperemos que, por el bien de la deme 
cracia, continúen haciéndolo. 

Al mismo tiempo, se ha constituido también históricomente la confianza del ciu- 
dadano en los medios. Sin ese voto de confianza que se renueva en la medida 
en que los medios cumplen con su "tradición", no habría espacio posible para la 
prensa en el sistema democrático. 

El ciudadano boliviano ha forjado sus convicciones democráticas en los mismos 
procesos históricos en que la prensa hacía lo suyo e inyectaba de valor y consis 
tencia a la lucha popular por la reconquista de la democracia. La prensa contribu- 
yó a que el hombre boliviano se haga ciudadano, es decir, un suieto de derechos 
políticos y que interviene, ejercitándolos, en el gobierno del país, produciéndose 
así una extraordinaria simbiosis entre los medios y el pueblo. 

Con semejante "amarre" histórico, no es entonces de extrañar que los medios 
asuman en democracia funciones propias de otros actores como los partidos 
políticos cuya tradición también es una clave para comprender la situación actual 
del sistema de representación política partidaria y su pérdida de terreno frente a 
los medios. 
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Los partidos en Bolivia, en términos generales, no han construido una tradición lo 
suficientemente sólida como para afianzar su rol en la democracia. 

En la historia de los partidos hay pocos ejemplos de consecuencia y lealtad, de 
transparencia y de creatividad sana para enfrentar los desafíos de cada m e  
mento histórico dado. Por el contrario, hay una tradición de inconsecuencia, 
de pragmatismo y de metamorfosis ideológica y política que ha terminado por 
desencantar a los ciudadanos. 

Por otra parte, los partidos en general arrastran una debilidad orgánica no atri- 
buible únicamente o sus propios errores. La saiíuda represión política de los 
adversarios practicada por el MNR victorioso de la Revolución del 52, y la per- 
secución y supresión de los partidos en los gobiernos dictatoriales, a lo largo de 
cuatro décadas, dio lugar a un raquitismo partidario que sólo ha podido superar- 
se, por momentos, en los períodos de mayor intensidad del sol de la democracia 
o de efervescencia política y social. 

Todo ello ha dado como resultado que se inscriba otra tradición: la tendencia a 
que otras organizaciones suplan a los partidos en las funciones de representación 
política. 

Particularmente la izquierda alentó, en algunos casos por convicción en otras 
por la fuerza de las circunstancios, que la Central Obrera Boliviana (COB), los 
sindicatos mineros, obreros y campesinos, asumieran la representación política 
del pueblo boliviano, con la idea de instaurar un verdadero órgano de poder, es 
decir un instrumento para la disputo y la toma del poder. 

¡Cuánto de la influencia de esa tradición está presente en el estilo de nuestra 
democracia contemporánea cuando, por ejemplo, vemos hoy en el poder a un 
movimiento que ni siquiera se identifica a si mismo como sino como "ins- 
trumento" político y que carece de estructura partidaria, pues está asentado en 
los sindicatos de productores de coca y campesinos, principalmente! 

Entonces, al margen de ser en la actualidad un fenómeno aparentemente de 
preocupación de todas las sociedades, la actuación de los medios en el sistema 
politico boliviano tiene condicionantes históricas que lo refuerzan y le dan toda 
su peculiaridad. 

Este análisis nos lleva a pensar que es muy difícil que los medios renuncien a sus 
íunciones políticas por un largo tiempo, por lo menos mientras persista la crisis de 
representatividad de los partidos. 
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En las actuales condiciones de debilidad del sistema de representación política, 
tampoco parece conveniente para la salud de la misma democracia, que los medios 
dejen de fiscalizar al Poder o de mediar entre la ciudadanía y el sistema político. 

Apelando una vez más al pasado, con la convicción de que éste influye en el pre- 
sente, se debe advertir sobre el peligro de que los aspectos perversos de nuestra 
experiencia política pudieran aflorar en la actual democracia. 

En la tradición de los partidos, particularmente en condiciones de ejercicio del 
poder, hay impulsos autoritarios que reflejan su seducción por la política, antes 
que por la democracia. 

Pero el tema es más preocupante hoy en día cuando ha llegado al poder una con- 
cepción que entraña esas pulsiones no democráticas. Esta consiste en pensar en 
que la tarea política de hoy es constituir una nueva hegemonía, baio el supuesto 
de que la crisis del país es una crisis de hegemonía. Según Jorge Lazarte, esta 
idea es propia del autoritarismo de las décadas pasadas, que sólo p d í a  raze 
nar en términos de dominación social y no tiene nada que ver con la idea de la 
democracia, que no es compatible can ninguna forma de dominación. 

Coincido con él cuando señala que la democracia implica una sociedad que 
funcione con equilibrios inestables, sin que ningún grupo imponga su dominación 
sobre los demás. 

Si acaso se abriera una lucha hegemónica, medios libres, independientes y de 
mocráticos como hasta ahora pudieran asumir una nueva función política: la de 
constituirse en contrapeso esencial para el equilibrio de la sociedad, es decir, en 
medios para la democracia y no en contra de ella. ?Dónde estaría entonces lo 
peligroso y abusivo? gEn los medios o en el Poder? 

José Luis Exeni 
Bien, hay un conjunto de preguntas, voy a tratar de sintetizarlas. Para nuestro 
expositor principal: gcuál debe ser la recomendación que debe tener el periodista 
moderno en democracia, desde su formación académica hasta el eiercicio pleno 
de su profesión?, que la ligaría a esta otra que es: gqué actitud se debe tomar 
ante la adquisición de medios masivos por renombrados políticos? 

Roberto Zamarripa 

Bueno, quisiera, aprovechando estas preguntas, plantear una reflexión. Discuti- 
mos mucho sobre lo que nos pasa en los medios o sobre lo que nos pasa a los 
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que trabajamos en los medios. Y somos poco críticos sobre por qué el poder de 
los medios es tal debido a las concesiones o o las aplicaciones de los políticos. 

Porque el poder de los medios no es mágico. N o  es que por encender un swich 
o lo que sea, mágicamente hay un poder. El poder de los medios es un poder 
derivado de, que los políticos o quienes gobiernan un país le dan esa concesión, 
cuando ya hablaba de esta relación perversa del negocio y la política electoral 
quiero decir que justamente las políticos juegan ante los medios, abdican ante 
los medios para tratar de tener la legitimidad que no pueden lograr por sí solos, 
y los medios se aprovechan de em concesión de los políticos para avanzar en la 
consecución de sus intereses. 

Entonces, tcuál debe ser el perfil de un periodista hoy en día?, tratar de no 
pensar en la abdicación ni frente al político ni frente a intereses que no son del 
periodista. Es decir, debe tener claridad de que su misión o su trabajo van en 
función del lector, del televidente, del radioescucha, etc. 

Y eso lamentablemente no está en la formación académica. El problema de la 
formación académica es que traza un mapa tradicional de la relación del medio 
con el poder. Y no traza un mapa distinto donde el periodista ejerza de manera 
diferenciada su función. 

Desconozco los detalles de la adquisición de medios masivos por renombrados 
políticos bolivianos, pero s i  le quito bolivianos y le pongo mexicanos puedo con- 
testar la pregunta sin problema. 

Es lo mismo. En México, cada sexenio, que es lo que dura lo etapa presidencial, 
al fin del sexenio los políticos hacen la repartición de las concesiones de radio, 
de las concesiones de televisión o la aparición de nuevos periódicos que sirvan 
como atrincheramiento para el próximo gobierno, atrincheramiento en función 
de sus intereses. 

Esto es cíclico, por lo menos en México, no sé aquí, pero es cíclico y quiero insis- 
tir en eso. El problema no es si  los medios tienen ese poder mágico para estarse 
reproduciendo constantemente e imponiéndose sobre los otros poderes. El p r e  
blema es si nuestras legislaciones, instituciones y políticos están haciendo lo que 
deben de hacer para el equilibrio y para que haya una situación democrática en 
la competencia de los medios. 
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Revisen la situación de los monopolios televisivos en cualquiera de nuestros pai- 
ses. N o  hay una competencia televisiva donde las televisiones culturales o guber- 
namentales estén al nivel de una televisión privada, dominan uno o dos canales el 
conjunto del espacio televisivo en nuestras sociedades. sPor qué? Por bendición 
de los políticos. 

José Luis Exeni 

Bien gracias. Dos preguntas para Juan Carlos. Parecería que ahora los periodis- 
tas nos hemos convertido en irrespetuosos e intolerantes con la democracia y sus 
reglas, que serruchan el piso a sus propios directivos del gremio, se tornan en 
funcionarios públicos, jeks y ministros, cuando no determinado grupo de poder 
asume el gobierno. 

Con periodistas que se enojan cuando no pueden imponer sus puntos de vista en 
sus comentarios, que desdeñan a sus propios colegas de regiones alejadas del 
centro político. 

Así kestaremos contribuyendo a la democracia o más bien la estaremos usan- 
do? 

Juan Carlos Rocha 

Gracias. Yo creo que para empezar, los medios de comunicación no son ni deben 
ser el cuarto poder del Estado. Mucho tiempo se les ha asignado esa no recone 
cida y no elegida función o potestad. 

En todo caso me quedo más con la posibilidad de contrapoder. aún en ese caso 
tengo mis temores. Los medios de comunicación no debieran tener relación ni de 
simpatías ni de odios, ni con el poder ni con el eiercicio mismo de poder, porque 
su función es oira. 

Así que, cómo garantizar el ejercicio de pesos y contrapesos de los otros tres po- 
deres para la vigencia de la democracia. Creo que la vigencia de la democracia 
pasa por más cosas que solamente el contrapeso de los tres poderes reconocidos 
del Estado. 

Pero para responder a la preocupación precisa de la persona, me parece que no 
hay nada que inventar, simplemente apegarse a las leyes bolivianas, las leyes de 
cualquier país son las que establecen qué relación, qué pesos, qué contrapesos 
existen entre los poderes. 
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Me imagino que la pregunta viene más bien inspirada en algún temor, en que en 
esta o en otras coyunturas políticas se pudieran dar algunas formas de control de 
uno sobre los otros poderes, siempre se han dado. El caso que quizás más hemos 
conocido los periodistas es el control del poder legislativo por parte del eiecutivo. 

Esa lógica de tener un parlamento para que haga lo que yo le digo porque es mi 
mayoría, creo que ha estado vigente durante los últimos 20 años de democracia. 
Ojalá en este tiempo no lo esté pero eso pasa para mí gusto, también por la 
posibilidad de que los nuevos actores tengan esa capacidad de saber distinguir 
e identificar sus funciones. 

Tenemos periodistas, para mi gusto experiodistas, pese a que no le gusta al p r e  
pio Iván Canelas, que ahoro hacen eiercicio del poder legislativo, en su caso, 
que me parece que son garantía para precisamente hacer que existan estos con- 
trapesos en los poderes. Y cada uno, a lo suyo. 

No tengo precisamente una visión crítica respecto del paso, de la transición o del 
tránsito de periodistas hacia el mundo de la política. Me parece que es un dere 
cho ciudadano. Sin embargo, supongo que tiene algunas condiciones también. 

Un periodista puede ser político como cualquier otra persona de cualquier oficio. 
Supongo que lo que viene después es lo complicado. Y yo no sé si un periodista 
que pasó a hacer política puede después volver a hacer periodismo con la misma 
solvencia y credibilidad e independencia que demostraba antes. Prefiero quedar- 
me en la duda para no llegar a iuicios. 

Para la última parte. Dice: "periodistas que se enojan cuando no pueden imponer 
sus puntos de vista, sus comentarios". Autoritarismos hay también en los medios, 
como en la política. Todo tipo de outoritarismos. Los que se ejercen dentro de lo 
redacción, los que se ejercen desde la tribuna hacia las audiencias, y de eso no 
vamos a estar libres probablemente por mucho tiempo. 

José Luis Exeni 

Bien, gracias. Para terminar hay algunas preguntas, pero por temas de tiempo 
voy a mencionar solo dos más. 

Hay que diferenciar entre los medios y la posición de los dueños de los medias 
en democracia. 1Cuál es el papel de los dueños de los medios en la democracia 
actual boliviana si  ellos tienen intereses económicos, de clases? 
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Y la segunda, de qué "verdad" hablamos si el silencio es propiedad de los acte 
res o habrá que hablar entonces de ética. 

Estas preguntas son para los tres ponelistas, voy o empezar respondiendo yo 
para luego cerrar con nuestro panelista principal. 

Diré que efectivamente, y lo han mencionado aquí, una cosa es el periodista 
cotidiano que va detrás de las noticias y las redacta con mayor o menor profesie 
nalización, con mayor o menor calidad, con mayor o menor compromiso ético, 
y otra cosa efectivamente es el dueño o el propietario del medio donde hay dos 
diferencias fundamentales. 

Se puede ser dueño de un medio de comunicación, y solo dueño. O se puede ser 
dueño del medio de comunicación y también, al mismo tiempo, ser dueño de una 
empresa y ser dueño de una AFP y ser dueño de una línea aérea, entonces ya en 
ese caso existen efectivamente intereses cruzados. 

Entonces lo importonte es que primero asumamos que siempre tenemos que tener 
cuidado y matices a la hora de hablar de los medios de comunicación. O sea. de 
entrada hay que diferenciar televisión, radio, prensa, son tres rúbricas distintas. 

En segundo momento, hay que diferenciar dentro de cada uno de estos tres 
grandes ejes, diferentes desempeños, no solo de canales diferentes incluso de 
programas o secciones diferentes. 

Entonces es muy dificil calificar o descalificar a los medios de comunicación. 
Como paquete yo creo que en el análisis más fino del ejercicio mismo de la 
información que hagan los medios, ahí veremos en qué medida estón contribu- 
yendo o no a la democracia, y por ello, me sumo al soludo de la creación del 
Observatorio Nacional de Medios, porque yo vamos a poder tener información 
documentoda, información real respecto al tratamiento de lo información. 

Y lo mismo respecto al Consejo Nacional de Ética, como un instrumento pora que 
efectivamente esto que parece una paradoja o una contradicción entre dueños y 
no dueños o dueños y empleados se convierta en un problema para el ejercicio 
de lo información. 

Respecto a la verdad, el silencio, yo creo que es muy importante, aquí también al- 
guien hablaba de cómo se creo la opinión pública, es muy importonte. Parece se- 
ñalar que, efectivamente, en esta labor de creación o construcción de la agenda 
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informativa o de opinión por parte de los medios, que no es un proceso simple, 
no es como abrir y cerrar puertas para que entre unos temas y salgan otros sino 
que es un proceso de construcción donde intervienen diferentes factores, tiempos, 
actores, presiones, condiciones, intereses. 

Efectivamente tenemos que tomar muy en cuento tanto lo que dicen los medios 
como en especial lo que callan los medios. 

Y esto tiene que ver con este otro temo de la opinión pública. En qué medida los 
medios de comunicación y los periodistas podemos contribuir a que se rescaten, 
reposicionen, revaloricen los espacios públicos, el diálogo plural y la delibera- 
ción informal, en lugar de apuntalar esta lógica donde más que opinión pública 
lo que tenemos es la opinión hecha pública o la opinión utilizada por los medios 
con el aval de la opinión pública. 

Entonces para cerrar les pido por favor a Juan Carlos y luego a nuestro expositor, 
Roberto, sus comentarios. 

Juan Carlos Rocha 

Solamente, muy breve para la primera consulta. Creo que el tema de los medios 
y el de propietarios de medios debieran transcurrir por caminos diferentes. Y 
creo que es responsabilidad, particularmente de directores de medios, iefes de 
redacción, iefes de prensa o como se llame en su respectivo medio según su na- 
turaleza, velar porque así sea. 

Los presiones de los propietarios de medios van a existir porque son inherentes a 
la decisión fundacional de un medio. Supongo que un propietario de medio, un 
empresario, crea un medio con ese tipo de obietivos. 

N o  esperemos un empresario que quiera crear un medio de comunicación para 
ponerse al servicio de la sociedad. Creo que nos estamos equivocando si vamos 
a ir por ese lugar tan cándido. Van a perseguir intereses económicos, políticos, 
y es responsabilidad de los periodistas en el eiercicio de la conducción de esos 
medios garantizar que los intereses lleguen hasta donde tiene que llegar, que es 
supongo que para empezar en el tema económico garantizarles rentabilidad. 

Meior si ganan dinero esos medios de comunicación porque sino estarán expuei 
tos a otro tipo de influencias. A mi me dan más miedo los medios que dicen no 
buscar fines comerciales, porque digo "entonces qué buscarán". Por lo menos los 
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que buscan fines comerciales está claro que necesitan garantizar su rentabilidad, 
que ganen dinero y ahí termina su función. Y eso como cualquier empresa, creo 
que debe ocurrir en los medios de comunicación. 

N o  ser independientes económicamente es la primera limitación para que no 
sean independientes de otra naturaleza. Lo que pasa es que en nuestro país esta- 
mos muy dañados, muy afectados por la excesiva influencia de los propietarios 
de los medios de comunicación. 

Este es un tema que supongo que también en algún momento se tiene que resolver 
a través de normativas particulares. N o  es el caso afortunadamente de medios 
de comunicación con propietarios y periodistas a la vez, que cumplen las dos 
funciones. 

Supongo que es diferente, ser periodista y a la vez propietario de medio que el 
empresario de medio que tiene un medio de comunicación y pone a otra persona 
a dirigir su periódico. 

A mí en lo personal me toca vivir como director de La Rozón una etapa realmente 
inédita de independencia periodística, lo tengo que reconocer porque no siempre 
ha sido fácil en el trabaio estar fuera de esta influencia de los propietarios pero de 
pronto al poís le haría bien en algún caso la hansnacionalización de la propiedad 
de los medios porque, en el caso de La Razón en particular, que a mí me toco 
dirigir en este tiempo, tengo que admitir que toda responsabilidad, todo acierto y 
todo error queda en el equipo boliviano que le toca conducir el periódico. 

Es decir, un fenómeno muy extraiio, muy paradójico además porque se tiende a 
satanizar lo hansnacionalizada de los medios de comunicación, y yo 
atribuyo el detalle más que a la buena fe del señor Jesús de Polanco, a que sus 
inversiones en Bolivia son tan ínfimas que de pronto todavía no se ha acabado 
de enterar que existen. N o  importa cuál sea la razón, el caso que esa es la rea- 
lidad. 

Y, en general, creo que además los medios están avanzando hacia un mayor 
esfuerzo por la independencia. 

Para empezar, lo digo y reitero, y termino con esto porque los periodistas no 
son pues marionetas, por lo menos no tienen que serio, está claro, pero no lo 
son. Normalmente se asocia muy alegremente que un periodista cuando llega a 
funciones directivas ya está del lado del empresario. Dejó de ser periodista para 
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cuidar los intereses del empresario. N o  ocurre así, hay muchos casos destacables 
que dicen lo contrario. 

Gracias. Bueno lo primero que tenemos que asumir es que hay una nueva reali- 
dad en la posesión de los medios de comunicación en el mundo y obviamente en 
Latinoamerica. 

Antes los medios eran una familia contra otra familia. Llegaba a haber medios 
administrados por cooperativas de periodistas, y ahora la transformación es muy 
clara. Es decir, hay medios que son grandes empresas. Empresas de comunica- 
ción o hay medios que son parte de emporios donde el dueio vende igual colcho 
nes que periódicos. Eso sucede y esa es una nueva realidad que no conocíamos 
y que determina una manera distinta de trabaiar, del editor, del periodista, del 
diseñador de un periódico, etc. 

En ese sentido, yo creo que la reflexión tiene que ser si esas empresas como tales, 
es decir, no demonizar el hecho de que sean empresas privadas sino de s i  esas 
empresas hacen un trabaio profesional de la información. 

Porque si  el dueño de esa empresa, igual que el editor o el reportero, recibe 
sobornos, por igual. O si el reportero ve que su dueiío recibe sobornos de un 
gobernante, de un empresario, de un obispo, etc. pues evidentemente se está 
distorsionando la función periodístico que debe tener esa empresa. 

El problema está en cómo debe trabajar ese medio. Y siento que mucho de nues- 
tra discusión está permeada por como trabajamos hacia la fuente del poder, y no 
como trabajamos con quienes son nuestros lectores y hacia nuestra comunidad. 

El acercamiento del periodista hacia la comunidad y la gente es para mi un asun- 
to de prioridad. Se ha abandonado el periodismo que toca a la gente. El joven 
periodista hoy es seducido por los hombres del poder, de los negocios, de la 
iglesia, por los comandantes guerrilleros, por los capos del narcotráfico. 

Pero no es seducido de igual forma, y no se identifica y no corre con la misma 
pasión con la gente de carne y hueso. Y ese es uno de los problemas centrales, 
independientemente de la propiedad de un periódico que tenemos que resolver. 

Y va hacia la profesionalización en su conjunto de una empresa privada, y en 
ese sentido quisiera pensar en que no debemos menospreciar a los lectores o a 
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los ciudadanos. Cada vez son más críticos, cada vez se deian manipular menos. 
Sino no tendríamos estas alternancias en nuesiros países, si no viéramos que la 
gente está cambiando de parecer, está cambiando de su manera de pensar. 

Quizás nosotros estamos siendo más conservadores como medios que la misma 
sociedad, y hay que estar alerta frente a eso. Muchas gracias. 

José Luis Exeni 

Bien, agradecemos a nuestros colegas, Roberto Zamarripa, de México, a Juan 
Carlos Rocha. Con eso concluimos este segundo panel. Simplemente agradecer- 
les a ustedes por su participación y por sus consultas. Dejo para pasar luego al 
tercer panel dos desafíos, preguntas: cómo avanzar en la democratización de la 
comunicación, la información en el conocimiento, la primera. Y como poner la 
comunicación, y no sólo la información, en el centro de las nuevas democracias, 
la segunda. Muchas gracias. - 
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María Jimena Duzan 

Después de leer todos los documentos, de saber el interés que hay en 
torno al tema de la autorregulación de los medios y del papel que estos 
deben jugar en una democracia, he querido compartir con ustedes algu- 
nas experiencias, vividas por los medios de mi país, en ese terreno. 

De los errores cometidos por otros hay que aprender, sobre todo ahora 
que ustedes se aprestan a realizar una asamblea constituyente, con 
el propósito me imagino de forjar una nueva constitución más acorde 
con el cambio político que está viviendo Bolivia con el triunfo de Evo 
Morales. 

Desde luego también hay que oprender de los aciertos, que los hemos 
tenido muy a pesar de nosotros mismos y de nuestro saludable pesimis- 
mo, un atributo por demás recurrente entre muchos periodistas latinoa- 
mericanos, que hemos crecido, a diferencia de los norteamericanos, 
acaso más "aconductados", a desconfiar de antemano de lo que nos 
dicen los organismos oficiales, de lo que nos dice una fuente oficio1 o 
incluso de lo que nos dice un iefe de Estado. 

Mientras en la lógica sajona, la fuente oficial tiene cierta legitimidad y 
credibilidad entre los medios, en la nuestra no ocurre lo mismo. Aquí 
el periodista profesa una tremenda desconfianza ante cualquier asomo 
de declaración oficial. Y no es que los periodistas sean por naturaleza 
seres desconfiados sino porque nuestros gobernantes mienten más de la 
cuenta, nuestra justicia es lenta y las instituciones en su mayoría están zirip2 .e. ;$ 
atravesadas por gobiernos de talantes muy personalistas, lo que no 
contribuye a crear un clima apto para el fortalecimiento de las institu- 

*r 
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De ahí viene pues ese pesimismo que yo llamo refrescante y que nos ?&&?a 
diferencia tanto de los periodistas europeos y americanos. Haciendo ;smdj 

,/?" 

estas salvedades entremos en el tema. 
:,.+*,.,&a .?. m'.' . ,, 

Hace ocho años, mi país también decidió proponer una asamblea conr .*$$ . '$$' 
tituyente con el propósito de hacer una nueva constitución. Había la +,*~:*;,, 
necesidad en el país de renovar los consensos, sobre todo después de $?3,'''' .. , 
que el Estado se había enfrentado con los carteles de la droga. &;;G~;;G< 
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Pablo Escobar habio iniciado una campana terrorista para tomar el Estado. Había 
asesinado periodistas, iueces, policías y había llenado de bombas y de nuevas 
víctimas a las capitales del país. Esa guerra no era una simple guerra. Ni tenía 
su explicación en la existencia de Pablo Escobar. Esa guerra hizo reflexionar por 
primera vez a ricos y pobres, a blancos y negros que había que indagar en las 
razones que habían convertido al país en el centro de los grandes carteles y en 
el centro operativo de grupos guerrilleros. 

Uno de ellos, acaso el más agresivo y el más militarista, conocido como el M1 9, 
decidió entregar las armas y en medio del fuego de los narcos, llegó a la constitu- 
yente como un grupo político. Así todos, la clase política tradicional y los exgue 
rrilleros, nos enfrentamos por primera vez a las razones primigenias de nuestro 
conflicto. Advertimos la necesidad urgente de refundar un país más incluyente, 
donde los derechos de las minorías tuvieran un peso importante, donde los des- 
validos pudieran encontrar abrigo en una constitución basada en la importancia 
de los derechos humanos, de las libertades y de las garantías a los más desprb 
tegidos. 

De eso han  asado va varios años. Ciertamente hemos tenido im~ortantes avan- ~ ~ 

ces en la raka judicial al reducir en algo el tremendo porcentaie'de impunidad. 
Se le han reconocido por primera vez a las minorías su representatividad política 
y nuestra democracia'se ha vuelto más garantista, sobre'todo desde que se ins- 
tauró la tutela, un recurso que permite a cualquier ciudadano reclamar por sus 
derechos. 

Vamos a lo nuestro, en materia del papel de los medios de comunicación en esa 
nueva Colombia. El gran reto era regular la televisión y hacer de la inevitable 
privatización un proceso que redundara en unos medios más demacráticos, más 
incluyentes. Sin embargo, allí donde se reguló es donde menos avanzamos. No 
había canales privados y lo que existía era un sistema de concesiones que el 
Estado entregaba por licitación pública a diversas programadoras. Las progra- 
madoras -he ahí el meollo de lo que se quería cambiar-, eran en su gran mayb 
ría de las familias de los expresidentes colombianos. A tal punto esto se había 
convertido en tradición que se decía en Colombia que los delfines nacían con 
derecho a noticiero. 

Con el ánimo de democratizar el acceso a la televisión se ideó un esquema que 
permitiría un procesa de privatización de la televisión que caería en las espaldas 
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de un nuevo organismo, virtualmente independiente del ejecutivo. Así fue como se 
creó lo Comisión Nacional de Televisión. 2Qué ha desde entonces? Pues 
que pasamos de un sistema semi-privado de la televisión ciertamente politizado 
a uno más antidemocrático. Hoy el monopolio de la información lo tienen dos 
grandes canales de televisión: RCN y Caracacol. Los dos tienen cerca del 90% 
de la pauta total de la televisión colombiana. En lugar de ocho noticieros que 
pertenecían a diferentes familias políticas, hay cuatro noticieros. O mejor dos no- 
ticieros en realidad porque los otros dos, los de las cadenas privadas le dan más 
importancia a las noticias del entretenimiento que a la información. 

Como resultado de la concentración de la pauta, el país ha visto cómo se han 
cerrado medios y periódicos. Colombia es hoy el único país con un periódico 
nacional. 

La buena noticia es que cada vez hay más radios comunitarias, televisiones comu- 
nitarias, periódicos gratuitos. En la medida en que los medios tradicionales caen 
en audiencia estos dtimos aumentan sus tirajes ; sus adeptos. 

La radio es el medio masivo que entrelaza un país con una geografía demasiado 
ostentosa. Paradójicamente los mismos dueños de las dos codenas de radio más 
importantes son los mismos que se hicieron a los dos canales privados. 

Todos son medios favorables al gobierno de Uribe, incluido el periódico nacional 
que un año antes informó a la opinión su posición a favor de la reelección. La 
gran es que el único medio que no es colombiano sino propiedad de 
Prisa, Caracol Radio, ha demostrado mucha más independencia que los colom- 
bianos. 

La regulación de los medios es un deber de Estado. Por eso hay que evitar que 
esta termine siendo un mero disfraz para permitirle a los grupos económicos, vía 
libre para hacer y deshacer. Ahí es donde deben estar las organizaciones de 
periodistas. 

Como hacer más democrática la información 

Entiendo que hay una urgencia de hacer un marco para regular a los medios. 
Hay dos clases de regulación. La primera es la que tiene que hacer el Estado 
a través de las pautas con las que entrega los espacios en licitación. Esa es 
inevitable, porque es deber del Estado que además de ser propietario de las 
frecuencias, regular un medio que cumple una función pública. Si ese es el caso, 
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la experiencia de Colombia es invaluable. Es la más reciente y puede analizarse 
para evitar cometer los mismos errores. 

La otra es la que me preocupa. La que tiene que ver con la regulación de la infor- 
mación y de la profesión por parte del Estado. Hasta hace poco muchos países 
de América Latina hacían recaer en el Estado la facultad para determinar quien 
era o no periodista, a través de la expedición de la famosa tarjeta de periodista. 
Este modelo no ha traído como efecto una información más democrática, pero 
s i  más controlada y a periodistas obsecuentes con los gobiernos. En Colombia 
después de una gran lucha, hemos logrado acabar con la tarieta de periodista. 
Sin embargo, Venezuela sigue manteniendo ese esquema. 

Otro tema es el la autorregulación. Yo de entrada voy a decir que no soy partida- 
ria de la autorregulación. Y no lo soy por varias razones. La primera porque es 
un instrumento que si bien suena bien en la mesa de los buenos propósitos, en la 
realidad, solo funciona en países más desarrollados, allá donde la sociedad es 
capaz de crear consensos fuertes que hagan posible, por ejemplo, el que se cum- 
plan autorregulaciones como la de la BBC, que no permite entrevistar a ningún 
miembro encapuchado del Ira. O el consenso cultural que hay en los medios e+ 
pañoles para no entrevistar a nadie de ETA. Son pocos los periodistas españoles 
que se han atrevido a entrevistar a esos guerrilleros. Y cuando lo han hecho han 
sentido el repudio de toda la sociedad. 

Este no es el caso de las sociedades latinoamericanas. Los guerrilleros nuestros salen 
siempre en todas las pantallas. Desde la guerrilla intelectual mexicana hasta las tedie 
sas FARC y narc~~akmilitares colombia~os, salen en entrevistas con los medios 

La primera vez que oí del tema de autorregulación fue hace unos veinte años 
cuando el M-1 9, secuestró a un importante dirigente del partido conservador de 
mi país, ÁIvaro Gómez Hurtado. Un periodista de gran renombre y credibilidad 
tuvo el arroio de ir hasta su escondite y hacerle una entrevista. Cuando llego con 
la chiva a su programadora, esta dijo que no la pasaba porque consideraba 
que entrevistar a un secuestrado no era un acto correcto. Un grupo de periodis- 
tos recuerdo nos reunimos alrededor del periodista para ver si estudiábamos la 
elaboración de una serie de normas que nos autoregularan con el propósito de 
cerrar filas contra la violencia, sin perjudicar la información. Recuerdo que lo 
firmamos. A la mañana siguiente, la entrevista salió publicada en el Diario El 
Siglo de propiedad del secuestrado. Desde entonces creo poco en las firmas de 
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marcos autorreguladores sobre todo, s i  están inspiradas en experiencias ajenas 
a nosotros. 

Menos creo en la autorregulación pedida por los gobiernos, aunque sea pedida 
de buenas maneras. Esa fue la segunda vez que oí de autorregulación. Era el g e  
bierno del Samper, cuestionado por recibir un dinero del narcotráfico. 
Nos llamó porque quería que nosotros informáramos más objetivamente. Sospe- 
choso pedido. A leguas se olía que detrás de esta petición seguramente vendría 
la censura oficial. (Como sucedió. Los programadores que se oponían a Samper 
fueron castigados y beneficiados los cercanos al gobierno). 

Tampoco creo en la autorregulación que copia normas hechas en culturas eure 
peas. Pueden servir allá. Pero acá no se ajustan a nuestra realidad. En cambio en 
lo que si creo es en la autorregulación que surge como respuesta a una amenaza 
especifica que busco acallar la libertad de expresión. Fui parte de uno de las p 
cas experiencias exitosas en esta materia hace unos años, cuando sin necesidad 
de recurrir a los manuales de la BBC, los medios colombianos decidimos unirnos 
todos para publicar las informaciones sobre los carteles, como respuesta al asesi- 
nato de Guillermo Cano, el director del periódico en que yo trabajaba. 

La idea surgió de un grupo de periodistas al ver que no íbamos a tener la va- 
lentía de seguir sacando información sobre Pablo Escobar por temor a que nos 
mataran. La respuesta fue unánime: pues que no la saque solo el Espectador sino 
todos los periódicos y todos los noticieros de televisión y radio. Por espacio de 
seis meses bombardeamos en los medios esas informaciones y la experiencia nos 
sirvió para enviar un mensaje al narcotráfico de que tenía que matarnos a todos. 
Esa pelea dejó bastantes lecciones sobre las posibilidades de autorregulación en 
países como Latinoamérica y me dicen que ha sido copiada en la frontera mexi- 
cana donde los periodistas están siendo blanco del narcotráfico. 

También ha sido exitoso la experiencia del grupo Medios para la Paz, experien- 
cia que ha recibido varios reconocimientos por su insistencia en la reflexión ética 
y en el compromiso que el periodista tiene de informar en medio de un conflicto 
como el colombiano. 

Puede que me equivoque pero no conozco una experiencia distinta a esa, que 
haya sido exitoso en Latinoamérica en términos de autorregulación. Y en cuanto 
a la posibilidad de que sea el Estado el que regule la profesión, yo prefiero que 
no haya ninguna regulación como sucede en Estados Unidos, donde el profesi* 
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nalismo de un periodista está dado por su trayectoria y no por sí, posee o no una 
tarjeta de periodista expedida por el Estado. 

Los códigos de Ética 

Yo diría que para llegar a concretar códigos de ética, es necesario primero que 
todo cambiar la manera como se enseña periodismo en las universidades. Hay 
que acabar con la teoría del comunicador polivalente. Una cosa es un periodista 
y otra es un comunicador. 

El Consejo Nacional de Ética, se me antoja lo mismo que la Comisión Nacional 
de Televisión. 

Hay que plantear un tema completamente distinto, desde la perspectiva de un p e  
riodismo que ocupe el espacio grande, y el periodismo es el derecho a informar de 
manera responsable y en el que la ética periodística tenga mucho más espacio. 

Nuestros periodistas no nacen reflexionando éticamente, escasamente lo hacen 
en los periódicos. Yo que he trabaiado toda mi vida en un periódico, las reflexis 
nes éticas son minimas. 

A mí me parece muy bien lo que dice el director de La Razón, pero es que el peri* 
dismo es a mil, uno no tiene tiempo a reflexionar, por eso lo importante de todos 
estas iniciativas como, aquí estoy viendo observatorios, eso le da al periodista la 
posibilidad de frenar y decir: "tengo que reflexionar éticamente, porque eso no 
me lo hicieron en la universidad", entonces todo este tipo de nuevos escenarios 
que inciten a la reflexión, yo creo que son la meior y única autorregulación. 

Juan Cristóbal Soruco 

Esta intervención va a sacar polvoreda acá, porque hay dos cosas que me onimo 
a contarte antes de pasar a Iván. 

Primero, nosotros gremialmente intentamos que haya un solo carne1 de periodista, 
nada más. Y la otra cuestión es que desde el sector sindical se plantea que se 
posea una ley de acceso o la información. Estamos bastante más confundidos. 

Ivan Canelas 

Muchas gracias. Gracias a los organizadores de este interesante evento, que nos 
va a ayudar obviamente a seguir reflexionando sobre temas que conocemos creo 
en medida por la experiencia y que nos apasionan. 
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Como ustedes saben, y no porque el Gobierno me lo haya pedido, porque sin 
querer María Jimena ha hecho una alusión señalando que es más difícil y más 
peligroso que sea el Gobierno el que proponga la autorregulación. 

Yo soy diputado oficialista y pueden pensar ustedes que estoy haciendo una pro. 
puesta de autorregulación a nombre del Gobierno, y quiero aclarar que eso no 
tiene nada que ver. Es más, el vocero de la presidencia me ha desautorizado a 
hacer esta propuesta de autorregulación en su debido momento. 

Bien, no cabe duda que la realidad boliviana y la colombiana son totalmente 
diferentes. Nosotros no hemos vivido una etapa de violencia tan profunda como 
viven en Colombia y a pesar de nuestros grandes y profundos conflictos, hemos 
optado siempre por la paz y no por la violencia y no por la organización de gru- 
pos guerrilleros de ninguna naturaleza, y eso obviamente nos diferenció en gran 
medida con el hermano pueblo colombiano. 

De manera que las visiones y las percepciones periodísticas, como hemos escu- 
chado a María Jimena, son totalmente diferentes. 

Ahora bien, nosotros, como bolivianos, hemos atravesado cambios profundos 
también en el campo periodístico. Alguno de mis amigos lo decía ya anteriormen- 
te, que hemos pasado por un periodismo de lucha por reconquistar el proceso 
democrático a uno por mantener la democracia y vivir en libertades, y mantener 
lo libertad de expresión como un pilar fundamental de cualquier democracia. 

Pero en el camino, no cabe duda de que se han generado una gran cantidad 
de distorsiones. Yo siempre he dicho, y me he preguntado, y me imagino ustedes 
también, por qué el periodismo de ahora aparentemente es peor que el periodis- 
mo de antes. 

A pesar de que quizás Erick me va a ayudar a ver si estoy en la realidad, son 
36 carreras de comunicación social que existen en Bolivia. Pero resulta que los 
periodistas cada vez son de menor calidad profesional. 

En cambio, los periodistas de antes no eran profesionales académicos, pero eran 
intelectuales. Periodistas que conocían la realidad boliviana, leían mucho, bohe 
mios y gente que aparentemente también informaba mucho meior que ahora. De 
manera que siempre me he preguntado por qué habiendo tanta carrera de comu- 
nicación social hoy, decimos que los periodistas tienen menor calidad profesional 
que los de antes. 
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Lo idea de buscar unas vías de logror un periodismo de calidad se genera, yo diría 
por la misma exigencia y demanda de la sociedad, por lo menos eso a mí me ha 
pasado. He sido dirigente del Sindicato de la Prensa de La Paz, he sido dirigente 
de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, he sido presidente de la 
Federación Latinoamericana de Periodistas, y ese paso por estas organizaciones 
me ha generado que la gente se me acerque para contarme los grandes proble 
mas que tiene con los medios de comunicación y con los periodistas. 

De ahí nace la idea de qué hacer para que los medios ofrezcan un mejor servicio 
a la sociedad. Defensa del Niño Internacional, organizaciones de defensa de la 
madre, de la mujer, de la adolescencia me han proporcionado una gran canti- 
dad de documentación, y s i  hay oportunidad se las voy a mostrar, de videos, de 
agresiones que cometen los medios de comunicación, sobre todo televisivos a la 
sociedad en su coniunto, con la información que difunden día a día. 

Entonces me preguntaban y me decían: "qué se puede hacer para que los medios 
no tengan ese gran libertinaje con el que actúan hoy". Ni  siquiera en actitudes 
políticopartidarias sino en actitudes que dañaban la integridad emocional de 
niños, adolescentes y ióvenes. 

Muestran imágenes de niños que han sido ultraiodos o abusados física y sexual- 
mente, por ejemplo. Muestran imágenes de los acusados de supuesta violación 
sin que hayan tenido un proceso legal en la iusticia ordinaria por esa acusación, 
por ejemplo. 

Entonces, esas actitudes generaron en un grupo de gente. que no es periodista 
siquiera, sociólogos, psicólogos, abogados, qué hacemos para lograr que mejo 
remos el servicio que ofrecen los medios de comunicación a la sociedad. 

La primera visión fue: "hay que modificar la Ley de Imprenta", a lo que yo me 
opuse, y me opongo. Para mí la Ley de lmprenta sigue vigente, no es obsoleto, 
a pesar de que por ahí hay un compañero que sigue diciendo lo que yo no he 
dicho, y es periodista además. 

Yo me opongo a que se modifique la Ley de Imprenta, porque la Ley de lmprenta 
ha sido aprobada en su momento para los medios escritos. En uno de sus artí- 
culos, la Ley de lmprenta establece con claridad que no hay delito de imprenta 
sin publicación. La televisión, la radio, además agrega "se entiende realizada la 
publicación cuando se distribuyen tres o más ejemplares del impreso". 
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Entonces, la gente que se consideraba afectada por alguna información periodís- 1 
tica en los medios audiovisuales fundamentalmente, pretendían acudir a la Ley de t 
Imprenta, pero claro, la televisión y la radio decían: "nosotros no hemos hecho 
ninguna publicación, no hemos distribuido ningún impreso". t. 

I 
Entonces no se puede aplicar la Ley de Imprenta por analogía a la televisión y la a 
radio. Entonces dio la apariencia de que la Ley de lmprenta era una disposición I 

legal de defensa de los periodistas, y desde mi punto de vista no es así. : 
El último eiemplo que hemos tenido en octubre del 2003 es un proceso ventilado 
en la ciudad de Cochabamba al periodista del periódico Los Tiempos, Marco 

[ 
Antonio Carrillo, a través de un iurado especial de imprenta y que llegó al final i 
del proceso con una sentencia muy cantinflesca, sí es cierto, porque por un lado 
lo sancionaban y por otro lado lo abstenían de cualquier responsabilidad. Pero o I 
demostró que la Ley de Imprenta sí puede ser aplicada bien. i 
De monera que está claro que nosotros como periodistas bolivianos, yo me con- I 
sidero periodista y quiero decirle eso a mi gran amigo y jefe de muchos años ; 
Juan Carlos Rocha, que yo he estudiado cinco años, he hecho un curso en Nueva L 
York y otro en La Habana, y ahora he optado por la política porque creo y soy un t 

convencido de que el país tiene que cambiar y nadie le puede quitar el hombro 1 
a nuestro país para que cambie. ;, 
Y s i  he estudiado tanto tiempo, $por qué he ingresado a la política he deiado ? 

f. 

de ser periodista? sHe perdido la profesión? 2Qué dirán los médicos, los aboga- i 
dos?, si entran a la política son ex abogados, ex médicos. Eso lo pongo para la P; 

, , 

reflexión y para que después charlemos con un cafecito con Juan Carlos Rocha. 
Yo quiero seguir siendo periodista, por eso estoy defendiendo mi profesión. 

Bien, entonces la idea es que no haya control desde ningún punto de vista en t 
los medios de comunicación y en los periodistas. Yo creo que cualquier tipo de L 

control, venga de donde venga, le daña y afecta a la libertad de expresión, de r 
información, de empresa. Peor s i  el control se genera desde cualquier poder del ! 
Estado. 

Y, también hay que decirlo, el control no debe venir de los empresarios, porque lo 
que decimos nosotros es que el Estado no puede controlar los medios a través de 
cualquier disposición legal, pero nos olvidamas que los empresarios sí controlan 
sus medios, porque muchas veces censuran, y muchos periodistas se autocen- 
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suran por miedo a perder el trabaio. Esa es una realidad que viven muchos de 
nuestros colegas en los medios de comunicación social. 

Por lo tanto, yo soy un convencido de que el mejor periodismo que hay es el 
periodismo independiente. Pero independiente y sincero. Totalmente sincero, por- 
que hay medios que son politicos, y políticos partidarios, pero se presentan como 
medios independientes y hacen política partidaria. Es un engaño a la sociedad. 

Yo sé, y ustedes también deben acordarse, de varios periódicos políticos en el 
país que no tenían una circulación diaria. Uno de eso es Unidad, y decía clara- 
mente que ese era el órgano oficial del Partido Comunista de Bolivia. Yo lector sé 
de quien es ese medio, s i  quiero lo leo, sino quiero, no lo leo. 

l o  que no ocurre con otros medios de comunicación que se nos aparecen como 
independientes pero sí por abajo hacen una actividad netamente política y par- 
tidaria. 

Yo creo que si bien el periodismo tiene que ser independiente, tendrían que haber 
medios de comunicación que con sinceridad nos digan cuál es su línea política. 

Bien, planteadas las cosas de esa manera, yo propongo mayor libertad, pero 
moyor responsabilidad. Es decir, que los medios de comunicación no deben ser 
controlados, pero que los periodistas deben tener la mayor responsabilidad con 
su sociedad, con las instituciones públicas, con los poderes del Estado y con los 
propios propietarios de los medios de comunicación. 

En las universidades se nos enseña, hay una materia de ética, de deontología, se 
nos enseña a respetar los géneros periodísticos, el bien común. Cada periodista 
en alguna medida en la universidad aprende a autorregularse en la universidad. 
Pero sale de ella y aparentemente por la presión de los propios medios de c e  
municación no actúa, como cuando sale de la universidad. Y me refiero a esa 
información diaria, no solo a la información política. 

El hecho de mostrar imágenes de niños que fueron abusados sexualmente, el 
hecho de mostrar cadáveres, heridos, muertos, de explotar el sensacionalismo y 
el amarillismo, requiere necesariamente de un análisis profundo. 2Es bueno para 
la sociedad eso?  NO es bueno? 

Finalmente hay periódicos que son de tinte sensacionalista pero que uno los ad- 
quiere porque quiere leer ese tipo de información. 

402 
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Yo recuerdo cuando María Jimena hablaba de la experiencia que nos contó en 
Colombia, yo recuerdo otra similar en Presencia, donde trabajé casi 14 años, 
cuando un compañero nuestro le hizo una entrevista en exclusiva a Roberto Suá- 
rez Gómez, en esa época el rey de la cocaína. Con muchos riesgos viajó en una 
avioneta al Beni. Notros queríamos que se publique en primera página. Era la 
gran exclusiva, aquí se dice pepa a la exclusiva. Y el doctor Caiías nos diio: "no 
eso no sale. Eso no se publica, porque aquí en este periódico no se le puede dar 
cabida a un delincuente". 

Para nosotros fue un problema grande, porque no solo era la exclusiva del perib 
dico sino que veíamos como un peligro el riesgo que había corrido nuestro com- 
pañero [viajar al Beni, hacer la entrevista, sacar fotografías) y que la entrevista 
no se publique. 

É l  la publicó por la agencia AP en inglés y en espahol y se difundió en muchas 
partes del mundo. Y una semana o dos semanas después los otros periódicos 
fueron e hicieron también las notas porque eso le interesaba a Roberto Suazo, le 
interesaba en los demás periódicos. 

Mucho tiempo después nos dimos cuenta de que eso era mejor, que no se publi- 
cara. Porque después apareció una gran cantidad de información en los medios 
de comunicación de un acusado de narcotráfico que todos los días entregaba 
información a la prensa, Meco Domínguez, y enlodaba a los políticos. Todos 
los días hacía filtrar un tipo de información, y al día siguiente "ah, el fulanito de 
tal también había estado metido en narcotráfico", al otro día, "ah el menganito 
también había estado metido en narcotráfico". Entonces, no cabe duda de que la 
autorregulación personal, profesional es fundamental para el ejercicio de la pr- 
fesión cuando se quiere actuar de manera ética y en beneficio de la sociedad. 

sCuál es la propuesta? Yo planteo mayor libertad, mayor responsabilidad. Hago 
una diferencia entre la libertad de expresión individual, la libertad de informa- 
ción que tiene el comunicadar o el periodista a emitir libremente la información 
que recoge de fuentes de información y la libertad de empresa, la libertad que 
tiene el empresario a tener una empresa privada, un medio de comunicación, y 
por la cual puede, con la mayor libertad posible, emitir libremente sus opiniones, 
sin que por ello sea perseguido, amenazado o juzgado. 

Y esa regulación obviamente no es invento mío, de nadie, María Jimena decía 
que por primera vez escucho, creo hace 10 años en Colombia hablar un poco 
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de la autorregulación. Yo he escuchado también en mis viajes y en los congresos 
que teníamos en la FELAP. 

La autorregulación para mí debería aplicarse individualmente, profesionalmente 
y como medio de comunicación. tCómo podemos ayudar a que esta autorregu- 
loción sea beneficiosa para la sociedod? Varias organizaciones periodísticas, a 
la cabeza la Organización de Periodistas de La Paz, si no me equivoco, están 
aplicando ya, ya ha nacido el bebé, la wawa como decimos nosotros, del Con- 
sejo Nacional de Ética. 

Este es un Consejo que va a recibir las denuncias de la gente que se siente 
afectada por la información que se difunde en los medios de comunicación, y el 
Observatorio de Medios, que tampoco es un invento mío, sino que también en 
varios países de América Latina funcionan observatorios de medios con otro tipo 
de características, que nos ayudan a darnos cuenta a periodistas y a medios de 
lo que no estamos haciendo bien y de lo que podríamos hacer meior. 

Esto no quiere decir que nos obliguen a cambiar un formato de un programa de 
televisión, un informativo, etc. Pero además, yo propongo que el Observatorio de 
Medios no se dedique solamente a los informativos sino a todos los programas. 
De eso no voy a hablar porque ustedes ya saben perfectamente a través de nues- 
tras organizaciones cual es el tema. 

El tema de la profesionalización. Tenemos 36 carreras de comunicación social y 
todavía tenemos gente que hace periodismo sin haber pasado por una universi- 
dad, por un instituto o sin haber tenido un tipo de experiencia periodística, por lo 
menos mínima. Yo conozco muchos casos. De ellos les voy a contar solo uno. 

Un capitón de eiército que trabajaba como intendente en una alcaldía municipal, 
que un día decidió con sus amigos que iba a ser candidato político. Y él en su sentido 
común decide, "lo mejor es alquilarme un espacio en un canal de televisión. Yo voy 
a hacer un programa de entrevistas". Hoy todavía tiene su espacio de entrevistas, 
sin embargo, no ha podido lograr ser candidato. Entonces, hay una improvisación 
profesional en el país, que lamentablemente le hace daño al ejercicio profesional. 

No quiero decir que no haya empíricos que lo hayan hecho muy bien. Ahora 
tenemos periodistas que no han estudiado que son de una meior calidad que 
periodistas que han estudiado. Pero eso no siempre es así, de manera que p r o  
pongo además defender la profesión como tal. 
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Nosotros tenemos una ley, la Ley 494 que establece el eiercicio profesional solo 
para los profesionales, y que lamentablemente ninguna de nuestras organizacie 
nes profesionales y sindicales ha podido hacerla cumplir frente a esa improvisa- 
ción. 

Y en ella se establece además que esos periodistas profesionales deben inscri- 
birse al Ministerio de Educación para tener su carnet único de periodista y una 
placa de periodista. Tengo entendido que hay dos inscritos ahi en el Ministerio 
de Educación. 

Por lo tanto se propone que sean los medios de comunicación los que otorguen 
la credencial profesional a los periodistas y no el Estado, ni el Gobierno. La idea 
es que los profesionales defiendan su profesión. 

El contenido, otro elemento que propongo. El contenido de los medios de comuni- 
cación, hay medios de comunicación en el país, tengo entendido que hay como 
600 radios en todo el territorio nacional, una mayoría clandestinas, y hay otra 
gran cantidad de canales de televisión. Solo en Cochabamba, creo que aquí es 
igual, creo que hay como 17 canales de televisión. lmaginense ustedes para una 
población de 600 mil habitantes. 

Entonces, canales de televisión no sé de donde obtuvieron las licencias de las 
frecuencias, que transmiten todo el día programas o películas extranjeras, sin 
ningún tipo de control. Ahora es bueno irse al mercado y compras tu el DVD en 
cinco bolivianos una película y en VCD en cuatro por diez bolivianos, es decir, 
un dólar y un poquito más, y eso lo pasan. 

Lo que propongo en el tema de los contenidos es que todos los medios deben 
emitir al menos el 50% de producción nacional, propia, local. Porque es fácil 
tener un medio de comunicación y difundir cualquier cosa. 

Asimisma propongo no emitir imágenes que no afecten o dañen la situación 
emocional de los nitios. Aquí teníamos una novela con mucho éxito, colombiana, 
"Pasión de Gavilanes", que la veian todos. Y que claro, era pornográfica casi al 
95%. Y la veian a las 2 de la tarde, iusto cuando los niños llegan del colegio a 
SUS casas. 

Ese tipo de programación u otros programas podrían emitirse en las noches, con 
el anuncio, obviamente expreso, de que se trata de un programa no apto para 
menores. 
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Para terminar, propongo también que los mensajes publicitarios no deberán afec- 
tar la sensibilidad emocional de los niños y tendrán que ser elaborados necesa- 
riamente por empresas bolivianas legalmente establecidas. 

Se prohíbe cualquier mensaje subliminal.  por qué esto? Los mexicanos nos ense- 
ñaron en eso. Los mexicanos en una época cerraron sus fronteras a la publicidad 
extranjera, porque las productoras locales se estaban muriendo de hambre. 

Coca cola, por ejemplo, nos trae excelentes mensajes publicitarios pero son h e  
chos Fuera. Hay que motivar a que los productores nacionales, los comunicadores 
o publicistas profesionales se dediquen a hacer buenos mensajes publicitarios. 

Finalmente, hablo de la propiedad de los medios de comunicación. Originalmen- 
te esto no estaba en la propuesta, pero a pedido de muchos sectores, se plantea 
que los medios o los propietarios de los medios deben tener obligaciones porque 
la queja es que "ah, los medios nunca están en nada, los propietarios nunca en 
nada". 

Y la propuesta es que los medios de comunicación o los propietarios de los m e  
dios de comunicación no son los que deben garantizar la difusión de al menos un 
50% de programación nacional o local. En la mayoría, no hay problema de esto 
sino que deben establecer su plena convicción de que deben estar al servicio de 
la sociedad. 

Deberán cumplir sus disposiciones legales, laborales, porque no las cumplen. 
Deberán poner a disposición de la sociedad sus señales, en campañas de vacu- 
nación, en campañas de ayudas en caso de desastres nacionales, en caso de 
guerras, porque en algunos casos, y estas organizaciones de la niñez nos han 
informado, de que hay canales de que cuando se busca la desaparición de un 
niño, de una niña, les cobran y ellos no tienen recursos. 

Se ha perdido una niña, queremos que lo difundan, por favor, para encontrar a 
la niña que se ha perdido. Y los canales dicen, esto les va costar 50$, 100$. 

Entonces, hay una necesidad de que los medios de comunicación, en este tipo de 
casos, pongan en manera gratuita sus imágenes paro este tipo de hechos. 

Bien, esta es más o menos la idea que se tiene, reitero, retractada de petición de 
la sociedad que se siente dañada o afectado por los mensajes de los medios de 
comunicación. 
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Yo creo que desde este punto de vista, la autorregulación que nosotros podemos, 
no necesariamente ejecutar a través de una ley sino a través de una concientiza- 
ción, podría hacer meior, no solamente a los medios de comunicación sino a los 
periodistas como tal. 

Y obviamente para ello necesitamos, yo creo, el funcionamiento del Conseio 
Nacional de Etica y del Observatorio de Medios de Comunicación, y fundamen- 
talmente el compromiso de todos: de empresarios, de periodistas, de sociedad, 
de Gobierno. 

Para terminar, quiero decirles odemás que tengo un temor profundo, s i  nosotros 
como periodistas bolivianos no asumimos decisiones o determinaciones antes de 
la Asamblea Constituyente, los conflictos pueden ser peores después. 

Porque yo personalmente no creo que en el país sigan en vigencia los iurados 
especiales, y no porque el Gobierno explícitamente quiere acabar el jurado es- 
pecial de imprenta sino porque creo que la sociedad en su coniunto ya no quiere 
tribunales militares, tribunales policiales, y los periodistas no vamos a tener cara 
para exigir que en nuestro caso se mantenga el jurado especial de imprenta. 

Lo que sí podemos plantear es que se mantenga el Consejo Nacional de Ética y 
el Observatorio de Medios. Nada más, muchas gracias. 

Juan Cristóbal  Soruco 

Voy a dividir mi exposición en dos partes, tengo el defecto de ceñirme a lo que 
me han pedido y la solicitud decío "comente sobre esta conclusión de los semina- 
rios nacionales". Y la conclusión decio: "la libertad de expresión es un derecho 
esencial de la democracia que debe ser consagrado en la Constitución Política 
del Estado. Esta además debe normar sus aspectos sustanciales en beneficio de 
la sociedad". 

Es preciso establecer que la libertad de expresión es, por encima de toda otra 
consideración, un derecho inherente al ser humano, nace con él, y no es una 
concesión graciosa de nadie. Por tanto, su regulación sólo se iustifica en función 
al bien individual y común de la sociedad. 

El derecho y los límites 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se establece que 
"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho 
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incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y reci- 
bir informaciones y opiniones, y el de difundirla, sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión". 

El artículo 13" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 
San José), de 1969, norma que: 

"1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informacie 
nes e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, 
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento 
a su elección. 

"2. El ejercicio (de ese derecho1 no puede estar suieto a previas censuras, sino 
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por 
ley y ser necesarias para asegurar: 

"a] El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

"b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o 
moral públicas. 

"3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tal como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para perib 
dicos, de frecuentas radioeléctricas o de enseres y aparatos encaminados a 
impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones". 

El punto cuatro se refiere a los espectáculos públicos y el cinco norma que "Estará 
prohibida por ley toda propaganda a favor de la guerra y toda apología del odio 
nacional, racial o religioso que constituyen incitaciones a la violencia o cualquier 
otra acción similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún 
motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional". 

El artículo 14" señala lo siguiente: 

" 1 .  Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas 
en su periuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y 
que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo 
órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que esta- 
blezca la ley. 
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"2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsa- 
bilidades legales en que se hubiese incurrido. 

"3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o 
empresa periodística, cinematográfica, de radio o de televisión tendrá una 
persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de 
fuero especial". 

En el país, el inciso b) del artículo 7" de la Constitución Politica del Estado (CPE) 
establece como derecho fundamental de la persona "emitir libremente sus ideas 
y opiniones por cualquier medio de difusión", conforme "a las leyes que regla- 
menten su ejercicio". 

Como se puede apreciar es posible encontrar en las disposiciones citadas una 
coincidencia central: el derecho a la comunicación y la información es inherente al 
ser humano, pero su ejercido debe ser reglamentado mediante leyes específicas. 

Estas normas reglamentarias son definidas por José María Desantes (probable 
mente el padre del desarrollo del derecho a la información y la comunicación) 
como "limitativas", por cuanto "el punto de partida del legislador (no es) el de 
"regular un derecho del hombre o (...) dar cauce al eiercicio de un derecho elimi- 
nando los obstáculos que se le opongan", sino, más bien, "bloquear con diversos 
tipos de limitaciones" su pleno eiercicio. 

Obviamente, lo mínimo que se puede exigir al legislador es que estas leyes li- 
mitativas estén dirigidas a preservar aspectos esenciales de la sana convivencia 
ciudadana y que se traducen, como atinadamente establece la Ley de Imprenta, 
en no delinquir contra la Constitución, la sociedad y las personas individuales y 
colectivas. Es decir, se trata de normas que velan porque el derecho a la comuni- 
cación de un ciudadano no afecte el de otro ni a la sana convivencia social. 

La comunicación y la Constitución 

En este contexto, la conclusión que se me ha encomendado comentar ("La libertad 
de expresión es un derecho esencial de la democracia que debe ser consagrado 
en la Constitución Política del Estado. Esta, además, debe normar sus aspectos 
sustanciales en beneficio de la sociedad") tiene dos partes: 

Una, que la "libertad de expresión" debe ser consagrada en la CPE; la otra, que, 
además, la Carta Magna norme aspectos sustanciales. 
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Es posible afirmar que el "espíritu" que anima a la propuesta es correcto. Sin 
embargo, en lo relativo a la primera parte, es preciso aprovechar la próxima r e  
forma constitucional para no limitar el tema de la comunicación al enunciado del 
derecho esencial que la persona tiene a "emitir libremente sus ideas y opiniones 
por cualquier medio de difusión". Lo que se debería buscar es incluir en el texto 
constitucional el respeto al derecho a la información y comunicación de la ciuda- 
danía, dentro del cual las libertades de expresión e información son componentes 
fundamentales e indispensables, pero no únicos, de aquél. 

Es decir, la defensa de estas libertades no es sólo en beneficio del buen desempeño 
periodístico, sino de la ciudadanía porque si  no hay libertad de expresión e infor- 
mación (tal como se las entiende a partir de los pactos internacionales y los avan- 
ces teóricos que se han registrado en este campo] es la ciudadanía la afectada. 

Un camino para alcanzar este propósito sería incorporar en el texto constitucional 
los artículos sobre el tema incluidos en los tratados internacionales mencionados, 
adecuándolos a los actuales tiempos en los que se ha registrado una extraordina- 
ria revolución tecnológica en este campo. 

Pero, más allá de la formulación concreta de este derecho, lo cierto es que la 
ciudadanía debe estar muy atenta a la forma en que se trate este punto y a los 
acuerdos que finalmente se logren, porque la manera en que se traduzca estos 
conceptos en la CPE será fundamental en el devenir. Es decir, hay que velar por- 
que el resultado del debate constitucional sea ampliar la libertad de la ciudada- 
nía y no restringirla en aras de abstractos conceptos ideológicos. 

En cuanto al segundo aspecto, no me parece pertinente ni útil pretender que en la 
reformada CPE se incluya mucho detalle respecto al derecho a la comunicación 
y la información. El ideal es que en la Carta Magna se consagren los principios 
fundamentales de este derecho y que éstos sean reglamentados mediante leyes 
constitucionalmente pramulgadas. 

De hecho, el país ya cuenta con una Ley de Imprenta y otra de Telecomunicaci~ 
nes que seguramente habrá que adecuarlas cuando entre en vigencia la refarma- 
da CPE, labor que deberá también ser estrechamente seguida por la ciudadanía 
para evitar que se coarte su derecho a la comunicación y la información. 

También hay disposiciones sobre otros campos que regulan aspectos de la labor 
informativa: Ley de Bancos, Ley del Ministerio Público, Código del Niño, Niña y 
Adolescente, así como algunas normas dispersas sobre publicidad. 
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Asimismo, hay diferentes mecanismos de autorregulación como los Códigos de 
Ética de gremios y sindicatos; Tribunales de Honor; el recientemente creado Con- 
sejo Nacional de Ética, y experiencias particulares como el Defensor del Lector 
del Grupo Líder. 

Los principios y las funciones 

Dentro del proceso reformista que el país está viviendo, probablemente haya 
llegado el tiempo en que debamos encarar un proceso de reordenamiento del 
marco iurídico de la comunicación, de manera que se cuente con un conjunto 
de normas debidamente formuladas, registradas y ampliamente difundidas. Así, 
a la par de garantizar la libertad de expresión, que también se garantice los el 
respeto a derechos ciudadanos. 

En esta tarea, es también muy importante ratificar que la misión de la tarea in- 
formativa es ser el nexo entre los hechos noticiosos y la ciudadanía, y no ser los 
intermediarios entre la sociedad y el Estado, labor que debemos convencernos 
que no nos compete. 

El punto anterior permite relacionar comunicación con democracia. N o  está de- 
más reiterar que no hay democracia sin libertad de información y expresión. 
Por tanto, la defensa de estas libertades no sólo significa defender el derecho a 
la comunicación y la información de la ciudadanía, sino un sistema político de 
libertad y participación. 

Quiero aprovechar además para hacer algunos comentarios a lo que han dicho 
mis colegas. Y son cinco puntitos que rápidamente los expreso. Uno, yo tengo la 
impresión de que estamos en un momento en que nuevamente se ha puesto en la 
mesa del debate la disputa entre dos principios de lo que debe ser el periodismo. 
Un periodismo, hablemos desde una perspectiva republicana y liberal, que bus- 
que cumplir adecuadamente el papel de ofrecer a la ciudadanía los elementos 
informativos y de opinión que le puedan servir para optar decisiones en su vida 
cotidiana. 

Y otra visión, que ha tenida amplio respaldo en el pasado y que ahora nueva- 
mente la tiene, que consiste en que el periodismo es parte de la lucha de clases, 
de la lucha étnico o de procesos confrontados en los cuales el periodista debería 
cavar trinchera. 
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Entonces, creo que ese debate hay que hacerlo. Lo debemos trabojar con toda 
franqueza y este nos dará ciertas pautas para nuestro propio compromiso políti- 
ceideológico. Y, obviamente recuperando aquello que se nos señalaba al inicio 
de las deliberaciones respecto a la dignificación de nuestra labor. 

Coincido plenamente con que hay que rechazar todo tipo de control, externo o 
interno, a nuestro ejercicio. Solo deben regir ciertas normas de comportamiento, 
ciertos principios morales con los que nos comprometemos y un profesionalismo 
de calidad a fondo. 

En cuanto al traspaso de la política al periodismo y del periodismo a la política, 
tenemos una gran tradición nosotros en el periodismo en este camino. Pienso en 
Chueco Céspedes, en Armando Arce. El propio don Hernán b e  corresponsal 
de la UPI en sus tiempos. Carlos Mesa es moderno, después me voy a permitir 
hablar de él, porque debería ser el paradigma que debería demostrarnos que no 
deberíamos ir a la política, pero ese es ya otro tema. 

Estos buenos antecesores nuestros, primero trabajaban en el periodismo, y que 
era un periodismo todavía de capilla, en el buen sentido de la palabra de chi- 
co, todos nos conocíamos, no había la impronta de la radio y la televisión ni su 
capacidad perversa de llegar a la opinión pública. Entonces creo que hay que 
revisar eso, yo comprendo el temor de Iván, pero quiero verlo dentro de cinco 
años, porque un elemento central en estos momentos es la credibilidad. 

Y además como yo hablaba ya, tenemos un virus creo que los políticos y los 
periodistas somos primos hermanos por eso que nos amamos y nos odiamos. 
Y es ese virus el que una vez que entramos en estos oficios nos cuesta salirnos, 
necesitamos una terapia intensiva que no siempre da resultado. 

Lo que me ha encantado y que lamentablemente creo que no hay más que un par 
o tres catedráticos, no hay autoridades de universidad, es esto del periodismo 
polivalente. Realmente me parece una veta que deberíamos trabajar algunos 
gremios para ir pidiendo a la universidad el romper la forma en que actualmente 
formamos a nuestros periodistas, y creo que son aportes tuyos que realmente hay 
que trabajar. 

Otra cosa que quiero comentar, discúlpenme que me aproveche, estay moderan- 
do además, es aquello de que el periodismo de ahora es peor que el anterior. 
Dios mío, yo acepto el carácter casi de sacrificio de mi colega Raúl Peñaranda 
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de hecho las portadas de los periódicos del país, por ejemplo, en la década de 
las 60, era con noticia internacional cable UPI, además. Normalmente todos solo 
tenían UPI. 

Es decir, ha habido crónicas muy sabrosas, como ahora hay crónicas muy sa- 
brosas. Este fin de semana yo someto los dos principales periódicos de La Paz 
los cuales ofrecían un material de lectura muy agradable, macanudo, de gran 
contenido. Es decir, además de ver el pasado con los 010s de ayer, obviamente 
antes se leía más, había otros estilos, no teníamos la competencia de la radio y 
la televisión. Las ediciones eran de ocho páginas. Ocho, doce páginas, exage- 
rando en muchas cosas. 

Entonces, yo creo que fue un buen periodismo como seguramente ahora tenemos 
buen periodismo. Tendrían errores como nosotros ahora tenemos errores. Yo creo 
que hay que trabajar recuperando lo bueno peor no sé por qué denigrarnos 
actualmente. Yo creo que hacemos buen periodismo, hay mal periodismo obvia- 
mente, no lo podemos negar. Y bueno, y malos periodistas, yo creo que bueno, 
Dios mío, no nos flagelemos. 

Una cosa que a mi me asusta, Iván, me permito decírtelo, que no demos oportu- 
nidad de que se aprovechen buenos propósitos de mejorar los medios de comu- 
nicación para controlar la información. Y esto te lo digo con la mayor amplitud 
posible porque en el MAS, como en el MNR de antaño o en el MIR, nadie está 
vacunado contra las maldades humanas. La política es igualita desde la funda- 
ción del primero que se agarró del hierro para matar al de al lado y tuvo poder, 
entonces no hay que creer que son incorruptibles e impolutos, buenitos, etc. Es 
un juego político. 

Antaño, hasta la victoria del 18 de diciembre, cuando algunas gentes planteá- 
bamos la posibilidad de trabajar sobre modificaciones y demás nos decían "la 
correlación de fuerza contraria". Ahora los otros también dirán lo mismo. Creo 
que debemos ir a un sinceramiento entre gremios, periodistas y legisladores para 
lograr buenas normas legislativas, cuidándonos de quienes están interesados en 
acallarnos. 

Lo último lo del Consejo Nacional de Ética, y no tiene por lo que he escuchado 
nada que ver con el de Colombia. Este es un acuerdo de gremios para elegir un 
conjunta de cinco vocales ciudadanos y ciudadanas, a los que podría la gente 
quejarse. Sus dictámenes, llamémoslos por ahí, tienen fuerza moral. Debe ser muy 
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desagradable que te diga el periodista Juan Soruco aquí ha metido las patas. 
Pero no hay encarcelamiento, no hay desafíos, no hay una capacidad eiecutiva 
en los dictámenes de los caballeros pero sí establecen tal una precedencia. 

Juan Cristóbal Soruco 

Hay dos preguntas. "Para los tres dice: gsi en el mundo existen dos ideologías, 
que son idealismo y materialismo, el periodista cuál de las ideologías debe culti- 
var s i  es que quiere definir la verdad?". 

Yo, nobleza las damas primero. Somos machistas todavía aquí 

Mana Jirnena Duzán 

Muchos años de trabaio con periodistas europeos y extranjeros que responden a 
unas experiencias muy distintas a uno, ellos practican una cosa que es ensenada 
en las escuelas de periodismo según la cual el periodista debe mirar los toros 
desde la barrera y siempre informar los dos lados de un tema. 

Yo creo que ese tipo de percepciones, s i  bien funcionan en países, o por lo menos 
antes funcionaban porque ya tampoco funcionan, como podemos ver lo que está 
pasando en la cobertura de la guerra de Irak, de Irán, en fin, todo lo que está 
pasando en las coberturas de los anglosaiones frente a las guerras en Irak, yo 
pienso que nosotros tenemos que vivir una percepción muy distinta. 

En general, el periodismo latinoamericano nació del periodismo europeo. Pero 
de los siglos XVlll y XIX, en donde la política y el periodismo era una misma 
cosa. Los periódicos que se crearon en Latinoamérica fueron como los periódicos 
europeos, por ejemplo, como los periódicos franceses, con una posición política. 
En el siglo XVlll y XIX, de alguna manera los partidos políticos respondieron a 
esa relación primo hermano que había con la política porque había una toma de 
posición que además, repito, fue la que marcó el periodismo europeo. 

Ese periodismo europeo, de alguna forma, sigue vivo, y ha dado los meiores 
periódicos. A donde yo voy es que no está mal tener posición. Yo no creo que lo 
malo sea tener una posición. El periódico El País es uno de los meiores periódicos 
del mundo, y es un periódico que responde a un partido que es el Partido Socia- 
lista, que es totalmente de ese partido y que pregona su doctrina, que apoya un 
candidato abiertamente. 
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Entonces no me parece que lo malo sea que los periódicos tomen opciones, po- 
siciones o que respondan a una opción o una ideología. A mi lo que me parece 
perverso es que el periodista o los dueños no tengon, de alguna manera, la con- 
cepción de que para hacer eso no se necesita ser periodista. 

Yo creo que si uno es periodista, si uno tiene una consideración ética, uno puede 
ser del Partido Socialista, de un partido de izquierda, de derecha o de centro 
pero siempre ser periodista. Y eso es lo que diferencia a los políticos. Yo entiendo 
que seamos primos hermanos, pero espero que seamos primos hermanos leja- 
nos porque realmente el periodismo es un control, una especie de watch tower 
[observatorio) en un sentido bastante más agresivo del poder político. Entonces, 
yo creo que en ese sentido los periodistas deberían tener una concepción mucho 
más clara sobre la función en una democracia como periodistas, asumiendo una 
posición política. 

Lo malo no es la posición politica sino la clase de periodismo que tienen que 
hacer. Uno tiene que estar de acuerdo con unas instituciones democráticas, de  
fenderlas y defender la verdad por encima de los credos políticos. Pero eso, no 
significa que sea o le quite méritos o le reste credibilidad a un periódico o a un 
periodista tener una posición politica. Yo no lo creo. 

lvan Canelas 

Sí, me gustó mucho lo que dice María Jimena, realmente. Yo lo decía de otra 
manera, tal vez peor, que es mejor ser honesto y presentarse como un medio que 
pertenece a un partido o tiene una línea, a presentarse como un medio indepen- 
diente y por abajo hacer política partidaria, engañando a la sociedad en su 
conjunto, porque la sociedad cree que este es un medio independiente, al servi- 
cio de la sociedad, pero está haciendo campaña y politica, como ha ocurrido en 
nuestro medio también. 

Yo podría decirles eso. Creo que es muy importante. Yo he conocido, desde 
que estudiaba en la universidad y comencé a hacer periodismo, a muchos de 
los colegas que eran de partidos políticos. He conocido colegas del MNR, de 
Vanguardia Obrera, del Partido Obrero, del Partido Comunista, que trabajaban 
como periodistas y eran excelentes periodistas. 

A mí muchas veces me sorprendía como los periodistas del MNR o del Partido C e  
munista informaban noticias que incluso eran contrarias a su propio partido p e  
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Iítico. No eran activistas periodistas dentro del medio de comunicación sino que 
cumplían una ética clara e informaban de la manera, creo yo, más adecuada. 

De manera que mucho se sataniza, yo creo que desde hace algunos años atrás 
que los periodistas tengan una tendencia política. Da la impresión de que se 
pretende que más bien los periodistas se presenten con el cartel de "soy indepen- 
diente" pero actúen política y partidariamente. Yo creo que eso es peor. 

Y solamente para que no se tergiverse la información, lo que yo dije hace rato es 
que yo creo todavía que antes los periodistas eran meiores, no que el periodismo 
era mejor. 

Juan Cristóbal Soruco 

Yo hablo por la experiencia personal, yo he sido militante político, y ha habido un 
momento en que no he podido mantener las dos actividades, falta de capacidad 
seria algo, pero entonces opté por ser periodista y dejar para siempre la militan- 
cia, por eso que en eso soy tan apasionado es que eso es bien complicado. 

Yo quisiera que terminemos porque son casi ya las dos de la tarde, hay que al- 
morzar y ahí que volver. 

Con una de las preguntas a María Jimena, y que de cierre al panel: jcuáles son 
las diferencias entre el perfil del periodista y del comunicador social? 

María Jimena Duzán 

No, básicamente, en la comunicación social en el modelo que se está estudiando 
y que se enseiía hoy en casi todas las universidades de Latinoamérica; y repito 
que es Latinoamérica porque eso no pasa ni en Europa ni en Estados Unidos, el 
modelo es el siguiente: de la comunicación social, una parte, que ni siquiera es 
importante, forma parte el periodisma, como también forma parte el ser relacie 
nista público o ser publicista. 

Entonces, se estudia el periodismo como una especie de apéndice dentro de un 
campo que se llama la comunicación social. Y el periodismo puede desempeñar- 
se de igual manera como se puede desempeñar el publicista, incluso simultánea- 
mente o el relacionista público. 

Cambiar el modelo significa reconocer que el periodismo es un campo de in- 
vestigación, incluso científica digamos en términos de educación único y solo, 
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indivisible. Y comenzar por reconocer que el periodismo es el campo de investi- 
gación sobre el cual uno tiene que actuar ya cambia totalmente el concepto de la 
enseñanza del periodismo. 

En ese momento comenzamos no solamente a tener que ver con el tema de la 
recepción que hacen los comunicadores, de la recepción de qué piensa la opi- 
nión pública de lo que uno hablo, que también es muy importante, sino de gcómo 
es que informamos?, 2cómo es esa cadena cuando llega la información a un 
medio?, se utiliza, se nutre, se verifican las fuentes, se trabaia la edición y final- 
mente sale, gcómo es esa cadena, cómo podemos meiorar para que esa cadena 
en la que estamos, en la cual el final es la producción de una información que 
sea trabajada de acuerdo a unas normas éticas que sean benéficas para el país 
y para la sociedad? 

Yo creo que eso es lo más importante, y en eso nos falta mucho por trabajar. 
Tenemos un gran problema, que es que el modelo sobre el cual está ideodo todo 
esto también está en crisis que es el modelo americano y el modelo anglosaión. 

Yo les decía antes, este es un modelo que entra en crisis en los últimos 10, 15 
aiias, con todo lo que está en el New York Times, con todo lo que está 
pasando en la manera en cómo están cubriendo la guerra los medios america- 
nos. Resultaron más patriotas ellos que todos nosotros juntos cubriendo nuestras 
guerras, entonces cada vez hay menos información en los periódicos y ese m e  
delo también está en crisis. 

Por supuesto esto es más bien una etapa de reflexión y reacomodamiento de 
nuevos modelos de enseñanza periodística, que cada vez nos devuelven, para- 
dójicamente, al modelo inicial europeo, en donde era mucho menos importante 
la posición política del periodista y más importante la manera como ese perie 
dista con esa concepción política adentro armaba y chequeaba y producía una 
noticia. De todas formas, sea yo conservador o liberal, la noticia que yo haga 
tiene que cumplir unas normas, de acuerdo a mi perspectiva y a mi consideración 
ética y política. A esas escuelas de periodismo, que tienen influencia en Europa, 
y que nacieron en el siglo XVIII, parecería que está volviendo de nuevo, otra vez, 
el tema de la enseñanza en periodismo. 
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¿LA LIBERTAD DE EXPRESION ENCERRADA EN UNA LEY DE 
ESTADO? 

Juan Cristóbal Soruco 

En este panel hubo tres expositores: María Jimena Duzán, periodista 
colombiana, que se refirió, en la exposición central, al tema de la regu- 
lación y la autorregulación del trabaio informativo; 

Iván Canelas, diputado nacional y ex dirigente sindical de los periodis 
tos, presentó una propuesta de ley relativa a los medios audiovisuales, 
y Juan Cristóbal Soruco, periodista y ex director de los periódicos Pre- 
sencia, La Razón y La Prensa, se refirió a la forma en que el tema de 
la comunicación debería incluirse en la nueva Constitución Política del 
Estado [CPE). 

La participación de los asistentes fue reducida debido a la falta de 
tiempo. Las inquietudes más recurrentes fueron sobre la efectividad o 
no de los mecanismos de autorregulación, el perfil del periodista y, ,;-.:::,, 

aunque en forma poco clara, el papel de la ideología en el eiercicio 
del periodismo. 

,,,,;.- 
e.>,\<..+> 

Conformado el grupo de trabaio, la sesión se dividió en tres partes. * S <  .,. "e, , 
,\*a, 

En la primera, se conoció con mayor detalle la propuesta del diputado 
Iván Canelas sobre una ley para regular el uso de los medios audiovi- 
suales. Luego, Duzán realizó un comentario sobre la misma y se abrió 
espacio al debate. 

<'*, ,.,_ 
. * En la segunda, se reflexionó sobre la forma en que el tema de la comu- ,.v.- 

nicación social debería ser incorporado en la próxima CPE, y se conclu- $:%&% 
yó, en la tercera parte, respondiendo las preguntas formuladas por los t<ssfga 
organizadores a los integrantes del 1. gQuién debe eiercer la '%S&: *<S, 

regulación de los periodistas? 2. gHasta dónde y de qué manera se pue- .# 

de regular la función de los medios sin coartar la libertad de expresión? 
3.  debe limitarse la regulación a los propietarios de medios que tienen &&%: 
concesión del Estado o extenderse al ejercicio del periodismo? @;S$$. 

&&&+ 
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De una pmpuesb de ley para audiwiswles a la reflexión sobre el sector 

El diputado Iván Canelas hizo la presentación de su propuesta de ley reiterando 
que la misma tiene como sustento el derecho de la ciudadanía a la información y 
la comunicación y el haber constatado el abuso que se hace en algunos medios 
audiovisuales en relación a la dignidad de las personas. 

Ade,más, planteó la incorporación del recientemente creado Conseio Nacional 
de Etica y el Observatorio de Medios, iniciativas ambas de la sociedad civil, 
como mecanismos de regulación ante los cuales incluso se podría revelar fuentes 
secretas. 

También propuso, en consonancia con las disposiciones que regulan el eiercicio 
del periodismo, la obligatoriedad de todos los periodistas de afiliarse a uno de 
los gremios del sector y la prohibición a personas no profesionalizadas de tra- 
baiar en los medios. Asimismo, la necesidad de que se exija a los propietarios 
compromiso con la responsabilidad social que deben cumplir. 

Sin embargo, insistió en que la base debe ser la autorregulación en busca de 
okecer un meior servicio a la sociedad. 

Comentó la propuesta María Jimena Duzón, quien reconoció el derecho y la 
obligación del Estado de regular el funcionamiento de los MCS audiovisuales, 
pero expresó su preocupación por el carácter excesivamente normativo de la p r e  
puesta, particularmente los aspectos referidos a la obligatoriedad de la aRliación 
gremial del periodista. 

Insistió en la necesidad de que se diferencie claromente la necesidad que tiene el 
estado de regular a los MCS, de la regulación de la información, debido a que 
lo que se haría es crear camisas de fuerza que obstaculicen el cumplimiento de 
la misión de informar. 

Reiteró la necesidad de que el periodista sea plenamente independiente frente al 
Estado y sus operadores, y capaz de enfrentar la autocensura y las presiones del 
propio medio en que trabaje y de grupos particulares, sean de orden económico, 
gremial o cultural. 

El debate que siguió a estas intervenciones fue enriquecedor, y entre las propues- 
tas de trabaio corresponde destacar: 
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- Reconocimiento de que el periodismo goza de una serie de libertades que al  
abusar de ellas, genera, en la ciudadanía, miedo y deslegitimación, y provoca 
la reacción de que se exija al Estado actuar en defensa de la sociedad. De 
hecho, varios participantes dijeron que el Estado no solo debe regular la acti- 
vidad periodística, sino también capacitar a los periodistas y hacer cumplir las 
normas que reglamenten la profesión, incluso en el campo salarial. 

- Se advirtió especial preocupación por la parte empresarial de los MCS. Se 
puede afirmar que la mayoría de los participantes desconfían de los empre- 
sarios y de las empresas, tanto por su presunta influencia en los contenidos, 
como por los aspectos económicos. Por tanto, hubo varios participantes que 
sugirieron que se promulgue una legislación específica sobre los propietarios 
de los MCS. 

Con matices conceptuales (que pueden llegar a ser importantes) hubo un g e  
neralizodo acuerdo en que la información es un "bien público" y como tal no 
debe estar "abandonada" al mercado. Se trata de un servicio social que exige 
libertad y responsabilidad para cumplirlo a cabalidad. 

Complementariamente se hizo referencia, con diferencias más que matices, a 
la creación de "controles" a la información desde la sociedad, vio conseios 
ciudadanos, en la medida en que el titular del derecho a la información y la 
comunicación es la ciudadanía. 

También se analizó el Tribunal de Imprenta implantado por la Ley de Imprenta. 
Las opiniones se dividieron entre quienes sostienen que se debe mantener y 
defender, y los que estiman que desaparecerá, tanto porque hoy un tendencia 
a eliminar todo fuero especial como por su ineficiente funcionamiento; entre 
quienes consideran que este sirve para evitar que el periodista seo sancionado 
cuando incurre en delitos, y los que consideran que lo que hace falto es que 
quienes se sienten agredidos por las MCS recurran a esta instancia. En todo 
caso, se vio necesario seguir debatiendo sobre el tema. 

En cuanto a los mecanismos de autorregulación, las opiniones también estu- 
vieron divididas,entre quienes consideran que con los Tribunales de Honor y 
las Códigos de Etica de las gremios y sindicatos es suficiente, y aquellos que 
sostienen que se requiere otras más, como el Consejo Nacional de Etica y el 
Observatorio de Medias. También hubo quienes sostuvieron que ninguno de 
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estos mecanismos funciona. En todo caso, se coincidió en que es fundamental 
recuperar el principio de que a mayor libertad, mayor responsabilidad. 

- También se hizo notar que una condición de principio es no revelar el secreto 
de la fuente de información. La excepción es una orden emanada de iuez com- 
petente. 

- En cuanto a la formación del periodista, la propuesta de María Jimena Duzán 
en sentido de que responde más a un proceso de post grado que de pre grado, 
donde, como sucede actualmente, se la imparte desde una visión de la comu- 
nicación, fue bien recibida. 

El debate sobre qué y cómo debería tratar la futura Asamblea Constituyente en 
relación a la comunicación y la información también fue apasionado. 

Probablemente uno de los aspectos más importantes a resaltar es que varios par- 
ticipantes expresaron su temor a que en la Asamblea Constituyente se propongan 
normas que obstaculicen la libertad de información y expresión, una vez que no 
habrá representación como tal del gremio. 

Sin embargo, se aclaró que de lo que se trata es de buscar las posibilidades de 
que la ciudadanía y los gremios puedan hacer escuchar sus propuestas a los 
constituyentes que serán posesionados el próximo 6 de agosto. 

En este entendido, se apoyó la propuesta del coordinador del grupo, en sentido 
de que se trabaje sobre la incorporación del derecho a la comunicación y la 
información en el texto constitucional, consagrando los principios básicos que lo 
sustentan como la libertad de expresión e información, el secreto de la fuente, la 
información entendida como un bien público, etc., dejando los aspectos regla- 
mentarios a leyes específicas. 

Sin embargo, hubo un interesante debate respecto a la necesidad de discutir 
previamente sobre la Ley de Imprenta, particularmente los Tribunales de Imprenta, 
por cuanto, como se ha señalado, existe una generalizada opinión en sentido 
de que en la nueva Carta Magna primará la posición de eliminar los tribunales 
especiales y los fueros; del otro, porque hay una generalizada percepción (salvo 
en el gremio] de que el procedimiento establecido en la Ley de Imprenta permite 
la impunidad del periodista que incurre en delitos y fallas. 
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Producto del un mal entendido del moderador, que consideraba que el meollo del 
debate era la Asamblea Constituyente y la comunicación, al final de la jornada se 
procedió a analizar las preguntas planteadas por los organizadores [ver supro]. 

Al respecto, hubo un criterio generalizado en sentido de que la forma en que 
están formuladas puede prestarse a mal interpretaciones, pues parecería que res 
ponden a una visión dirigista. Sin embargo, se consideró que de lo que se trata 
es de generar un amplio y transparente debate. 

En este sentido, en el caso de la pregunta sobre quién debe eiercer la regulación 
de los periodistas y hasta dónde y de qué manera se puede regular la función de 
los medios sin coartar la libertad de expresión, se explicó que la regulación es 
ejercida por quien establece la respectiva norma, y el limite a la regulación es el 
resguardo de los derechos de los otros. 

En cuanto a los propietarios de medios, hubo nuevamente acuerdo generalizado 
en que es un tema que debe ser abordado en forma transparente, reconociénd<~ 
se la necesidad de que se cuente con un marco jurídico adecuado, que permita 
garantizar su responsabilidad social. 

Conclusiones 

- Es importante contar con una regulación transparente que no signifique vul- 
nerar los principios de la libertad de expresión e información, sino que esté 
dirigida a garantizar que se preste un mejor servicio a la ciudadanía. titular 
del derecho a la información. 

- Los instrumentos de autorregulación tienen muchas limitaciones, pero son un im- 
portante mecanismo para mejorar la calidad de los servicios de información. 

- La nueva CPE debe incluir el derecho a la comunicación y la información, cuyo 
titular es la ciudadanía, y del que emanan principios fundamentoles como la 
libertad de información y expresión, el secreto de lo fuente, etc., que deben ser 
expresamente consagrados. 

- Entre estos principios se insistió en que se debe consideror la información como 
un bien público, concepto que aún debe ser perfeccionado para evitar distor- 
siones intervencionistas. 

- Será en las leyes sectoriales (Ley de Imprenta, Ley de Telecomunicaciones, etc.] 
en las que se reglamente esos principios. 
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- Sugerir a las organizaciones gremiales impulsar debates sobre el tema, de 
manera que se pueda hacer cabildeo con los futuros constituyentes, velando, 
además, porque se respete plenamente los principios de la libertad de expre 
sión e información. 

Leídas las conclusiones en la Plenaria del Seminario, surgieron las siguientes 
inquietudes/sugerencias: 

- Los gremios y los sindicatos deben propiciar que se reflexione sobre la Ley 
de Imprenta de una manera autocrítica, acción que ayudaría a encaminar 
correctamente el debate que sobre el tema se puede desarrollar en el proceso 
constituyente. 

- Se debe profundizar el tema de la autorregulación s i  se quiere evitar una "regula- 
ción" externa que sería peligrosa para la libertad de expresión e información. 

- Hay que evitar en los debates sobre la regulación y la autorregulación las 
vaguedades, porque estas permiten o eludir el tema o provocar innecesarias 
fricciones. 

Comenhrios y sugerencias parliculares 

Para concluir esta Relatoría se presenta algunas percepciones personales sobre 
los diversos momentos del Seminario Taller. 

- Hay una generalizada convicción de que la labor informativa a través de 
los MCS se encuentra en un momento de crisis debido al proceso de desle 
gitimación que se sufre, producto, entre otras razones, de la influencia de 
propietarios; mala formación de los periodistas; laxitud en el comportamiento 
profesional en los diversos niveles; copamiento de espacios que no correspon- 
den, fundamentalmente políticos y judiciales. Sin embargo, hay un rechazo 
militante a la introducción de mecanismos que podrían ayudar a superar esas 
falencias. 

- De la misma manera se encuentra que así sea que haya simpatía por el actual 
gobierno, se mantiene un temor visceral a todo lo proveniente del Estado, más 
oún en el campo de la información. 

- Se observa que hay un peligroso y generalizado desconocimiento de las nor- 
mas jurídicas y de autorregulación vigentes que reglamentan el trabaio infor- 
mativo. 



- También ha sido posible advertir en los asistentes ser portadores de una for- 
mación antiempresarial y antilucro que explica buena parte de las conflictivas 
relaciones íntersociales que rigen en el país. 

- En el sector hay una tendencia, como en el país en general, al corporativismo. 

Las quejas sobre la no representación corporativa en la Asamblea Constituyen- 
te dan una pauta de esa realidad. 

También se presenta confusión en cuanto a términos de regulación y autorregu- 
lación, por causa de la implantación, desde 1996, del sistema regulatorio en 
el país. Siguiendo a José Luis Exeni, en nuestro campo se debe entender a las 
"regulaciones" como las normas emanadas desde el Estado sobre la comunica- 
ción en sus diversas facetas [eiemplos, la Ley de Imprenta, el Estatuto del Perio- 
dista, la Ley de Telecomunicaciones, etc.). La autorregulación está conformada 
por las normas emanada: del propio gremio para guiar su comportamiento 
profesional (Códigos de Etica, Tribunales de Honor y, ahora, el Conseia Na- 
cional de Etica o, desde otra perspectiva, los Observatorios de Medios]. 

- Se puede sostener que nuevamente están en la mesa del debate dos concepcio- 
nes sobre eiercicio del periodismo: aquella -que se puede denominar liberal o 
republicana- que considera fundamental la independencia partidaria/sectaria 
del periodista para el buen cumplimiento de sus labores; y la que le exige, más 
bien, que se inscriba en una determinada visión de poder, que puede llamarse 
"revolucionaria", en la que, además, se considera que debe haber sumisión 
ante los "altos intereses del Estado". 

De esas percepciones, se puede plantear las siguientes sugerencias: 

- Trabajar en forma sistemática con el sistema universitario, las empresas perio- 
dísticas y los gremios sobre la formación del periodista boliviano. 

- Organizar una serie de actividades dirigidas a capacitar a los/las periodistas 
sobre el marco legal y las normas éticas que rigen la profesión. 

- Impulsar el debate sobre el "ser periodista" en una realidad compleia como la 
nuestra y las virtudes y limitaciones de mantener independencia o, más bien, 
promover identificaciones ideológicas. 

- En el tema constituyente se puede trabajar desde cuatro -entre muchos otros- 

enfoques: el de información sobre lo que son las funciones y acciones de una 
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Asamblea Constituyente; las diferencias entre democracia y corporativismo, 
etc.; la generación de propuestas a ser incluidas en el texto constitucional rela- 
tivas a la comunicación/información, y formas de cabildeo. 

Wálter Guevara 

Gracias. Los comentarios, en primer término, van a estar a cargo de Maria Jime 
na Duzán, que participó en esta mesa, pero posteriormente los otros distinguidos 
visitantes van a poder hacer comentarios complementarios sobre esta importante 
temática de la regulación. Maria Jimena, por favor. 

Maria Jimena Duzán 

Bueno, yo creo que ya fueron suficientes los comentarios que se hicieron ayer, s e  
bre todo en la tarde. Me  pareció sumamente correcto el resumen que hizo Juan. 

Yo agregaría, a modo personal que ve las cosas desde fuera, que es inevitable 
tocar el tema de la Ley de Imprenta en cualquier proceso que tenga que ver con 
una Asamblea Constituyente. Y creo que lo más importante es que los periodistas 
y los gremios estén de acuerdo en dar ese debate, que lleven posiciones y que se 
lleven posiciones de manera autocritica. 

Hay discusión sobre cual es el sentido de la Ley de Imprenta. Unos dicen que 
sirve para proteger de los políticos a los periodistas. Otros dicen que sirve para 
a veces amparar la impunidad. 

En fin, hay una discusión interesante que yo creo que debe darse y que tiene 
que darse, y creo que es importante que la propongan los propias gremios y los 
propios medios. Sobre todo para que se dé, y se dé la posibilidad de hacerla de 
manera mucho más transparente. 

Obviamente yo les quiero decir que la Ley de lmprenta es un caso muy específico 
de Bolivia. N o  existe una situación o una instancia parecida en ningún otro país 
que yo recuerde, y a uno si le causa un poco de sorpresa la existencia de la Ley 
de Imprenta. 

Básicamente esa seria la recomendación al analizar y tacar el tema, y no incluirla 
en el diván de las discusiones que no se deben dar sino plantearla públicamen- 
te. 
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Walter Guevara 

Gracias María Jimena. Creo que es un buen momento -dado la importancia de 
esta temática para los propios medios y para la sociedad y el involucramiento de 
la clase política- abrir la discusión también al público. 

Siempre teniendo en mente que la idea es concretar propuestas hacia la Asam- 
blea Constituyente. Veo en el público, por ejemplo, a Iván Canelas, uno de los 
proponentes que quizás quiera hacer un comentario en un momento dado. 

 alguno de los panelistas desea hacer una complementación u observación sobre 
este tema? 

Iván Canelas 

Bien, muchas gracias. Yo veo muy pequeño el punto de conclusión sobre este 
tema que ha trabajado Juancho. Quizás habría que profundizar un poco, la 
propuesta que yo hice de autorregulación ha sido la más suave, porque en la c e  
misión varios colegas han señalado con mucho énfasis, que debería regularse. 

Yo veo ahí un peligro grande, porque desde el primer momento que regulemos a 
los medios estamos dejando entreabierta la puerta para un control peligroso a la 
libertad de expresión. 

Ahora, reconozco que la autorregulación puede ser muy limitada. Es decir, con- 
trolarse a sí mismo quizás no tenga el verdadero efecto que se pretende dar frente 
a lo que yo llamaría agresión de los medios audiovisuales, frente a la sociedad, 
porque ya se ha convertido en una agresión. 

Entonces concluiría diciendo que creo que los dos son muy importantes. Está algo 
dicho en la conclusión de Juancho, es decir, que es necesario regular algunos 
elementos de lo comunicación, sin que ello afecte en ninguna medida la libertad 
de expresión, el derecho a la información y a la comunicación, por un lado. Y por 
otro lado, creo que es importante dejar a la autorregulación como una necesidad 
que deberían tener las organizaciones de periodistas para que ellos puedan con- 
trolar a su misma gente y evitar, de esa manera, agresiones a la sociedad. 

Yo he mostrado ayer algunos videos, muy pocos, que sin entrar en el tema políti- 
co, los medios de comunicación afectan el nivel emocional, psicológico de niños, 
mujeres y además de ciudadanos. Entonces, creo que los dos elementos son bien 
importantes. 
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En el primero, en el de regulación, hay que dejar bien claro que no debe afectar 
desde ningún punto de vista esos derechos: el derecho a la libertad de expresión, 
el derecho a la información y a la comunicación. Pero creo que también es indis- 
pensable y necesario tener mecanismos de autorregulación para que entre ambos 
se pueda ejercer un mejor servicio a la sociedad. Eso no más. 

Participante 

Bien, yo quisiera agregar dos cosas. Yo estuve ayer en el panel pero hay un tema 
que es muy importante y que está relacionado con la pregunta que se nos dio 
para analizar: squién debe ejercer la regulación de los periodistas? 

A modo de anécdota, cuando estuvimos hablando y decíamos que el Estado tiene 
que ejercer esa regulación, alguien, algún colega periodista, me dijo: "me haces 
estremecer con esa palabra". Pero yo tengo la impresión de que es el Estado el 
que regula y es el que tiene que regular. sPor qué? Porque la Ley de imprenta 
estaba en la tuición de los municipios que tienen que nombrar a 40 ciudadanos, 
etc. para formar el tribunal, que el municipio es parte del Estado. 

El Estado tiene que intervenir cuando el periodista en la Ley de Imprenta además 
de tener faltas contra su mismo gremio, insulta, daiia la honorabilidad de una 
persona, tiene que ser llevado o la justicio ordinaria. sDe quién es la iusticia 
ordinaria? Del Estado. 

Entonces me parece que es un tema en el que los periodistas, no sé, un poco le 
tenemos miedo o no queremos hablar de él. Pero para mi está claro que la res- 
puesta es squién debe ejercer la regulación de los periodistas?, el Estado, porque 
de quién es la obligación. 

La autorregulación a la que se refiere Iván es la que hacen los gremios de per ie 
distas a través de sus tribunales, en fin, pero las penas de esa autorregulación son 
simplemente morales, una llamada de atención, no sé qué, pero para mí, no sé 
si le faltaba pero quisiera agregar esa parte. La respuesta es squién debe ejercer 
la regulación de los periodistas? El Estado. 

Juan Cristóbal Soruco 

La regulación se expresa a través de normas específicas, en nuestro marco jurí- 
dico: leyes, decretos supremos, resoluciones supremas, bimestrales, etc. Quien 
dicta eso es el Estado, evidentemente. Una ley la promulga el ejecutivo pero la 
aprueba el legislativo, etc. 
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Y es la propia ley la que establece quien va definir la acción que la ley especifi- 
que. En el caso de los audiovisuales, por ejemplo, son las superintendencias y I le 
ga la cosa hasta la Corte Suprema de Apelación, que tiene la último palabra. En 
el caso de la Ley de Imprenta el iurado conformado por el Gobierno municipal. 

No estoy seguro, si hay algún abogado le pido ayuda, en el caso del Código 
Niño, Niña y Adolescente no sé quien es el encargado de velar porque no se 
vulneren los derechos especificados en el Código. Igual que en la Ley de Bancos 
respecto de la información económica peligrosa. O sea, en la propia norma se 
dice quién va a ser el que la haga cumplir. Entonces para ya no meternos en la 
discusión que podría ser bizantino de quién, cómo, dónde, el Estado nos ayuda, 
nos asusta. Creo que eso hay que tener claro. 

Y la otra cosa que hay que tener clara para el debate, es la distinción que creo 
que estableció originalmente José Luis Exeni, y que de ahí se ha mantenido en 
todos los trabaios, la regulación hace referencia a normas jurídicas que emite el 
Estado boliviano. La autorregulación son las normas correspondientes a los gre 
mios y que se formulan y son de obligado acatamiento de quienes están afiliados 
a ese gremio. 

Javier Mancilla 

Buenos días, un saludo a todos los distinguidos participantes nacionales e interna- 
cionales. Mi  nombre es Javier Mancilla. He participado también en esa comisión 
que ha elaborado esta propuesta. Simplemente justificar tres elementos: el dere 
cho a la comunicación, el bien público y otro tema. 

En el tema del derecho a la comunicación, la propuesta se basa en que creemos y 
creo que hay que devolver la palabra a la gente. Desde el 85, la aplicación de la 
nueva política económica, quienes han detentado el control de la información, en 
este caso masiva, han sido básicomente a nivel empresarial. Han sido pequeños 
grupos, empresarios, propietarios y algunos directivos, reunidos entre cuatro o 
cinco, reunidos en un cuarto cerrado, quienes deciden hasta ahora qué vamos a 
leer, qué vamos a escuchar y qué vamos a observar a través de la televisión. 

Entonces, esta propuesta del derecho a la comunicación lo que pretende en esen- 
cia es devolver la palabra a la gente. El derecho a la comunicación, que la 
gente que está en la calle, en los pueblos, etc., pueda tener, por lo menos a nivel 
constitucional, el derecho a acceder a una radio, a un canal o a un periódico en 
similares condiciones de acceso. 
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Lo segundo es que quisiera que se pudiera incluir también es que cualquier per- 
sona pueda tener acceso a tener una licencia de una radio, de una televisión en 
el marco del derecho a la comunicación, porque ahora este acceso es limitado 
por el costo. 

Acabo de hablar con un miembro, un señor que es propietario y me dice: "la 
licencia vale entre mil y dos mil dólares". sQuién puede tener 5000 ó 10.000 
para tener una radio o un canal de televisión? Entonces eso es una restricción que 
creo que a nivel constitucional hay que disminuir o eliminar. 

El segundo elemento que se ha incluido en la propuesta es el tema del bien públi- 
co. La información no es de los propietarios de los medios ni de los periodistas 
sinoque es de la sociedad. Sería, como propuesta, un avance histórico que se 
considere la información como un bien público, y tampoco que esta información 
sea del Gobierno. 

Carlos Aguilar 

Un poco para precisar. Si tomamos en cuenta que la información es un derecho 
público, la regulación que se pretende sugerir o ver tendría primero que definir 
s i  es que la ley sanciona si hay o no hay delito, hay o no hay falta, se corrige o 
no se corrige una falta. 

Entonces si  la ley apunta a convertir esto en un delito de orden público, s i  habla- 
mos incluso de que participa la Fiscalía, y si es un delito de orden privado como 
también el Código Penal en este momento sanciona, por ejemplo, maltratar ver- 
balmente a una persona es de orden privado, entonces tendríamos que ver si es 
la información algo público, esto tendría que ser un delito de orden público. 

Y en ese caso estamos hablando de ingresar a lo que es el Código Penal boli- 
viano y el Código Civil boliviano, que también tiene que ver con resarcimiento 
económico a las faltas que se cometen. 

Entonces, dos aspectos que ya puntualizarían si vemos que el obieto en cuestión 
en este momento es de orden público o privado. 

Wálter Guevam 

Quisiera, haciendo un out side de la profesión, porque ya nada que ver con los 
medios, brindarles una distinción producto de mi experiencia como regulador. 
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Por cuatro años he ejercido la función regulatoria en nombre del Estado como 
Superintendente General del Servicio Civil. Tal vez algunas distinciones que yo 
les ofrezca pueden ser útiles para su reflexión. 

La función regulatoria tiene unos mecanismos, objetivos y alcances. Los mecanis- 
mos que en Bolivia conocemos son básicamente dos, tal vez podrían ser hasta 
tres. 

El primero es la resolución de reclamos. Es una función de justicia administrativa 
que puede estar sujeta a recursos de revocatoria y recursos jerárquicos hasta la 
Corte Suprema de Justicia, en la cual cualquier ciudadano podría plantear ante 
un ente regulatorio un reclamo contra un medio de comunicación. 

La pregunta sería si se desea que exista algo así en sustitución de los mecanis- 
mos de la Ley de Imprenta. Es decir, una especie de función regulatoria a nivel 
Superintendencia. En segundo lugar, hay oho mecanismo disponible para ejercer 
la regulación que es la Inspectoría de Servicios. El regulador diseiia un plan, que 
puede ser anual o quinquenal, y luego sistemáticamente, bajo ciertos criterios, es 
decir, efectúa inspecciones de los servicios brindados. 

Habría que ver s i  hay una reticencia a que el Estado eierza este tipo de función 
respecto a ciertos aspectos de la comunicación, que no son los meramente técni- 
cos o empresariales. Porque existe una Superintendencia de Telecomunicaciones, 
ahí la distinción se refiere al contenido. 2Qué es lo que ellos regulan? Pues ellos 
no regulan temas sobre contenido de la expresión. Ellos regulan temas técnicos y 
empresariales, frecuencias, etc., también regulan contenido gEn qué sentido? 

Juan Cristóbal Soruco 

Tendría que ver la ley, no tengo en la cabeza, pero son como siete u ocho normas 
respecto a contenidos de. .. 
Walier Guevara 

ilncluidas cosas que podrían afectar a los niños?, sese tipo de cosas? Ya, bueno, 
realmente entonces hay ya un mecanismo que existe. 

Y un tercer mecanismo regulatorio, estos dos primeros, el de la resolución de 
reclamos se refiere al pasado, es alguien que ha dicho "a mi me ha afectado 
alguna acción", entonces yo reclamo y se resuelve una acción que sucedió en el 
pasado. 
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La inspección de servicios se refiere al presente, cómo está en este momento brin- 
dándose un cierto servicio. Hay la posibilidad de hacer planificación del sector a 
futuro, ver las líneas de posible desarrollo y en cierto modo el Estado asumir una 
función de guía acerca de en qué sentido podrían desarrollarse las cosas. 

N o  sé si estamos hablando ahí de la mezcla de medios: radio versus televisión 
versus medios escritos, si estamos hablando de lo rural versus lo urbano, lo que 
está en lenguas latinas versus lo que está en español, etc., ese tipo de temas. 

En todo caso, existe ese tipo de mecanismo regulatorio que, en atención a la 
última intervención, debe distinguirse de temas de justicia penal o de procesos 
criminales, que son otra cosa. 

Luego, si hablamos del alcance de la regulación y de su obietivo, yo quisiera 
plantear a ustedes otra distinción. El tema legal es un tema de mínimos gverdad? 
Fíjense, no es suficiente decir que alguien ha cumplido con la ley, hay veces, y 
lo sabemos muy bien en Bolivia, que con la ley en la mano ciertos abogados o 
ciertos jueces cumpliendo la letra estricta de lo ley cometen atrocidades. Entonces 
resulta que el cumplimiento de la ley, el no incurrir en delitos, es una especie de 
mínimo. 

Luego hay otro nivel de exigencia que someto a ustedes y que es también más 
bien mínimo, que es el de la ética. Un autor inglés del siglo XVlll dijo que la ética 
era el último refugio del canalla. El potriotismo-dijo- que era el último refugio del 
canalla. Pero eso era en Inglaterra, en Bolivia el patriotismo tal vez es el penúlti- 
mo refugio. Cuando la bandera ya no sirve, te agarras de la ética. 

El tema es que los estándares éticos, que no son los que están normados en un 
código penal por definición debieran ser exigencias de minimo cumplimiento 

l respecto a la conducta, no de máximo. 
l 

Y porqué digo esto, porque se tiende a confundir un tercer nivel de exigencia con 
estos dos, que es pues el de un desempeño de excelencia, el de un desempeño 

1 óptimo, el de una excelente prestación de excelentes servicios. 

Y saben qué, les voy a decir un secreto a voces. N o  es apretando la conducta con 
leyes y normas referidas a control de lo delictivo ni tampoco es con normativa ni 
códigos de conducta ni códigos de ética y programas sobre ética referidos a la 
mínima conducta decente y honesta de lograr de por sí inmediatamente la exce- 
lencia en la prestación del servicio. 
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La excelencia en la prestoción del servicio no es suieto a regulación, no es con 
ningún código, no es nado que de "tus servicios serán excelentes porque te lo 
pide la ley". Ese es tal vez otro orden de cosas y tal vez ahí existe un área en el 
que está por examinarse todavía qué es lo apropiado. 

De todas maneras, le someto a ustedes a estas distinciones producto de mi expe 
riencia como regulador en el área del servicio civil. 
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LOS MEDIOS Y IA DEMOCRACIA 

Iván Aviles 

El escenario deseable es que cado actor del sistema democrático (par- 
tidos, poderes públicos, medios y ciudadanos), cumpla su rol especifi- 
co. 

Los participantes del panel 2 consideraron que los medios no debieran 
invadir las funciones que competen a los actores del sistema político de 
representación como son los partidos políticos. Estos, a su vez, debieran 
superar la crisis de representatividad por la que atraviesan y asumir sus 
funciones. Por otra parte, se estimó necesario impulsar la participación 
de los ciudadanos, con todos sus derechos y libertades, de manera de 
hacer de contrapeso tanto a los medios como a los Poderes Públicos. 

Es preciso, por tanto, establecer un conjunto de reglas de comporto- 
miento no solo paro los medios sino para todos los actores del sistema 
democrático. El grupo no llegó a un acuerdo sobre disposiciones más 
específicos para la regulación de los medios, ante el temor de que éstas z),e, :; Ijí 

pudieran derivar en una censuro y recorte de las libertades de informa- $,, ":+ 
ción y expresión. 

," 
El reordenamiento del sistema no será posible enfocando la proble- @; mática únicamente en los medios, lo cual no sería nada más que un 
reduccionismo poco realista. La idea es construir un marco general de . .  

reglas, con vistas a la Asamblea Constituyente, que renueve los márge 
nes de acción en el sistema político y señale las reglamentaciones para 
cado actor, sin que ello signifique coartar las libertades ciudadanas ni 
tampoco un amordazamiento de los medios. El sentido general de esas 
reglas debe orientarse claramente hacia una creciente participación 
ciudadana que rompa la dicotomía medios-Poder. 

f A ,  

Se manifiesta de manero expresa la preocupación sobre ciertos conte ; 
nidos de los medios. El grupo consideró que los medios deben procurar & que su material tenga valor informativo. E * &  5. ,w 
El hecho de que los medios hayan asumido funciones políticas ha sido e*d"' 

>'"' " 
observado con inquietud. De ahí que el panel haya puesto especial én- o.. $$. 

.>~* . ~ .  <e,* 
fasis en que los medios retomen sus funciones específicas, especialmen- 
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te la de informar. Es más, la incursión de los medios en lo político debe ser ante 
todo efectuada con fines informativos, pensando siempre en que el verdadero 
sujeto de la actividad política es el ciudadano. 

Es necesario impulsar iniciativas legislativas para facilitar el acceso ciudadano a 
la información pública. 

El panel estimó la gran importancia que tiene el impulsar la participación ciuda- 
dana como contrapeso en el sistema democrático. En ese sentido, se tomó con 
agrado la idea de promover leyes como una Ley de Transparencia o una Ley de 
Acceso Ciudadano a la Información Pública, que faciliten al ciudadano común y 
no sólo a los medios el acceso a los archivos del Estado. Ello pudiera equilibrar 
el rol de los medios, dando mayor iniciativa a los ciudadanos y meiorando la 
capacidad de interpelación de éstos frente a los Poderes Públicos. 

Es pertinente profundizar la educación de la ciudadanía en el ejercicio de sus 
derechos y libertades en cuanto a la información y la expresión. 

Los ciudadanos en general conocen muy poco acerca de sus derechos y libertades 
en materia de información y expresión. De ahí que, con frecuencia, sean víctimas de 
abuso por parte de los medios. Experiencias de educación en los derechos, como 
la que lleva adelante la Corte Nacional Electoral, pudieran ser realizadas para que 
los ciudadanos se defiendan y defiendan sus derechos con mayor capacidad. 

Hay necesidad de actualizar la legislación vigente sobre las libertades de infor- 
mación y expresión de manera de asegurar el respeto de los derechos ciudada- 
nos, de los derechos humanos y la dignidad de las personas. 

El panel observó en forma muy específica la necesidad de actualizar disposicio- 
nes legales como la Ley de Imprenta que, en lo conceptual, asume eficaz defensa 
del secreto profesional pero, al mismo tiempo, contiene elementos que pudieran 
dar lugar a un autoritarismo. 

Para superar las distorsiones observadas en el hncionamiento de los medios, es 
recomendable mejorar la formación universitaria periodistica y comunicacional. 

Los participantes del panel reconocieron un notorio déficit en la formación ética y 
profesional de los nuevas generaciones de periodistas. La formación de comuni- 
cadores polivalentes ha ido en desmedro de la formación de periodistas que son 
quienes ejercitan la función informativa de los medios. 
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RESUMEN DE W INTERVENCIONES EN EL PANEL 2 
INTERPEIACI~N REWIACION M i~icunys PARA IA 
A LOS MEDIOS WS MEDIOS PARiiClPIClüN UUDAüANA 

Sospecho de "complicidod" Ley de Imprenta debe ser La ciudadania debe fiscali- 
entre los medios y el Poder/ actualizada. Tiene buena zar a los medios y a los Po- 
Se mencionó incluso la posi- defensa del secreto profesio- deres Públicos. 
ble existencia de un "fondo nal, pero también pulsiones . L, idea no debe ser imponer 
de reptiles" de los partidos autoritarias contra la liber- prohibiciones los 
(dinero para pagar periodir- tad de expresión. sino más bien ampliar las 
tas]. No  debe haber un fuero er- libertades ciudadanas. 
Clientelismo. ~ec i o l  Para periodistas. No  poner frenos a los me- 

* Ausencia de autocrítica. * Hay ue paner ciertos Ir* dios, sino quitarle los frenos 
Falta de voluntad de las "S alos medios. a la miedad.  
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José Luis Exeni 

Muy bien, el tema del panel dos referido a los medios y la democracia, tenía uno 
pregunta inicial que era: sPor qué los medios bolivianos están asumiendo roles 
políticos? 

Esta pregunta ha sido respondida por una exposición de quien habla. Voy a in- 
tentar resumirla para que contextualicemos un poco la discusión. 

Los medios asumen, describimos primero cuáles son algunas de estas funciones 
que son asumidas por los medios, el definir la agenda pública, que ya se men- 
cionó en el debate y en la plenaria también en la mañana de ayer, el definir de 
hacer un papel de intermediación entre la ciudadanía y el sistema democrático, 
el sistema político, una tarea que era de los partidos pero que la asumen los 
medios. 

Los medios son los que canalizan muchas veces las protestas, las movilizaciones. 
Plantean y se convierten en una caja de resonancia de las inquietudes, de los 
pliegos, etc. y, por lo tanto, asumen esa función política. También los medios, de 
alguna manera, se han constituido en fiscalizadores del poder. 

La fiscalización es una tarea del Congreso Nacional para fiscalizar al poder. El 
poder tiene sus mecanismos de fiscalización, la Contraloría, hay otros mecanis- 
mos entre regulatorios y casi diría yo fiscalizadores que son muchas de las su- 
perintendencias que tienen que ver con el buen servicio; pero los medios asumen 
también esas funciones, ipor  qué ocurre? Damos algunas pautas históricas. Por 
una parte, en la tradición política boliviana y en la tradición de los medios, está 
una adhesión a la democracia. 

Es decir, especialmente las luchas en períodos dictatoriales donde es más eviden- 
te pero hay una adhesión de los medios a la democracia, y estamos hablando de 
un período de cerca de 40 años, en que entre gobiernos autoritarios o gobiernos 
dictatoriales, los medios de comunicación labraron una tradición de adhesión a 
la prensa y al mismo tiempo de adhesión de la ciudadanía de renovación de un 
voto de confianza ciudadana ante estos medios que coincidían con la lucha por 
el retorno de la democracia en unos casos, por la vigencia de las libertades. 

Esto hizo que también los medios contribuyeran a la formación del ciudadano 
como tal, del suieto político, del suieto que actúa y que con su voto y con su ac- 
tuación decide el gobierno. 
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Es esta una relación entre medios y ciudadanía, que es la que se hereda y que ex- 
plica por qué los medios tienen un papel político y tienen un rol en la democrocio. 

Pero además se explica por qué avanzan los medios hacia estas relaciones polí- 
ticas y otra de las claves es la tradición de los partidos. Los partidos no lograron 
construir una tradición lo suficientemente sólida como para consolidar a lo largo 
del tiempo y hoy este papel que les depara el sistema político. 

Hay una tradición, por el contrario, son escasos los eiemplos de consecuencia, de 
transparencia de los partidos, y son más los eiemplos de opacidad, de falta de 
transparencia, los eiemplos de inconsecuencia y deslealtad, en fin. 

Y además yo añadiría que el propio sistema instaurado con la democracia, que 
permitió la vigencia de la democracia, ese famoso sistema de la democracia 
pactada, ha impedido o en los hechos ha anulado al Congreso Nacional en su 
capacidad fiscalizadora. sPor qué? Porque en aras de darle gobernabilidad al 
Gobierno de turno, lamentablemente el Congreso renunciaba a fiscalizar a ese 
Gobierno. O en el mejor de los casos llegaba a una simulación de fiscalización. 

Todo esto hizo que los medios de comunicación fueran asumiendo estas funciones 
que no las hace ahora en su plenitud el sistema político o los partidos políticos. 

Ahora bien, este tema derivó en una conclusión, en que de todos modos Fueron 
necesarios los medios de comunicación en la democracia por las necesidades de 
la libertad de información, la libertad de expresión. 

Pero además advirtiendo señales que pudieran lanzarse de perspectivas, espe- 
cialmente en el gobierno, de concepciones que pudieran entrañar peligros autori- 
tarios. Y por lo tanto, a titulo de tener una regulación, de repente entrar a censu- 
rar a los medios para evitar que estos medios se conviertan en un contrapeso. 

De esta forma, la conclusión era que los medios debían seguir siendo un contra- 
peso ante cualquier posibilidad de que se abra en el país una lucha hegemónico, 
es decir, una lucha por imponer una hegemonía. Una lucha de dominación social 
y política, que son los términos de hegemonía y que son absolutamente contra- 
dictorios con el concepto de democracia que manejamos y que es el concepto de 
democracia como el sistema de equilibrios inestables que tiene que pervivir. 

Y de solución de un sistema de valores dentro de los cuales está la solución pací- 
fica de los problemas, entre otros, la participación ciudadana y otros que hacen 
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que el sistema democrático perviva en función de los intereses generales de la 
sociedad y del bien común. 

Ante este análisis, sin embargo, la discusión en el grupo derivó en otra cosa. 
Derivó en uno verdadera interpelación a los medios, quizás por el énfasis en el 
rescate del rol de los medios en ese contexto político, vino como consecuencia 
una reacción de los medios en el panel que interpelaron en un 80% de las inter- 
venciones a los medios. 

Sospechas de complicidad de los medios con el poder, se mencionó hasta la posi- 
bilidad de que existan en los medios fondos para pagar periodistas, clientelismo, 
ausencia absoluta de autocrítica en los medios, se decía. Los medios tampoco 
hablan mal unos de otros, que es la ausencia de crítica y autocritica. 

La falta de voluntad de las organizaciones del gremio poro mejorar el periodis- 
mo, la falta de voluntad para dignificar al ser humano, los medios no escuchan 
a la ciudadanía. La caída de la credibilidad de los medios. Los medios son abu- 
sivos, erosionan la democracia. En regiones pequeñas los medios son propiedad 
de políticos o de empresarios con intereses políticos. 

Hay un libertinaje del micrófono y las cámaras, los medios y los periodistas dejan 
de lado la ética para sobrevivir en el contexto del modelo económico. N o  se 
respeta la privacidad de las personas. 

Esto es algo de lo que se habló en gran parte en el panel y que es más o menos 
el contexto de la discusión, y que derivó de porqué los medios bolivianos están 
asumiendo su rol, que la gente entiende porqué. 

Hay una tradición, una herencia que los medios han recibido, o sea que es gra- 
cias al pasado que están con ese espacio que lo tienen ganado pero también el 
presente tiene todos estos cuestionamientos. 

Y a partir de ello, se establecieron algunas conclusiones que tienen también rela- 
ción con los otros grupos, inevitablemente. El escenario deseable y ordenado es 
que cada actor del sistema democrático, ya seo partido, poder público, medios y 
ciudadanos, cumplan su rol específico. Es decir, tratar de que cada uno se haga 
cargo de lo que es suyo, de lo que le corresponde hacer en la sociedad. 

Y se saca otra conclusión de que es preciso, por tanto, establecer un coniunto de 
reglas de comportamiento, no solo para los medios sino para todos los actores 
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del sistema democrático. 

El grupo no Ilegó a un acuerdo sobre disposiciones más específicas para regula- 
ción de los medios ante el temor de que estas pudieran derivar en una censura y 
recortamiento de las libertades de información y expresión. 

Otra conclusión es que se manifiesta de manera expresa preocupación sobre cier- 
tos contenidos de los medios, y el grupo consideró que los medios deben procurar 
que su material tenga valor informativo. 

De igual manera, se llegó a la conclusión de que es necesario impulsar iniciativas , 
legislativas para facilitar el acceso ciudadano a la información pública. En esto, 
creo que es muy importante contextualizar, en el sentido de que el acceso y la 
transparencia de la información pública no deben ser solamente para los perio 
distas ni para los medios sino para la ciudadanía en general. 

Esto, por una parte, permitiría al ciudadano interpelar directamente al Estado. 
Por otra parte, evitar la mediación de los medios para cumplir estos propósitos y 
poder cada ciudadano conocer aquello que necesita, desea o le interesa como 
individuo o como parte de una comunidad. 

Y por lo tanto, esto además es parte de otra visión, de que no se debe tener mie 
do a la participación, al eiercicio de la ciudadanía de manera plena. No tanto 
de ponerle reglas, de regular a los medios sino de estimular la acción ciudadana, 
porque en definitiva es la ciudadanía la que tiene que probablemente hacer de 
contrapeso contra los medios. a los medios y a los poderes y a los partidos y a la 

porque podría darse la situación de que entre medios y política pueda 
haber una suerte de complicidad. ?Y quién les hace contrapeso? La ciudadanía. 

Se ha llegado también a la conclusión de que es pertinente profundizar la educa- 
ción de la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos y libertades en cuanto a la 
información y la expresión. 

Hay en diferentes disposiciones legales y reglamentos normas que señalan clara- 
mente cuáles son los derechos de las personas en materia de información, cuáles 
son los límites de los medios para informar y, sin embargo, la ciudadanía pro 
bablemente desconoce estos derechos y permite que los medios abusen y hagan 
mella de su dignidad personal, de su privacidad y de otros aspectosque han sido 
mencionados tanto en el panel que nos precedió como, de alguna manera, en la 
plenaria de la mañana de ayer. 
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Y lo mismo esto va en la línea de impulsar a la ciudadanía a participar, a ser 
ciudadano pleno. 

Se ha reconocido que hay necesidad de actualizar la legislación vigente sobre las 
libertades de información y expresión, de manera de asegurar el respeto de los 
derechos ciudadanos, de los derechos humanos y la dignidad de las personas. 

Se ha mencionado la Ley de Imprenta, que tiene bondades en cuanto a la prc- 
tección del secreto profesional de los periodistas pero también la perspectiva de 
que la misma ley pueda tener pulsianes autoritarias que sirvan para lo contrario 
de lo que se busca. 

Y otras disposiciones que ustedes ya las han discutido en sus respectivas mesas. 

Hay una conclusión que en el grupo, de alguna manera, la omitimos, pero que 
tenía el consenso y que yo la voy a mencionar y es que para superar las distor- 
siones observadas en los medios es recomendable meiorar también la  formación 
universitaria, periodística y comunicacional. 

Se ha reconocido que hay un déficit en las escuelas de comunicación, en las 
universidades y por lo tanto ese déficit debe ser superado con un reforzamiento y 
una meioría de la calidad de la Formación universitaria, de modo que se contribu- 
ya también desde ese ámbito a superar las dehciencias que hemos observado. 

Estas son bósicamente las conclusiones a las que el grupo ha llegado y segura- 
mente Roberto va a comentar. 

Gracias. Bueno, la discusión que tuvimos ayer Fue bastante rica, personalmente 
de un gran aprendizaje. 

Y quiero plantear un tema. Ayer se mencionaba como una preocupación que 
había habido la cobertura de un medio, de una televisora, que había llegado 
a la casa de Miss Santa Cruz, una muchacha de origen humilde que había ga- 
nado este concurso. La televisión llegó hasta el cuarto de la muchacha, hasta su 
ropero. 

Se planteaba como un problema a discutir s i  esto no estaba afectando la dig- 
nidad, porque la manera en que la ha presentado esta cobertura indignaba en 
relación a que ofendía el origen de esta muchacha. 
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Y quiero plantearles que nosotros no debemos, como periodistas, plantearnos 
tener las llaves del ropero de ninguna muchacha, de ninguna familia, de ningún 
miembro de la sociedad. 

Percibo que en este país, en este momento, hay una efervescencia que refleja una 
inercia de movimiento social, manifestada en una expresión del presidente Evo 
Morales que dice: "Yo todavia me siento líder sindicar, todavia no me acostumbro 
a ser presidente". 

Creo que eso está permeado en la sociedad boliviana. Muchos todavía se sien- 
ten activistas y todavía no se sienten gobernantes pero creo que todavia no hay 
una expresión plena, y esa va a ir brotando supongo, de que la gente se sienta 
plenamente ciudadana. 

Entiendo que la Constituyente es para cambiar, no para dar pasos desde otras. Y 
creo que como periodistas, una de las cuestiones centrales es no tener miedo. N o  te 
nerle miedo a la gente ni a los lectores ni a los televidentes ni a los radioescuchas. 

Cuando hablamos de regular contenidos, estamos en tentaciones de tutelaies sobre 
nuestros lectores o televidentes, etc., yo me rehúso a ser tutor de alguien. Mi fun- 
ción como periodista es informar, de mí no depende que vaya a hacer esa persona 
con lo que yo le digo, mi responsabilidad es informarle bien. Pero yo no puedo 
decidir ni puedo inducir para que forzosomente decida por una u otra cosa. 

Es decir, el centro de la discusión de ayer, desde mi punto de vista, debe atender 
a más libertades, a más derechos, no a mas regulaciones. Es decir, a no tenerle 
miedo, que si partimos de lo base de que la información es un bien de la socie 
dad, a que ese bien se eierza plenamente. 

Que va a haber excesos, los va o haber. Que va a haber abusos, los va a haber. 
Pero no sé si peores que antes. Venimos de regímenes donde la información real- 
mente hacía daño, por eso estaba prohibida. 

Y si estamos pensando en modelar una nueva forma de organización social, 
una nueva estructura jurídica, nuevas disposiciones para caminar en el país, yo 
supongo que debemos pensarlo en función de no hacerlo como antes. 

En ese sentido se planteaba la reflexión "bueno, ipara qué informar?", informar 
para generar una opinión pública, informar para que la gente, el ciudadano tenga 
elementos de raciocinio, de decisión, de convicción sobre lo que tiene que hacer. 
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Por eso digo, y lo al final del día de ayer, lo importante es arrojar 
el miedo al bote de la basura. N o  tener miedo. Estamos en la idea de construir 
algo distinto, no tener miedo. Y en ese sentido, dotarle al ciudadano de un poder 
que haga el contrapeso que tanto estamos discutiendo. Abusa el medio, ?quién 
lo controla? Abusa el Gobierno, $quién lo controla? Dotándole al ciudadano de 
varios instrumentos. 

En ese sentido, una de las conclusiones que queda clara, es que tiene que ser un 
conjunto de disposiciones de regulación, de poner en orden a los medios, etc. 
No es de un momento, no es un asunto mágico. Tiene que ser un conjunto de 
disposiciones donde cada actor de la sociedad asuma su responsabilidad. Y en 
la medida en que la cumpla, en esa medida se pueden ir haciendo los pesos y 
contrapesos al respecto. 

Y, por eso, lo que tenemos que pensar es que s i  estamos proponiendo ciertos 
regulaciones, corremos el riesgo de acotar el sistema democrático, cuando yo 
escucho y entiendo que el propósito de estas propuestas no es un propósito de 
censura, pero cuando yo escucho que hay que evitar que la televisión emita imá- 
genes de violencia, hay que evitar que esto o lo otro, p o s  estamos censurando 
a nosotros mismos como periodistas? Estamos censurando el derecho de la socie 
dad a ser informada. 

En la medida en que se cumplan otros, y en otros lugares, la responsabilidad de 
formación educativa, de fortalecimiento cultural, de protagonismo de la gente, se 
van a desvanecer los contenidos violentos de la televisión. $No es más violenta la 
visión de una noticia, de un ataque a Irak, que cualquier programa que ustedes 
me pongan, que cualquier película que ustedes me digan? 

Entonces, lo único que yo trataría de redondear es que no haya temor a ejercer o 
a dotar, cuando hablamos de regulaciones, cuando hablamos de normatividad, 
los derechos y las libertades ciudadanas. Esas son, desde mi punto de vista, las 
que van a posibilitar que el luego de medios con la democracia esté equilibrado, 
respete los derechos humanos, respete la dignidad de la gente, pero sobre todo 
respete la libertad de expresión y acceso de la sociedad a la información. 

Todos los temas de este taller son absolutamente fundamentales para la democra- 
cia, para el periodismo, para el ejercicio de la ciudadanía. 
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Abro a comentarios de los otros panelistas o del plenario sobre este tema central 
de cuál es o cuál debería ser la función del periodismo o en su acepción mayor, 
que entiendo ha sido en general sujeto de crítica en este taller. 

Entiendo que la tendencia general del taller ha sido que hay que concentrarse en 
un función muy clara, que es la del periodismo, que se puede ejercer a través de 
la televisión, la radio, los medios escritos como algo distinto de un conglomerado 
de destrezas y capacidades profesionales que pueden tener que ver con relacie 
nes públicas, con campañas políticas, con una serie de otras cosas. 

Pero si hablamos de periodismo como tal, químicamente puro, lo que ha planteado 
este taller es cuál su función específica. Y esa es la pregunta que está en el aire. 

María Jimena Duzán 

Yo quería, para complementar, algo que he visto en los talleres, y estoy de acuer- 
do con mis compañeros, aquí ha sido una nueva oportunidad para un nuevo 
aprender y ver una dinámica muy interesante y productiva. 

Yo diría que es bueno recordar que s i  estamos en el tema de los derechos, que es 
básicamente lo que uno hace cuando empieza a trabaiar una nueva constitución, 
gverdad? Lo primero que tiene uno que preguntarse es: esos derechos, gqué t ie  
nen que ver con el periodismo? Y lo pregunto porque uno como periodista tiende 
a creer que uno está por encima de la ley, de la norma. Y eso ocurre cada vez 
con más frecuencia, no solo aquí, en muchos países y de maneras muy distintas. 

Yo creo que en eso tenemos que estar muy conscientes de que en un proceso 
como el que se avecina, todos los ciudadanos vamos a ser objeto de los mismos 
derechos. 

Aquí los privilegios son los que van a ser seriamente cuestionados, y yo creo que 
en ese sentido se replantea una sana discusión frente a cuál debe ser realmente la 
función, no solamente la función sino el peso específico del periodista en una d e  
mocracia, y en un proceso como este debe ser igual que los demás ciudadanos. 

Por eso, es importante establecer, por ejemplo en el caso de Colombia, nosotros 
teníamos muchos, incluso un privilegio que era el hecho de tener una pensión 
especial, cosa que ya no tenemos. O sea, pasan muchos episodios como ese. 

Me parece que es importante establecer que los periodistas no tenemos sino la 
única condición de ser ciudadanos con una función social como comunicadores y 
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como informadores y que no tenemos por qué tener ninguna ley que nos proteja 
y que además de las normales que existen en una democracia que se sustenta en 
una democracia de pesos y contrapesos. 

Simplemente esa es una reflexión que dejo y que insisto es importante para la 
autocrítica que tenemos que tener y que es importante en estos procesos. 

Quiero agregar algo a lo dicho por María Jimena, y precisar lo del privilegio ese 
que los periodistas estuvimos buscando. Yo lo digo en primera persona plural, 
aunque yo no tuve nada que ver can ese cuento, pero es por solidaridad gre- 
mial. 

Y es que hubo el intento de que por ley el periodismo se considerara una profe- 
sión de alto riesgo, que lo es, pero que como consecuencia de esa declaratoria 
de alto riesgo, uno se pudiera pensionar antes del tiempo que está estipulado 
para cualquier clase de trabajador. Si el trabaiador se pensiona a los 60 años, 
que los periodistas nos pensionáramos a los 50. 

Por fortuna, eso nunca pasó. Y digo por fortuna, porque hay un capital que el 
periodismo tiene que defender con uñas y dientes, que es su credibilidad. La cre- 
dibilidad está estrechamente ligada al peso moral del periodismo. Y este a su vez 
está estrechamente ligado a un valor democrático que es la igualdad. 

Leía en Norberto Bobbio, en un libro interesantísimo que tiene sobre el futuro de 
la democracia, que hay unas expectativas que las democracias del mundo toda- 
vía no han llenado cabalmente, y entre esas menciona la de la desaparición de 
los poderes paralelos. 

Se refiere él a esas nominas secretas, que muchos gobiernos tienen, de gente que 
manda aunque no haya sido ni elegida ni nombrada, que simplemente ha sido 
distinguida en el gobierno entre los que le rodean y entre los que le son afectos. 

Una función democrática de la Drensa es destruir esos ~oderes  aral lelo s. o sea 
los poderes no nombrados. A lo; periodistas nadie nos ha nomb;ado, y un factor 
de credibilidad del periodismo es que no constituya una casta privilegiada. 

No hay nada más antipático en las democracias que ver castas privilegiadas, 
que ver por ejemplo familias presidenciales, cuyos parientes están disfrutando de 
las ventaias del gobierno sin que el ciudadano haya elegido a esos parientes. 
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Y eso a los demócratas nos duele. Ver que los periodistas se constituyen en casta 
privilegiada mina su credibilidad, y mina un concepto democrático que es el 
de la igualdad ciudadana. Nada más odioso que ver al periodista que cuando 
todo el mundo está haciendo fila, yo por ser periodista no hago fila. Entonces la 
gente que está en la fila se pregunta: "y qué tiene ese señor que no tengo yo", en 
términos de democracia. 

Quería agregar ese dato porque me parece muy importante a la consideración 
que se ha venido haciendo sobre la necesaria igualdad jurídica del periodista 
frente a la ley. 

Arturo Cárdenas 

Buenos días. Yo he sido parte también de esta mesa y quería hacer unas peque 
ñas acotaciones. 

Yo insistí en la mesa en que muchas veces se hace una crítica o un análisis del 
periodismo a partir de ciertos mitos. Uno de los principales mitos que hay que 
desmitificarlos es que periodismo no es igual que comunicación y que comunica- 
ción no es lo mismo que periodismo. 

En el tema de la credibilidad, yo insistí en el tema de que muchas veces los me 
dios o los periodistas reivindicamos mucho nuestra credibilidad como patrimonio 
central de nuestro trabaio. 

Pero yo creo que buena parte de esa credibilidad se debe a que los medios 
no hablan mal de los medios y pongo como ejemplo que se menciono que los 
medios y la iglesia católica figuran como las principales instituciones que tienen 
credibilidad, y estamos hablando de dos sociedades secretas. Nadie sabe lo que 
pasa en la iglesia y nadie sabe lo que pasa en los medios, nadie sabe cómo se 
elige al Papa, qué discuten los cardenales para elegirlo. Nos enteramos que hay 
un Papa cuando hay humo blanco. Y en el caso de los medios nos enteramos que 
hay humo blanco cuando sale la noticia. 

Los medios actúan como sociedades secretas también porque quienes son los 
dueños. En el caso de Bolivia podemos saber quiénes están detrás de los m e  
dios, en algunos casos, no en todos. Pero y en qué negocios están metidos esos 
dueños. Si supiéramos en qué negocios están metidos los dueños de los medios 
entenderíamos en buena parte el origen de ciertas noticias. 
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Aquí atrás habia una pregunta muy interesante. Decían: "Los periodistas reivin- 
dicamos que la información es un bien público. Decimos que los periodistas 
son depositarios de la fe pública", y squién diablos los ha elegido? Yo soy pe 
riodista y reivindico y respeto para decir s i  la información es un bien público y 
los periodistas son depositarios de la fe pública, sporqué van a gozar de fueros 
especiales? 

Coincido plenamente con el criterio de que el periodista tiene que estar igual que 
el ciudadano de la calle, porque las desviaciones y las distorsiones del periodis- 
mo radican en esos fueros especiales. 

Las credenciales también, se utilizan para entrar al estadio gratis, mientras están 
haciendo cola y comprando sus entradas, los periodistas también abusan. En 
tránsito le ponen su letrero de prensa y se estacionan donde les dá la gana. 

Entonces ese tipo de fueros hay que, yo creo, ponerles ciertos límites y con esto 
termino. Los medios se están convirtiendo en una dictadura, porque no hay límites 
al trabajo que están haciendo los medios. 

Yo quisiera hacer dos pequeñas puntualizaciones. La primera a cerco de en qué 
se ha convertido el periodismo o los periodistas. Yo estoy en una situación privile 
giada en este momento porque tengo muchísimos arios de periodista. No les voy 
a decir cuantos, obviamente. 

En mi época no habia una facultad de periodismo, pero se sabía implícitamente 
que el periodista estaba a favor del pueblo. Todos los periodistas reclamábamos 
siempre lo del pueblo y criticábamos al Gobierno. 

He visto, a través de los años, que eso ha cambiado. En estos últimos años habia 
periadistas claramente a favor del Gobierno, comprados, sabemos esa. Pero bue 
no, ha cambiado la cosa. Antes la función del periodista era trasmitir la noticia 
al pueblo pero para que el pueblo se forme un criterio, como han dicho muchos. 
Por ejemplo, "el prefecto ha robado señores", listo, ahí está. 

En estos últimos tiempos muchos periodistas, no sé si  pagados o no pugados, 
pero ha cambiado. Pero además se han convertido en lo que alguien dijo, una 
casta. Se han separado del pueblo. Son unos profesionales que tienen no sé que 
cosa o unos carnetcitos, de vez en cuando, cuando me conviene saco mi carné 
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de periodista, soy periodista, especialmente cuando un varita me para en el trá- 
fico. "Ah si, señor periodista, siga no más". 

Es algo parecido a lo que ha sucedido en el cristianismo. Los sacerdotes, antes no 
había sacerdotes, pero los sacerdotes son una casta, se visten diferente, se distan- 
cian de los demás, porque son intermediarios entre Dios y el pueblo. Entonces los 
periodistas, me gustó mucho lo que dijo Iván hace un rato de que no puede ser, 
no son intermediarios. Yo puedo acceder directamente a la información. 

Eso es lo que veo a través de los años, y quien sabe, tendríamos que preguntarnos 
a nosotros mismos porqué ha sucedido eso. Porqué el periodismo ha cambiado 
y defiende los intereses del Gobierno. Entonces el pueblo ya no tiene que luchar 
sólo contra el Gobierno sino también contra la prensa. Que era lo que antes no 
era concebible s i  quiera. 

La segunda partecita es al compañero colombiano cuando nos diio: "no, hay que 
ser valientes sobre los contenidos de la televisión". Una cosa es cuando en la tele 
visión nos enfrentamos al poder, es decir, que decimos: "bueno, el presidente tal 
es un ladrón y tal" A eso tenemos que escapar. Pero otra cosa es cuando el mismo 
periodista comete el delito. En el caso de mostrar una niña o un ladrón, cuando los 
periodistas van a la PTJ, y en confidencia se hacen la burla porque le dicen "es usted 
ladrón p o ?  Y el ladrón le dice: "un momentito, no soy ladrón, soy señor ladrón". 

Eso es una violación a la Constitución Política del Estado. Según la Constitución, 
todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. 

Entonces, yo quisiera puntualizar a que la regulación no se refiere a que criti- 
quemos al poder o a que estemos en contra del sistema o nos enfrentemos a un 
avasallamiento de ..., no, no se refiere a eso. Se refiere a los delitos que la misma 
prensa comete en contra de la Constitución, en contra-de las leyes, etc. 

Walkr Guevam 

Ha habido una alusión y sin pretender asumir reglas parlamentarias, el aludido 
no es en realidad de nacionalidad colombiana. Don Roberto Zamarripa es mexi- 
cano, pero le vamos a dar el derecho a comentar sobre la alusión. 

Robrto Zamarripa 

Dos cosas, rápidamente. No estoy de acuerda con que el periodista sea igual 
que el ciudadano de la calle. No estoy de acuerdo aunque así lo digamos. 
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Creo que debemos pensar al revés, que el ciudadano de la calle debe ser igual 
que el periodista. Me explico, pensemos primero por el ciudadano. Si seguimos 
pensando por nosotros mismos no salimos de nuestro círculo. 

El tema es s i  nos atrevemos a que el ciudadano, que es el que nos lee, va a tener 
derechos similares a los nuestros. Entonces el ciudadano, cuando hablamos de 
información coma bien público, hablamos entre otras cosas de si va a acceder 
o no, por ejemplo, la partida secreta que tanta discusión tiene acá. l a  partida 
secreta de dónde surge, del dinero de los ciudadanos. 

El ciudadano tiene derecho a saber cómo se gasta el dinero que él pone. Bueno, ' el periodista puede saberlo, tpor qué no el ciudadano? Entonces, quiero decir 
que primero pensemos en el derecho del ciudadano antes que en el derecho del 
periodista. 

Y a veces pienso que nos rasgamos mucho las vestiduras respecto a los posibles 
abusos o excesos del periodista. Sin moverme del eiemplo que usted menciona. 
llega el periodista y entrevista a un presunto ladrón que presenta ahí en lo c e  
misaría donde sea y "señor ladrón, porqué se robó esto". Y comete el delito el 
periodista, a ver porqué. Si es delito o si está penado a si está prohibido presen- 
tar a alguien que es inocente hasta que no se le iuzgue, quién tiene la culpa de 
presentarlo, el periodista o la autoridad que la pone ante el periodista. Si la aute 
ridad respetara el que es inocente hasta que no se le compruebe la culpabilidad, 
pues no lo presenta. Punto. El problema es de ida y vuelta. 

Ahora, qué tiene que hacerse para no escandalizarnos. Simplemente poner el 
presunto responsable que está sometido a tal cosa, y se acabó el tema. 

Pero a veces nosotros creo que en aras de pensar que hay excesos o abusos de 
los medios nos estamos vendando los oios respecto a quien provoca esos excesos 
o esos abusos y quien los coloca para que se conviertan en un supuesto manjar 
informativo. 

Por eso insisto, si nosotros depositamos eso en los derechos de los ciudadanos, en 
el poder de los ciudadanos, estaremos de esa manera, haciendo que el ciudada- 
no controle eso autoridad para que no ande culpando a quien no debe culpar y 
controle ese pericdista para que no ante culpando y escribiendo que es culpable 
hasta que no se le demuestre. 
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Pedro Ribero 

Un par de comentarios, no pretendo dictar cátedra ni mucho menos. Son inquie 
tudes personales. Por lo menos en la primera parte de esta iornada se ha puesto 
énfasis en la materia legal, entre lo que tenemos como norma que debe regular 
o lo que nos falta. 

Yo creo que en materia legislativa a nuestro país no le falta absolutamente nada. 
Creo que tenemos leyes, normas, decretos, etc. hasta para pegar un estornudo 
en la calle, seguramente. El tema es quién acata y quién hace acatar todo ese 
compendio de normas de legislatura. 

En el caso específico de los medios de comunicación, cuando menos no se ha 
hecho énfasis, o no de la manera necesaria, acerca de la responsabilidad de la 
normatividad. Responsabilidad de los medios, responsabilidad de quienes tra- 
baian en los medios. Creo que eso es algo fundamental y yo le doy un lugar de 
preeminencia delante de una norma, de una ley. 

Hoy en día, cuando menos hay una suerte de resquemor acerca de los pasos que 
vaya a seguir el actual Gobierno con relación a los medios. Se teien una serie de 
conjeturas al respecto. 

Yo creo que podían estar tranquilos de cualquier situación o corriente o intento 
gubernamental los medios que probablemente cumplen con su responsabilidad 
de frente a una sociedad. 

En el caso particular de El Deber, el periódico donde yo cumplo funciones, y es 
algo que tampoco en este seminario se ha tocado, es la institución de algunas 
figuras que funcionan muy bien en otras partes, y en el caso particular del medio 
al que yo represento, está en ese tema. 

Les puedo asegurar que en El Deber hacemos un trabaio mucho más responsable 
desde la institución de la figuro del defensor del lector. En una actividad pionera 
con don Luis Ramiro Beltrán, en una etapa de dos años y hoy con la presencia de 
Marta Paz, una reconocida periodista en Santa Cruz que ejerce esa función. 

Insisto entonces en la responsabilidad de los medios en el cumplimiento de su 
tarea. Y se plantea otra inquietud acá, acerca de cuál es la función específica de 
los medios. 
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Recuerdo al espaiíol Miguel Ángel Bastenier en un taller que se hizo en esto 
ciudad hace como 10 años, y hablaba de lo importante que resultaba que los 
medios estén cada vez más conectados con su comunidad, y que un medio de 
comunicación le sea al ciudadano tan útil como una licuadora, como un microon- 
das, como una cocina, como una estufa. 

En la percepción particular, el que se presente como una situación de casi perma- 
nente conflicto de la relación de medios con el poder, yo me pregunto en el caso 
particular de los medios que funcionan en la ciudad de La Paz, en la sede de 
gobierno, sino es muy perniciosa esa cercanía de los medios con el poder que les 
hacen desentenderse o no prestarle la misma o una mayor atención a los temas 
que le interesan a la gente común. 

sNo está muy politizada, no está muy encerrada en los límites de la Plaza Murillo 
y de los ministerios, la actividad periodística en esta ciudad? Y que de alguna 
manero trasciende las fronteras regionales porque hay medios que llegan a otras 
partes del país con ese mismo mensaje, siempre lo política, el conflicto. 

No  es que nos vamos a desentender del tema político pero a la gente le puede 
interesar también ver como su ciudad recupera, por ejemplo en el caso de La 
Paz, sus aceras liberándolas de los vendedores ambulantes. O como mejora su 
estético porque retiran el cableado que constituye toda una telaraña en diversas 
arterias. 

Estar con los temas de lo gente, creo que puede ser un ejercicio saludable. Puede 
cambiar esta relación o esta situación de crispación que involucra cotidianamen- 
te a los medios de comunicación. Y darle calidad de información también. 

Creo que hay un mayor rigor, un mayor control en los medios escritos. Lasti- 
mosamente no es así en los medios audiovisuales. Y uno puede echar en Falta 
en iniciativas como esta, mayoritariamente la ausencia de represeniantes de los 
medios audiovisuales. 

No  puede ser parte, y sugieren inclusive los mensaies que no se lo pierda uno 
el noticiero de principio a fin. No  puede ser noticia de titular el testimonio del 
conductor ebrio que se llevó por delante un poste, ni lo último en lencería, cuando 
hay otros temas que si realmente interesan a la ciudadanía más allá de lo político 
y que no están fielmente reflejados en los medios de comunicación. Simplemente 
eso. Muchas gracias. 
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Participante 

Quisiera referirme a los siguiente, el tema que nos convoca en este seminario 
"Medios, poder y democracia en Bolivia" es en realidad pues una sola idea, un 
solo concepto: Medios-poderdemocracia. 

De los medios hemos visto solamente, bueno, de forma mayoritaria, una de sus 
funciones, la información. gPor qué?, porque lo información es el insumo del 
periodista. Porque sin información no habría periodismo. En este sentido creo, y 
voy a rescatar lo que decío el colega mexicano, que debiéramos girar en torno al 
derecho que debiera tener el ciudadano de acceder a la información. 

Esto por muchas razones, pero sobre todo para suavizar esa relación que de 
por sí está tensionada, el medio, el poder y la democracia. Esta tensión creo, 
en nuestro país por lo menos, se da precisamente porque en la búsqueda de la 
primicia y de la exclusividad, el periodista trabaia la información pública para 
darla en forma de primicia y de esta manera permanecer en su fuente de trabajo 
e ir escalando dentro de la misma. 

Sin embargo, el ciudadano cuando el periodista deia de ser periodista y es ciu- 
dadano también debería y de hecho tiene, de acuerdo a un decreto supremo que 
tenemos en nuestro país que es el 28168, que está plenamente vigente, todo el 
derecho de acceder también a la información pública. 

Se ha hablado de que los medios de comunicación fiscalizan, fiscalizan qué, fis- 
calizan el maneio de lo público, ahí está su fiscalización. Pregunto, esa tarea As- 
calizadora, a veces abusiva, parcializada, a veces dirigida, a veces manipulada, 
tendría algún sentido si todos y cada uno de nosotros como ciudadanos pudieran 
acceder a los gastos reservados, por ejemplo, no tendría ya sentido. 

Evidentemente, como decío el seiíor Ribero, esta es una relación conflictiva, pero 
yo les recuerdo algo, si hay una relación áspera entre el poder político y el perir, 
dismo es precisamente porque la superficie es rugosa, porque estamos hablando 
de los bienes públicos, estamos hablando de su maneio y evidentemente tiende 
a ser conflictivo. 

Pero no debiéramos olvidarnos aquello que nosotros llamamos responsabilidad 
social o encargo social y finalmente terminamos olvidando todo. Estamos dando 
recetas maravillosas paro que funcionen en medio de los periodistas pero nos 
estamos olvidando del destinatario, del receptor, del ciudadano, finalmente tra- 
bajamos para él. 
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Y es en ese mismo sentido que quizás debiéramos dejar que sea el ciudadano co- 
mún el que pueda acceder más libremente a la información. Y sobre la base del 
ejercicio de este derecho, naturalmente pedir y exigir la obligación que tienen los 
servidores públicos de colocar esta información al alcance de esta ciudadanía. 
De esa manera vamos a tener dos componentes muy importantes que fortalecen 
por último el tercer término de esa ecuación que he dibuiodo, que es la democra- 
cia. Se trata de transparencia y se trata de rendición de cuentos. 

Una gestión pública debe ser transparente y posible de ser transparentada, y 
además el ciudadano debe tener la posibilidad de pedir que el servidor público 
rinda cuenta de su acción. Pero todo esto en el marco de qué, en el marco de 
lo primero que decíamos, no los medios, la información, porque yo puedo tener 
opinión, cierto, pero debe tener una opinión informada. Porque yo puedo exigir 
transparencia, cierto, pero sobre la base de la información que poseo. Y final- 
mente debo solicitar estar verazmente informado en todo momento. 

Raúl Peñaranda 

Muy brevemente porque sé que hay algunas personas también en el salón que 
quieren hacer uso de la palabra y después todavía nos queda un taller más que 
hay que exponer y debatir. 

Brevemente noto en todas las apreciaciones del público esta crítica a los medios. 
Y ayer en mi exposición yo también he sido parte de esa crítico o los medios. 
Tenemos tendencia al sensacionalismo, a la espectocularización, no le damos 
contraparte a la persona acusada, acusamos con ligereza, etc. 

Esa es una parte del problema, pero creo que no debemos olvidar la otra parte, 
que los periodistas, mal que mal, a pesar de todo lo dicho hoy día y lo dicho 
ayer, cumplimos un papel importante en la sociedad boliviana, y lo hemos venido 
cumpliendo empresarios que son abusivos, que son no sé que, periodistas que 
son irresponsables. Todo eso es parte de la verdad. 

También hay buenos empresarios, buenos periodistas, también hay periodistas 
éticos, periodistas que trabajan con responsabilidad, con dureza, con horarios 
de trabajo que muchas veces son mucho más que de cualquier otro profesional, 
con sueldos que muchas veces son la mitad o menos que un profesional equiva- 
lente, bajo mucho estrés, trabaiando en las noches, en los fines de semana, p e  
niendo su vida en peligro, camarógrafos que tienen que enfrentar, por ejemplo, 
las escenas de febrero, con fuego cruzado. Eso también es el periodismo. 
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Parece que nas hemos olvidado de que también el periodismo nos permite pen- 
sar, dilucidar, tomar decisiones. Solamente me motivo un poco también a ver la 
otra cara de la medalla. 

No todo es tan malo como parece ser y en realidad yo muchas veces digo que 
el estado de salud de la libertad de expresión en Bolivia y la calidad de la in- 
formación es buena, quizás incluso mejor que la calidad de algunos de nuestros 
países vecinos.  por qué? Porque tenemos una amplia gama de posibilidades de 
información. 700 radios con diferente tendencia, 400 canales de los cuales unas 
5 ó 6 son redes nacionales con diferentes tendencias, con diferentes enfoques. 

No es como en otros paises donde más o menos todos los canales te dicen más 
o menos lo mismo: periódicos, semanarios, quincenarios, diarios de diferente 
tendencia. Un ciudadano ve en la mañana una radio, a medio día pone otro ca- 
nal, en la noche pone otro canal, y durante el dio compra un periódico o lee un 
periódico en la casa de su amigo o en una oficina y luego compra otro. Tenemos 
una amplia gama de posibilidades para informarnos. 

Danilo Olmos 

Soy periodista tarijeño, desde hace algunos años también propietario de un ca- 
nal y una radio local, regional, en Tariia. Y iustamente quiero puntualizar algo de 
nuestra experiencia y referirme puntualmente a un tema que hasta el momento no 
se ha tocado para nada y tiene que ver con una práctica antidemocrática en el 
uso de los medios de comunicación. 

Eso significa la excesiva concentración de los medios de comunicación en Bolivia 
en manos de unos cuentos empresarios, y este monopolio está originando justa- 
mente que se monopolice el uso del bien público como es la información, o través 
de servicios que no buscan precisamente el bien común sino intereses que tienen 
que ver con grupos de poder e incluso con intereses políticos. 

Nosotros como medios de comunicación pequeños en una región, estamos su- 
friendo día a día la discriminación de los medios nacionales que son una suerte 
de canales de televisión, de radioemisoras y de periódicos que están, en uno 
especie de alianza, monopolizando la información nacional. 

Por lo tanto, los medios locales en regiones alejadas como Tariia, no podemos p o  
sicionar temas importantes que tienen que ver con el departamento pero también 
con su vinculación con el Gobierno y con el acontecer nacional. 
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Lograr un minuto de televisión en las redes nacionales por parte nuestra es una 
proeza, definitivamente. Y creemos que hay una práctica antidemocrática en el 
uso de estos medios de comunicación porque también están ligados de alguna 
manera a los grupos de poder en los medios de este pais. Y hay grupos de poder 
que no les interesa que algunas regiones puedan salir adelante o simplemente 
mejor es tenerlos en silencio y así dominarlos mejor. 

Por lo tanto creemos que es muy importante que en el marco legol de este pais, 
que existe leyes, como la Ley deTelecomunicaciones, que en uno de  sus acápites. 
por ejemplo, puntualiza que los medios de comunicación como los canales de 
televisión que son concesionados a través de licitaciones a determinadas persc- 
nas, no puedan ser alquilados o arrendados a terceras personas. y la práctica 
es al revés. Estos medios de comunicación se los arrienda al servicio del poder 
o de determinados políticos que en determinado momento tienen intereses para 
afrontar una compaña política y definitivamente toman los medios. 

En otras palabras, creo que es fundamental que también este seminario interna- 
cional puntualice que en Bolivia, y es una realidad, hay concentración de medios 
de comunicación en pocas manos, y este monopolio está desdeñando el derecho 
que tiene todo ciudadano precisamente de acceder a los medios de comunica- 
ción y poder expresar libremente sus ideas. Gracias. 

Verónica Baraure 

Escuchando a mi colega y amigo Raúl Peñaranda, realmente no todo es tan malo 
y tan negativo. Porque los periodistas en realidad nos acostumbramos a flagelar- 
nos, nos gusta la autocrítica. 

Vemos gente como Raúl, como Danilo, nuevas generociones de periodistas que 
son propietarios de medios. Ahí está la gron diferencia, porque en este momento 
hocío dónde vo la crítica. Hocia los propietarios, pero la mayorío de los propie- 
tarios que monopolizan, la mayoría son propietarios que durante mucho tiempo 
han ejercido el poder a través de los medios audiovisuales o impresos. Están en 
este momento viviendo una situación muy difícil para ellos, porque sabemos que 
pronto se viene una regulación, yo me imagina después de  la Constituyente para 
evitar este monopolio. 

Quiénes nos vamos a fortalecer. Quizás los periodistas, los que realmente tene 
mos vocación de servicio porque esa es nuestra función. 
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Raúl Peñaranda bien nos decía, hay buenos periodistas, hay periodistas éticos, 
hay buenos propietarios, pero son muy pocos. Vemos, no solamente en cadenas 
de televisión, también los propietarios de los periódicos que son cadenas a nivel 
nacional, están baiando salarios a los periodistas, un 60%. La Prensa, con nom- 
bre y apellido, periodistas profesionales. 

Entonces hemos hablado mucho de la ética del periodista pero la ética de los 
propietarios de los medios, dónde está, quién la cuestiona, porque son realmente 
como dice Danilo son intereses, intereses muy fuertes, muy grandes, que han 
estado maneiando el país durante muchos afios. Intereses económicos, intereses 
políticos. 

Todo este proceso que vive Bolivia, muy a la corta, muy a la larga, pero va a 
tener consecuencias, consecuencias que esperamos. Nosotros que estamos en 
función, yo trabajo mucho tiempo a nivel instituciones de la prensa, tenemos 
realmente mucha expectativa y mucho interés de aportar para que este proceso 
sea positivo para fortalecer tanto a los periodistas y fortalecer a los medios de 
comunicación. Medios como nos decía Danilo o Raúl o muchos medios, no se 
ha tocado el tema de estos medios de comunicación comunitarios para ejercer 
el derecho a ser periodista, el periodista popular que no es académico, que no 
ha tenido la posibilidad ni siquiera de terminar el colegio, es nombrado por su 
comunidad, por ser una persona responsable. 

Yo creo que eso también a los bolivianos que tomamos la profesión de periodista 
como un compromiso de vida nos tiene que llamar la atención, s i  la comunidad 
te nombra porque tú eres bueno, tú tienes que tener responsabilidad. Responsabi- 
lidad profesional y con la sociedad. 

Yo creo que hacía ahí debemos apuntar, porque esa crisis de valores que se ve 
dentro de los medios, por los propietarios, crisis de valores que se ve en los pe- 
riodistas porque como bien decía nuestro amigo colombiano ayer: cuanto menos 
pagas a un periodista. Y el periodista en Bolivia sí está mal en muchos 
casos radios católicas, radio FIDES, lleva a practicantes de las carreras de comu- 
nicación cada tres meses y nunca les pagan un centavo, entonces la ética de los 
propietarios es importante tomarla en cuenta también. 
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RELATOR~A PANEL LA ÉTICA PERIOD~STICA EN LA 
DEMOCRACIA 

Walkr Guevam 

Bien, creo que es singularmente apropiado que el tema con el que se 
abrió este taller, el tema de la ética periodística en democracia sea tam- 
bién el tema de cierre del taller. Porqué digo esto, miren ha habido en 
las presentaciones de las dos anteriores salas, un par de insinuaciones 
sumamente sugestivas. Esta insinuación de que, a ver, lo voy a decir 
con mis propias palabras. Tal vez el ciudadano real, actual sea un poco 
como el mal periodista. 

Y la insinuación ha sido que tal vez el ciudadano ideal debería ser 
como el buen periodista. $Cómo es el buen periodista?, es la pregun- 
ta que lógicamente sigue. Supongo, escéptico, inquisitivo, equitativo, 
honesto, desde luego preferiblemente que cumpla con el mínimo de no 
tener una conducta criminal y ni una conducta antiética, pero además 
preocupado de tener una excelencia en sus funciones. 

Hemos tenido la insinuación también de que los medios de comunica- 
ción se han visto casi como que obligados a cumplir una función que no 
la puedo llamar sino en términos médicos de prótesis. 

El pobrecito lisiado, paralítico sistema político, configurado por los por- 
tidos y los poderes del Estado, requiere de una prótesis y se ha insinua- 
do que los medios pueden hacer el lugar de esa patita quebrada. N o  
tiene un mandato equivalente al conferido por la soberanía popular 
mediante el voto, son autonombrados pero a falta de algo mejor, vale 
la pata de palo. 

Ahora yo me pregunto, s i  tomáramos en serio esa función proteica de 
los medios, $cuál sería el mensaje al ciudadano? N o  es acaso un men- 
saje un poco decepcionante, no es un mensaje de formacián sino un 
mensaje de aceptar una deformación. 

N o  ha sido capaz de tener partidos políticos que actúen como deberian 
de actuar, no ha sido capaz de tener poderes del estado que actúen 
como deberian de actuar, entonces que los medias se hagan cargo de 
la justicia. Función acusataria en el proceso penal, función juzgadara 
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en el proceso penal y finalmente lo cuelgas y le cortas la cabeza y el proceso es 
brevísimo, abreviado. 

Y es evidente que hay muchos sectores de los medios que asumen ese tipo de fun- 
ción. Función fiscalizadora, función de determinar la agenda de políticas públicas. 

El mensaie parece ser que ha surgido de las otros paneles es este sobre la difu- 
sión de un buen conocimiento de las reglas de juego en democracia por parte de 
todos los actores. Esos san temas que tienen que ver con cultura democrática. 

Una de las ideas centrales de la democracia es paradóiicamente desconfiada: 
no hay que confiar la totalidad de la responsabilidad del maneio de la sociedad 
a ninguna de sus partes. 

De ahí deriva la idea de la división de poderes, de contrapesos y balances, y se 
ha expresado la preocupación en los paneles anteriores de que podría haber una 
tendencia hegemónico no solamente respecto al control de poderes de los medios 
sino en algún momento pudo haber habido una tendencia hegemónico de los pro 
pios medios respecto a cumplir funciones de hacer marcar el paso a la sociedad. 

Después de todo, no hace 20, 25 años los que teníamos un espíritu democrático 
veíamos con desprecio sino con asco la supuesta y arrogante función tutelar de la 
patria que las fuerzas armadas constantemente repetían, y que se había logrado 
infiltraren un artículo de la Constitución, resulta que todos somos niños y que los 
uniformados por tener botas eran nuestros papis. Eso realmente era repelente. 

Bueno, nos libramos de aquello y ahora resulta que vienen a ofrecerse como 
nuestros tutores los medios. Tampoco parece ser algo totalmente aceptable, s i  es 
que confiamos, como nos lo ha sugerido Roberto Zamarripa, en el ciudadano 
común. Su consigna sería algo así como "confía en la gente". Hay una sabiduría 
popular, no necesariamente derivada del conocimiento académico en la que es 
necesario confiar. 

Bueno, con esa removida del piso, deseo pasar a la parte central de este panel que es 
el tema central de la ética periodística en democracia. El relator es Raúl Peñaronda. 

Raúl Peñaranda 

Cuando Walter dice "vamos a pasar a la parte central de este seminario", me 
pone en verdaderos aprietos. La verdad es que no lo consideramos tanto así en 
nuestro taller. 
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Efectivamente el tema era la ética de los medios de comunicación en la demo 
cracia. Sin embargo, luego de las conclusiones del primer día, hemos visto que 
en realidad este temo es transversal a todos los demás talleres que hemos tenido 
y, en general, a todo el debate sobre regulación, autorregulación, el rol de los 
medios en la democracia, etc. 

Los organizadores consideraron meior hacer un taller con u? tema más específico 
y más concreto, que es el tema del Consejo Nacional de Etica. Específicamente 
sobre ese tema. Entonces es que nuestro taller ha debatido ayer largamente con 
la participación de Javier Darío. 

Les comento como fue nuestra metodología. En primer lugar yo hice, consideran- 
do que he participado, de alguna manera, en el debate sobre el Conseio Nacio 
nal de Ética, una exposición sobre qué trata el Conseio. 

Luego hubo un pequeño intercambio de preguntas para aclarar algunos temas 
que no estaban todavía muy bien aclarados sobre el Consejo y, una vez resuelto 
eso, hubo una ronda de diálogo, de conversación y de opinio~es de los miem- 
bros del taller: a favor, en contra de este Conseio Nacional de Etica, si es insufi- 
ciente o no lo es, cómo podría funcionar. Y por supuesto además, hablamos de 
los medios de comunicación, su funcionamiento, etc. 

Para decirles brevemente el Consejo Nacional de Ética es una entidad indepen- 
diente, auspiciada por entidades N o  es un ente estatal y es de 
autorregulación. 

N o  puede regular, en el sentido de que no tiene ninguna capacidad legal. N o  
despide, no tiene sanciones pecuniarias, peor privación de libertad. Solamente 
ejerce una función moral y sus resoluciones no son fallos, por lo tanto, son de 
estricto carácter moral. 

El periodista, el director de un medio, el propietario, que en algún momento sea 
criticado por una resolucián del Conseio Nacional de Etica, perfectamente puede 
no hacer caso de esa resolución y decir que es un llamado de atención que a él 
no le compete, pero esperamos que en general sí pueda funcionar y que tenga 
a la larga, con el paso del tiempo, un resultado positivo para el autocontrol, la 
autorregulación de los periodistas y los medios. 

Obviamente que este es un tema que todavía está en debate, el Conseio acaba 
de ser posesionado el viernes pasado. Todavía hay sectores que desconfían, que 
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ven con escepticismo este tema, que piensan que no va a funcionar. Algunos lo 
ven con más optimismo y más decisión, entre ellos por supuesto yo. 

iDe dónde surge esto?, y es la explicación que yo daba ayer en el taller. Si bien 
en Bolivia, como decía Pedro, tenemos muchas leyes sobre muchísimos temas y 
muchos de ellos relacionados a la comunicación, estas leyes en general no se 
cumplen. Por eiemplo, mostrar a un ladrón en la comisaría, que es algo ilegal, lo 
seguimos haciendo. Mostrar escenas o mostrar a niños en situación que no les fa- 
vorece a su dignidad, lo seguimos haciendo. Franias de horarios para el menor, 
mostrar escenas chocantes, mostrar escenas de violencia, en ciertos horarios, no 
lo hacemos. 

Por lo tanto, en esa situación en la que aparentemente nuestro sistema legal, 
nuestros abundantes decretos y leyes no se cumplen, estamos aparentemente en 
una situación de desregulación total, y por lo tanto, merece que haya una especie 
de autorregulación. 

Además, nuestra Ley de Imprenta, que yo particularmente respaldo y respeto, 
tiene una dificultad de eiecución muy grande. Esos tribunales que la ley especifica 
que sean nombrados por personalidades notables de cada municipio son muy 
difíciles de nombrar. De hecho, en 81 años que tiene la Ley de Imprenta, me pa- 
rece que ha tratado tres casos nada más, así que eso francamente demuestra su 
inaplicabilidad. Ahora, tal vez habría que hacer una regulación diferente. 

Por lo tanto, se habló del tema de la necesidad de instalar este Consejo Nacional 
de Ética, que tiene que ver con la autorregulación. Y les paso a leer entonces 
un poco las conclusiones o los aspectos que se han mencionado en la mesa par 
parte de los asistentes: Un desafío para la ética es el tema de la propiedad de 
los medios. Los propietarios defienden sus propios intereses y limitan la libertad 
de expresión de los periodistas. Los propietarios confunden sus intereses con el 
servicio público que debería tener un medio. 

Comentririo: uno de los temas más recurrentes del taller fue precisamente el 
tema del abuso de los propietarios a sus periodistas. Varios de los miembros de 
la mesa insistieron en que el dueño del medio, especialmente en ciudades o loca- 
lidades pequeñas, prácticamente no les deja a sus reporteros ningún espacio de 
libertad ni  de defensa de sus derechos. Se señaló que un periodista que no desea 
trabajar bajo esas condiciones simplemente se lo retira de su medio y punto. 
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Se criticó también fuertemente que los empresarios de los medios muchas veces 
utilizan a éste para beneficiarse de manera personal y para defender sus propios 
intereses. Se hizo hincapié en que muchos propietarios no tienen el concepto de 
que la información es "un bien público" y que la sociedad tiene el derecho de 
conocer una información pluralista y democrática. Por ello reitero la propuesta de 
organizar actividades que nos ayuden a debatir temas de ética con los directores 
y propietarios de medios de comunicación. 

Los periodistas se sienten vulnerables con respecto a los propietarios. No tienen 
estabilidad laboral. Su salario a veces no cubre los tres mínimos determinados 
por una ley, que de todas manera no se cumple. 

Comentorio: Siguiendo el tema anterior, también se trató e l  laboral. Muchos de 
los presentes se quejaron de que los medios pagan salarios que son muy bajos. 
lncluso se señaló que algunos periodistas no llegan a ganar dos salarios mínimos, 
es decir alrededor de mil bolivianos, especialmente en el interior. Los comentarios 
se referían sobre todo a que los reporteros no tienen un mecanismo que proteja 
su estabilidad laboral. 

Efectivamente, e l  tema de los bajos salarios es recurrente en el debate de las con- 
diciones laborales en los medios de comunicación. Sin embargo, ello es dificil de 
cambiar. En primer lugar, la economía de los medios es precaria. Una mayoría 
de medios de comunicación vive una situación de dificultades financieras, lo que 
impide que los salarios aumenten y que se realicen otro tipo de inversiones (esto 
tiene que ver también con la situación económica general). 

Los periodistas, por sus bajos salarios, pueden estar proclives a cometer fallas 
éticas. 

Comentorio: La afirmación, que puede parecer muy fuerte, fue explicodo con 
estos argumentos: nadie está obligado a ser heroico todos los días. El heroísmo 
es algo que no le podemos demandar a nadie. Una persona necesita suplir sus 
necesidades básicas de vivienda, vestido, alimentación, ek., y los bajos salarios 
podrían colocarlo en uno situación de inermidad frente a los intereses de ciertos 
sectores poderosos. 

Si bien existe una normativa legal sobre los medios no se cumplen en la realidad 
y en algunos casos es inadecuada [como en el caso de las radios, que están con- 
siderados con las empresas de radiotaxis o de telecomunicaciones). 
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Comentario: No podemos dejar de considerar que en Bolivia existe una amplia 
legislación sobre los medios de comunicación, el trabajo de los periodistas, las 
características técnicas de los medios electrónicos, ek. Sin embargo, también es 
cierto que estas leyes no se cumplen. Por ejemplo, no existe una autoridad que 
pueda regular las franjas de horario en la televisión, la extensión de las tandas 
publicitarias, la cantidad mínima de producción nacional, etc. Tampoco se cum- 
ple realmente la Ley de Imprenta, que con 8 1 oños de vigencia solamente ha 
emitido un puñado de fallos. Algunos señalan que esos fallos, en 8 1 oños, hon 
sido menos de cinco, lo que demuestra lo inaplicabilidod de la norma. 

No solamente la reglamentación no se cumple, sino que en ocosiones es virtuol- 
mente inaplicable (como por ejemplo que los periodistas deban ser titulodos; más 
de la mitad de ellos no posee un título) o simplemente inadecuada. Se señaló en 
el debate que, por ejemplo, las radios están reguladas en uno ley junto con las 
empresas telefónicas, con los radiotaxis y los radioaficionados. 

Es urgente el debate sobre una nuevo ley de radiodifusión, que establezca meca- 
nismos de cesión de frecuencias, horarios, etc. 

La situación actual de los medios es de absoluto desregulación. Las normas para 
otorgar frecuencias a radios y conales de TV no se cumplen, especialmente en 
localidades alejadas. Se estima, por ello, que existen unos 400 canales de tele 
visión en todo el país, y unas 700 radios, muchas de ellas en situación de ilega- 
lidad. La falta de cumplimiento de las normas ha generado desorden, excesos y 
abusos. Sin embargo, es bueno hocer notar que la desregulación tiene un aspec- 
to positivo y es que abre las posibilidades de comunicación y expresión a cientos 
de personas. Bolivia, a diferencia de otros países, tiene una libertad de expresión 
asegurado, en el sentido de que la multiplicidad de medios le garantiza a la 
ciedad una información democrática y pluralista. 

Es diferente la situación de los medios según coda región. Los medios siguen p e  
cando de centralistas, sin darle a las regiones un espacio de difusión. 

Comentario: Por una parte, las condiciones de trabajo de medios de las regie 
nes del interior son muy diferentes: menores salarios, menos inversiones, menor 
contidod de personal, ek. Es muy diferente en cuanto a ritmo de trabajo, tipo de 
información que se trasmite, etc., la labor de un reportero de una ciudad capital 
de olto población que el de una ciudad intermedia o pequeña. 



Respecto de la "invisibililoción", es antigua y permanente la crítica a los me 
dios nacionales sobre la "invisibililoción" de las regiones. El centralismo todavía 
pervive en el país con mucha intensidad y ello se refleja en las páginas de los 
diarios, noticiosos de radio y espacios inhrmativos de la televisión. Este debate, 
que es de larga data y que se replica en todos los poíses y regiones del mundo, 
tiene que ver con el interés de los periodistas que hacen las noticias pero también 
los públicos. Los públicos tienen unos intereses específicos sobre ciertos temas. 
Por ejemplo, siempre atraerá más la atención lo que han a los líderes de poíses 
poderosos de la región y del mundo, que lo que hagan los de países pequeños 
y débiles. l o  mismo en el caso de los poíses. Por ejemplo, las acciones de los 
alcaldes de las ciudades importantes tendrán más repercusión y generarán más 
interés que lo que hagan las autoridades de localidades pequeñas y alejadas. 

Todos los públicos de ciudades pequeñas o secundarias se quejan de la misma 
situación. En los medios de EEUU habrá mucho mayor información de lo que 
ocurra en estados y ciudades importantes de lo que ocurre en localidades peque- 
ñas. La situación entre poíses es similar: seguramente en casi todos los medios 
de América Latina se registrarán informaciones sobre países poderosos como 
EEUU, pero estarán prácticamente ausentes noticias de países africanos. En B e  
livia, finalmente, si el alcalde de La Paz y el de Cobija inauguran el mismo día 
una importante obra en su respectiva ciudad, el evento de La Paz tendrá mayor 
repercusión a nivel nacional que el de Cobija. 

No se debe confundir la ética con la ley. Primero está la ética y cuando ésta es 
insuficiente, debemos apelar a la ley. 

Comentario: Cuando una norma ético ha sido violada, entonces no quedan 
más recursos que apelar a la ley Ello es válido no solamente para el caso de 
las periodistas sino de todos los profesionales y de la vida social en su conjunto. 
Hablando de periodismo, sin embargo, esta afirmación tiene un significado aún 
más importante, puesto que <amo hemos viste las leyes no se cumplen, san 
inaplicables o son inadecuadas. Por lo tanto, el respeto a la ética debe ser mayor 
porque el recurso de la justicia es utilizado en escasísimas veces. 

Es importante y necesaria la creación de un Canseio Nacional de Ética. Este 
debe cumplir con varias roles: 

a) Educar y concientizar a las periodistas, a los propietarias, al Estado y a la 
sociedad sobre las temas referidas a la ética periodística. 
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b) Lograr una sensibilización ética de los periodistas y propietarios a través de 
conocer hechos concretos. 

c) Investigar temas relacionados a los medios de comunicación, como el de la 
transparencia de la propiedad 

d ]  Luchar porque se cumpla la obieción de conciencia, el derecho de petición y 
los derechos laborales 

Esos cuatro elementos fueron presentados como los más importantes en refe 
rencia al Consejo Nacional de Etica. Este Consejo, que señalará las faltas 
éticas de periodistas y propietarios de medios, también debería cumplir con lo 
mencionado líneas arriba: 

educar, en primera instancia, para que con el paso del tiempo las faltas éti- 
cas se vayan reduciendo. Si se educa a alguien en cierto sentido, a la larga 
esa persona será portadora del cambio. 

sensibilizar, para que los propietarios, medios y otros actores de este asun- 
to conozcan mejor los códigos de ética, debatan más ampliamente asuntos 
referidos a la ética, dialoguen con sus colegas al respecto y reflexionen sobre 
su propio trabajo. 

investigar, para ampliar los horizontes de los asuntos éticos en el país. En 
Bolivia no se conoce con precisión los intereses detrás de los propietarios de 
un sinnúmero de medios. Una de las tareas del Consejo podría ser justamente 
investigar este tema para trasparentar la propiedad de los medios. 

luchar para que se cumplan la cláusula de conciencia, el derecho de petición 
y los derechos laborales. Todos estos derechos están presenten en diversas 
normativas relacionadas a la libertad de expresión y los medios de comunica- 
ción, pero no se cumplen. Estas normas deben ayudar al mejor desemperio de 
los trabajadores de los medios. 

E l  Consejo Nacional de Ética necesita una reglamentación respectiva. También 
debe dar a conocer las resoluciones de manera pública y generar un  aprendizaje 
en la sociedad para que acuda al Conseio. 

Comentario: efectivamente, entre las tareas principales del Consejo Nacional 
de Etica está el contar con un reglamento oficial. Actualmente, el Consejo tiene 
unos estatutos aprobados por las entidades que lo respaldan y un reglamento 
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preliminar. El Consejo se reunirá en los próximos días para iniciar su trabajo y 
entre ellos será terminar de aprobar los documentos de respaldo y ponerlos a 
disposición del público. 

Sobre lo necesidad de hacer públicos sus resoluciones, ello es también parte de 
los estatutos. N o  tiene sentido ninguno actividad que trate de mejorar la ética s i  
los resoluciones, las reflexiones o las opiniones que emitirá el Consejo no son 
conocidas por la población. 

Un Consejo Nacional de Etica tiene como uno de sus principales retos lograr la 
participación de los afectados, con sus queias y sus opiniones. Un Consejo que 
no obtenga respuesta de los afectados es un Consejo que no tiene razón de ser. 
Experiencias referidos o la ética tuvieron en el país escasa repercusión debido a 
que la participación de los afectados fue mínimo y ello es algo que se debe tratar 
de evitar. 

Comentario: como bien se sefialó en el taller, este es uno de los desafíos prin- 
cipales del Consejo Nacional de Etica, puesto que sin la participación de la 
sociedad, su función se ve anulada. Por ello es que serán muy importantes las 
tareas de difusión e información que puedo realizar en el futuro. La población 
debe saber que puede acudir a este Consejo cuando considere que los medios o 
los periodistas han violado alguna norma ética. Eso es lo primero. Lo segundo es 
que, cuando ello suceda, se sienta motivado a presentar formalmente su queja. 
Ello ocurrirá si  se empiezan a conocer los resoluciones del Consejo de manera 
pública y con opiniones contundentes. 

E l  Consejo Nacional de Ética no debe ser un ente para estrangular o los perie 
distas. 

Comentario: la preocupación surge porque algunos periodistas dan ciertos 
informaciones con un determinado enfoque no por su propia decisión, sino por 
órdenes de sus jefes o editores. Entonces muchas veces la responsabilidad no re- 
cae en esos periodistas -unque hayan divulgado los hechos- y en ocasiones es 
uno responsabilidad camportida. Por esa el Conseja, cuando se vea enfrentada 
a l  temo de redactar sus resoluciones, debe comprender a cabalidad el complejo 
entramado de trabajo dentro de los medios de comunicación. Cómo se deciden 
las temas, cómo se realizan los coberturas, cómo se editan o perfeccionan las 
informaciones antes de que salgan a l  aire o sean impresas, etc. 
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Es importante debatir sobre la pertinencia de revisar la aurícula de las universi- 
dades y reflexionar sobre la necesidad de que los periodistas y los propietarios 
sean profesionales. 

Comentario: este es un antiguo debate entre periodistas, comunicadores y d e  
centes. sCuál es el comunicador social que requiere lo sociedad de hoy? &Ese 
comunicador social es el que forman actualmente las universidades? Uno de los 
temas de la reflexión es la supuesto excesiva inclinación teórico de las carreras de 
comunicación y la necesidad de que la farmación sea más práctica, poro que el 
futuro comunicador conozca y sepa ufilizar todas las herramientas de su campo. 

Esa es una de b reflexiones. La otra es considerar si en el país no se necesita 
una cerrar de periodismo, en contraposición a las de comunicación social. Ac- 
tualmente, la formación académica de los futuros periodistas es muy generalista. 
La carrera de comunicación social sirve tanto para los futuros periodistas, como 
para los futuras relacionistos públicos, investigadores, ek.  Por la tanta, procurar 
una carrera diferente, solamente de formación para periodistas parece un reto 
importante de los universidades, que tendrían que asumirla en coordinación con 
los medios de comunicación. De nada servirá crear una carrera de periodismo 
que no pueda responder a las demandas del mercado. Por ello esta tarea debe 
ser asumida de manera coordinada. 

Se necesita explorar con los eiecutivos, iefes de redacción, editores y los propios 
redactores cómo enfocar los contenidos mínimos de la evenhial carrera de perie 
dismo en el país. 

La línea de la que parten los periodistas es la de falta de credibilidad hacia sus 
organizaciones sobre la protección de su trabaio. Se sienten desamparados. 

Comentario: según los talleres organizados por SUNY-Pacer en los departamen- 
tos del país, los periodistas se sienten abandonados par sus organizaciones. Estos 
no les sirven para fortalecer su estabilidad laboral, obtener cursos de especializa- 
ción o mejorar sus ingresos salariales. lo  sensación actual es que el propietario 
puede, en cualquier momento, disponer del personal, reducir los salarios, cambiar 
las condiciones laborales, etc. Lo palabra que podría resumir la conclusión sobre 
este tópico de los tolleres departamentales de SUNYPACER es "desaliento". 

Los periodistas mal pagados no informan adecuadamente, y un ciudadano que 
no está bien informado no toma buenas decisiones y se termina afectando al 
sistema democrótico. 
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Comentario: esb conclusión final, propuesto por el invitado internocionol la-  
vier Darío Restrepo, tiene que ver con un aspecto hndamen~al: no es éste un tema 
que tiene que ver solomente con la satisfacción de las necesidades materiales del 
periodista, como la olimentoción, lo vivienda o el vestido. Vo mucho más alló, 
porque se considera que un periodista que tiene un solario bajo, estó mós procli- 
ve a informar de manera inadecuada. Y esa información inadecuado no ayuda 
a que la sociedad tome decisiones correctos. 

Como ya se señaló en otra porie de este documento, Restrepo considero un perie 
dista mal pagado está obligado "al heroísmo permanente" y eso es algo que no 
le podemos demandar a nadie. 

l a  opinión contraria a lo presentada por Restrepo, innumerablemente esgrimida 
pero presentada en la sesión final del seminario, lo presentá el invitado inierna- 
cional Roberto Zamarripo: no se puede aceptar que un periodista mal pagado 
seo más proclive o violor la ética, parque ello equivale a decir que la pobreza, o 
los pobres, son los que más fabs éticas cometen, lo cual no puede ser aceptado 
como uno proposición universol. Zamarripo, por el contrario, considera que la 
realidad parece demostrar que más bien son las personas con mayores ingresos 
(empresarios, políticos, au~aridodes) las que más violan la ética y cometen actos 
de corrupción. 

Javier Darío Restrepo 

Ojalá mis dotes de augur, s i  es que las tengo, sean muy débiles, pero después de 
escuchar todo lo que he escuchado debo decirles a los periodistas bolivianos que 
se les acercan tiempos difíciles. Digo tiempos difíciles, más que en otras partes, 
porque ustedes comprenden que todo gobernante tiene acurrucado, por allá en 
el interior de su conciencia un censor. Porque todo gobernante por el hecho de 
serlo quiere controlar la comunicación y por eso me parece tan importante lo que 
se ha hecho aquí, sobre todo, una primera cosa y es que al hablar del Conseio 
Nacional de Ética se ha puesto en claro cual es el ente que, de alguna manera, 
debe regular a los periodistas. 

A los periodistas no los debe regular ningún gobierno, y les explico por qué. Los 
gobiernos apenas son instrumentos para realizar el sueño, la utopía colectiva que 
se consigna en las constituciones. Y las constituciones de todos nuestros países 
expresan en los artículos respectivos qué es la utopía respecto de la comunicación 
pública. 
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La mejor expresión, yo la encuentro en la Constitución de los Estados Unidos, en 
la primero enmienda. Incluso tiene una redacción muy singular y es que ningún 
gobierno, que nadie se atreva a impedir el occeso de la población o la informa- 
ción. Y da una explicación: porque esa población con información, podrá juzgar 
a los gobiernos. Es decir, se restablece el equilibrio que supone toda democracia. 
Por tanto, los gobiernos están para ejecutar eso, paro tratar de llevar a cabo esa 

Y mal puede un gobierno asumir el control de los periodistas, que son quienes 
van a dar la información que permite juzgar al gobierno. Esa es la razón por la 
que instintivamente los periodistas nos revelamos cuando los gobiernos quieren 
asumir esa tarea de reguladores o controladores o reglamentadotes de los perie 

Pero entonces viene la pregunta obvia: si no es él quien controla, iquién regula a 
los periodistas?, iquién los va a regular? Y aquí voy a la segunda parte. Ayer en 
la mesa, hubo una observación inteligentísima. Alguien dijo: "si nosotros no nos 
regulamos nos regulan los gobiernos, porque alguien nos tiene que regular". Lo 
cual significa que es el propio periodista el que se tiene que regular. 

Llegar a ese concepto significa perderle el miedo a una cierta confusión que hay 
en nuestro lenguaje, y es confundir regulación con censuro y las censuras son 
silencios inspirados por el interés o por el miedo, pero son silencios. Eso es muy 
distinto de la regulación. Las regulaciones son normas que uno se impone, que 
todos los seres humanos nos tenemos que imponer. 

Hay regulación para que el titular se haga en unas cuantas palabras. Los colegas 
de Reforma de México, regulan en el sentido de que el titular comience con un 
verbo activo, que eso da la imagen del periódico. 

Hay regulación cuando se impide que en primera página se exhiban ciertas fe 
tografías. Claro, el fotógrafo podría decir: "yo tengo libertad de expresión". Un 
momentito, regúlese, porque aquí no publicamos ese tipo de fotografías. 

Hay regulación cuando se le cuelga el articulo al señor que resultó elogiando al 
violador. Y no se necesitan muchos artículos de regulación para entender que eso 
tiene que ser así, es decir, se regula siempre que se quiere trabajar eficazmente 
en servicio de las personas que reciben nuestra información. Porque si no hay 
regulación aparece entonces el caos, el desorden, el capricho. 

1-1 
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Pero hay algo más, me entusiasmaba ver como en el curso de las distintas de 
liberaciones iba apareciendo esa idea aunque no muy explícita, y es esta: la 
regulación es necesaria para hacer un periodismo libre. 

Esto desde luego llama la atención a quien cree que la libertad es hacer lo que a 
uno le de la gana, que usted sabe que es el concepto adolescente. Resulta que la 
libertad es tener la posibilidad de hacer lo que uno debe hacer. 

Para hacer eso en periodismo se necesitan normas, se necesitan disciplinas. Des- 
de la disciplina del periodista que tiene que escoger las fuentes, no entre las que 
a él le dé la gana sino entre las fuentes que le resulten más ekcaces para dar una 
información de calidad. Entonces no toda Fuente sirve. 

De la misma manera sucede cuando el periodista entra a redactar. Yo no puedo 
redactar como quiera, y a mi me enseñan "eh, cuidado con los adietivos". Yo p e  
dría decir: "entonces, *dónde está la libertad de expresión s i  yo no puedo siquiera 
utilizar adietivos?". No, es que no es cuestión de libertad de expresión, es cuestión 
de que usted haga las cosas bien hechas y por eso se imponen normas. 

La libertad es el resultado de ese eiercicio de decir s i  o no, y no decirlo capriche 
samente, sino decirlo por razones que están detrás, razones de peso para decir 
sí o no. Y a eso lo ayudan a uno las regulaciones. 

Me parece que una de las conclusiones que veo muy claras es que el periodismo 
boliviano debe perder el miedo a autorregularse, porque autorregularse significa 
hacer periodismo de calidad. Deiar a un lado la regulación es hacer un periodis- 
mo caprichoso, arbitrario, ceñido a los intereses subietivos o institucionales del 
medio de comunicación. 

Un medio libre, en cambio, es el que pone el interés público en lugar de esos 
intereses personales o institucionales, y a eso ayuda la autqrregulación. Me entu- 
siasma y le deseo la meior suerte al Conseio Nacional de Etica. 

Veo que siguen deliberando sobre eso, siguen reflexionando, porque esos con- 
seios, lo mismo que como todo cuerpo vivo, hay que mantenernos activos, ac- 
tuantes, a través de gestiones permanentes de correcciones permanentes y, sobre 
todo. de un estudio intenso. 



Bueno, quisiera ser muy honesto y no quisiera provocar una circunstancia ahí 
conflictiva ni nada, pero quiero ser muy honesto en el planteamiento que he es- 
cuchado de las conclusiones. 

Solamente voy a decir dos cuestiones. Una, el nombre de Consejo Nacional de 
Etica, independientemente de las funciones que vaya a cumplir, me genera a mí 
cierto resquemor. Ojalá el fuese simplemente ético, pero creo que sigue 
habiendo confusión, espero que el Consejo lo resuelva, etc. sobre cómo controlar 
a los periodistas y desde dónde controlarlos. 

Muchos Gobiernos han ensayado ministerios de distinto tipo, de información, etc. 
que se convierten en ministerios de vigilancia y censores. Entiendo que no va por 
ahí, pero lo único que diría, tratando de compartir este resquemor, es que lo que 
me causa es cuidar que no se mutilen libertades, no se cercenen creatividades, y 
sí se puedan ubicar, en su iusta dimensión, en el campo de las responsabilidades 
sociales que tienen los periodistas. 

Yo les diría, en el caso del periódico Reforma, nosotros tenemos reglamentado 
internamente que un periodista o un funcionario o un miembro del equipo del pe- 
riódico no reciba regalos de las fuentes, está prohibido. Por allá se acostumbra, 
enviar regalos en navidad. Los funcionarios tienen gastos millonarios para hacer 
regalos a los periodistas y mandan arcones y grandes cosas. Lo único que se 
acepta es un libro, y un libro pequeño, s i  es que hay algo por el estilo. 

Tampoco aceptamos que nos paguen desayunos, comidas, cenas, todo eso lo 
tiene que sufragar el reportero, el editor. Es decir, tenemos ciertas medidas que 
distinguen a nuestros reparteros frente a la fuente informativa. Es una reglamenta- 
ción del periódico. Entonces, quería compartir por un lado esto. 

En segundo lugar, otro aspecto que es una discusión, no de aquí Únicamente 
sino en todos lados, es el salario de los periodistas. Yo creo que el salario de los 
periodistas no es un problema ético y no es un ético, y no lo comparto. 
Hay razones para creer que es por ahí pero no. 

El decir que porque un reportero gana mal es susceptible de corromperse. Eso 
me llevaría a concluir mecánicamente que la pobreza es sinónimo de corrupción, 
y nosotros como periodistas hemos documentado grandes casos de corrupción 
hechos por grandes millonarios, no por pobres. Porque nos llevaría a decir que 
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porque un policía gana poco se corrompe, o porque un funcionario de x cosa 
gana POCO. se corrompe. 

Creo que es una salida fácil ubicar en el campo de la ética el problema de los 
bajos salarios. Ese se resuelve en otro orden, en otra dimensión, en otro lugar. Al 
colocarlo aquí se corre el riesgo de que sea una apelación moral y no un enten- 
dimiento del problema de los periodistas. 

Ahora, en ese sentido la reflexión que haría es más a que los términos de la 
corrupción de un periodista, tienen que ver en que realmente sirva, y reitero y 
regreso al tema, a la gente, a los ciudadanos. iPor qué?, porque debería estar es- 
trictamente prohibido que un periodista tenga dos amos: el dueño de su periódico 
y además esté en una lista, como ayer se comentaba, una nómina del gobierno 
o una nómina de los partidos. 

También es criterio de nuestro periódico, y lo comparto, que si descubrimos que 
un editor o un reportero están cobrando en otro lado, pues se vayan. Y el perib 
dico se preocupa por tener un buen salario, unas buenas prestaciones, para que 
ese reportero viva bien. 

Entonces, yo quería solamente decir esas dos cuestiones y esta última me parece 
muy importante. La posibilidad de terminar con la perversión de la profesión y 
con la corrupción de los periodistas no creo que esté ubicada en este ámbito. 

María Jirnena Duzan 

Bueno, yo también quisiera compartir las mismas memorias que tiene mi compa- 
ñero mexicano. Yo quisiera ser tan optimista como aquí el maestro, pero quisiera, 
sin ser de ninguna manera irrespetuosa, dejar sentados mis dilemas y mis interre 
gantes frente a lo que podría pasar con una idea que es muy interesante y que 
oiolá funcione. 

La primera, que este tipo de comisiones siempre tienden a ser blanco muy frágil de 
los poderes políticos y económicos. Yo solo espero que exista por lo menos esa pre- 
ocupación y se consigo que en este Consejo no logre penetrar el poder político ni el 
poder económico. Eso es uno de los principales retos que debería tener la comisión. 

Segundo, yo personalmente considero, por la experiencia que se ha vivido en 
América Latina. que el periodista, la mejor manera para controlar, s i  se quiere 
así, el no cumplimiento de las normas periodísticas no es creando tribunales o 
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comisiones de ética o leyes especiales para periodistas sino sometiéndose con 
las normas de la justicia que someten a cualquier ciudadano. En eso difiero con 
mi compañero mexicano. 

Yo pienso que cuando uno comete un abuso, para eso está el código. En general 
los códigos donde se pueden perfectamente demandar al periodista por calurn- 
nia, por injuria y le tocará al periodista asumir la responsabilidad si  en efecto 
se encuentra que abusó del poder, pues le tocará asumir la responsabilidad de 
acuerdo a la ley, pero no crear nuevas normas, nuevas instancias. 

Es mucho más fácil y es igualmente peligroso para el periodista, no creo que eso 
sea además muy fácil paro el periodista, en los países donde existe eso, como 
por ejemplo, en el caso colombiano. Nosotros no tenemos ninguno instancia osí. 
Tenemos un comité de ético que, ya les he dicho, ho servido poro tres cosos: para 
nada, para nado, poro nodo. 

Pero además lo que es sorprendente es que son muchos los periodistas que han 
sido demandados. Muchos periodistas hemos sido víctimas de personos que tie- 
nen interés en que nosotros no sigornos informando, y muchos veces que nos ha 
tocado rectificar. Y creo que uno tiene que estor sometido a ese filtro, al filtro de 
la justicia. Es el único filtro posible en una democrocia. 

Por eso, repito, desconfío de estas figuras y de creor expectativas muy grandes 
frente a figuras que no tienen, además, ninguno capacidad para que realmente 
el periodista que cometió el obuso asumo su re~~onsabil idod. 

Finalmente, considero y difiero un poco en cuanto lo que puede ser autorregula- 
ción. De lo que decía aquí nuestro moestro, y me siento mal. Yo entiendo y creo 
entender cuando él habla de autorreguloción. Estoy totalmente de acuerdo: la 
autorreguloción es importante para poder hacer un buen periodismo, pero no se 
debe confundir la outorreguloción con el buen periodismo. Yo creo que el buen 
periodismo es el que evita terminar en tribunales de ético, en comisiones de ético 
o en pleitos hente a lo justicia. En ese sentido, estoy de acuerdo en que lo mejor 
autorregulación es la que se hoce en los salos de redacción. 

Tampoco creo mucho en el defensor del lector. El defensor del lector sino estó 
acompaíiodo con un ejercicio constante en las solas de redacción, donde desde 
que comienzo lo redacción de la inforrnoción se verifican todos los puntos, la 
confrontación de fuentes, si están bien confrontadas, s i  se estó haciendo el con- 
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texto de la noticia como se tiene que hacer. El producto final de eso debe ser una 
buena información. Una buena información equé es?, es una información que 
tenga un interés para el ciudadano y que permita darle a conocer al ciudadano 
una información importante para su diaric vivir. 

Y yo creo que en ese sentido, la mejor manera de asumir el tema de la regulación 
es teniendo un muy buen maneio y una reflexión ética constante en las salas de 
redacción. Buenos editores, buenas personas que verifiquen las fuentes, personas 
que estén convencidas de esa cadena productora de noticias, que eso no es sim- 
plemente producir una hamburguesa o salchichas, es producir noticias y eso tiene 
una reflexión ética constante y un trabajo muy arduo. 

Eso me lleva al fundamento de lo que yo he dicho que es el centro más importante 
a partir del cual nosotros podríamos cambiar muchas cosas, que es el tema de 
cómo se enseña periodismo en América Latina. 

Yo creo que es urgente cambiar la manera de cámo las universidades están ense 
ñando periodismo, para que precisamente esa cadena de información, una vez 
que se llega a los medios de comunicación, pueda ayudar y servir de cortapisas 
a todos esos eventuales atentados de intereses políticos y económicos que desde 
luego todos los periodistas enfrentamos: los dueños de los medios, los políticos 
que nos visitan, los gremios que también nos visitan. 

Yo creo que un periodista bien formado, incluso si es mal pagado, pero bien for- 
mado, creo que es un periodista atento a que esa cadena de información sea una 
cadena con una información veraz, objetiva e importante para la ciudadanía. 

En ese sentido dejo expresos mis temores, también diciendo que ojalá que tenga 
un buen viento y buena mar esa comisión, pero haciendo estas salvedades. 

Walter Guevam 

Miren, no puedo resistir la tentación de decir algo bueno a fovor de la ética. Dos 
experiencias históricas recientes tenemos que son palpables. Una de ellas es el 
abuso descarado que han hecho del tema de la ética la política, los políticos, los 
partidos políticos, las campañas políticas, 

Esas palabras que son costumbre con las que las personas más cuestionables 
empiezan sus discursos: "con la transparencia que ha caracterizado mi carrera 
profesional". Erizan los pelos. 
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Si ustedes se fiian, en los últimos cinco oños, en las últimas dos campañas p e  
Iíticas, en el ejercicio desde la presidencia de la función pública, la ética ha 
figurado enormemente como un elemento de aprovechamiento político. ¡Pobre 
cita la ética!, lo que le han hecho, cínicamente. Esa es una de las experiencias 
históricas, pero palpables. 

La otra es el no sé si bien o mal llamado linchamiento mediático. Se han visto estos 
juicios, sumarios que se dan en los medios y que no hay realmente derecho a la de 
fensa, etc., que llegan también a afectar a la ética, porque en un momento dado son 
linchamientos hechos en nombre de la ética, asumiendo los medios, generalizo un 
poco, un papel de estar en una plataforma de una moral presuntamente superior. 

N o  son como el ciudadano ordinario, te juzgan, juzgan tu conducta ética y te 
linchan éticamente hoblando, ya, ilisto! Es una persona éticamente descartable. 

Ahora, esos dos son claramente abusos de lo que la ética debía hacer. Son con- 
ductas claramente, patentemente antiéticas, y son absolutamente generalizadas. 

Entonces conviene decir algo a favor de la pobrecita ética. Porque las adver- 
tencias que han venido de Roberto Zamarripa y de María Jimena Duzán son 
realmente preocupantes. 

Yo les he citado la frase del doctor Jhonson, un coleccionista de diccionarios y 
autor del primer diccionario de la lengua inglesa, que define el patriotismo como 
el último refugio del canalla. Pero les había insinuado que tal vez en Bolivia es 
el penúltimo refugio del canalla, porque cuando lo bandera falla, siempre quedo 
la ética para envolverse en la presunción de conducta ética la persona, que en 
realidad tiene muchas cosas que tapar. 

Y este es un peligro que nodigo que se cierne obligatoria y necesariamente sobre 
un Consejo Nacionol de Etica, sino sobre todos aquellos que asumen la ética 
como su monopolio o como su función especifica o como su deber o su mandato, 
que se erigen en jueces. Es siempre un riesgo. 

Y por el contrario, la apertura de este taller me pareció que fue extraordinaria- 
mente, singularmente auspiciosa cuando don Javier Darío Restrepo, de una ma- 
nera poco frecuente, muy desusada, vinculó el concepto de la ética a la idea tan 
sencillo de hacer bien tu trabaio. De lo que deriva la pregunta: $cuál es la función 
propia de los medios y en qué consiste hacer bien su trabaio? 
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No sé si es un poco abusar de la extraordinaria generosidad del maestro pedirle 
que amplifique a modo de cierre de la parte sustantiva de este taller. Va a haber 
un cierre protocolario también, él que nos diga unas palabras sobre s i  la ética, 
en el fondo, bien concebida no es otra cosa que hacer bien tu trabajo, lo que por 
cierto, mínimamente significa no cometer delitos y no hacer chanchadas, que son 
más bien el mínimo que el máximo del buen desempeio. 

Javier Dario Restrepo 

Me temo que estoy hablando demasiado. Es la tercera vez que tomo la palabra y 
habíamos acordado que "non bis in idem", aquí sería "no tres veces en la misma 
cosa", pero el reto que me plantea tanto Roberto como María Jimena parece inte- 
resanie de responder, sobre todo por esto, porque las dos observociones hechas 
por ellos son observaciones que encuentro muy atinadas. 

En realidad a todos los periodistas nos causa resquemor el que alguien venga a 
remplazar nuestra conciencia. Y justamente de lo que se trata es de ayudarle a 
esa conciencia a tomar determinaciones, pero nadie tomará determinaciones por 
nuestra conciencia. Y la ética es eso. 

Lo que pasa es que mentalmente confundimos el proceso ético con el proceso 
legal, y el proceso legal forzosamente tiene que terminar en una sentencia y en 
que alguien es culpable, es inocente. En ética no, nadie puede hacer eso. Es 
decir, nadie puede decidir éticamente por nadie, uno solo decide éticamente por 
sí mismo. 

Por eso, se necesita lo que María Jimena decía al final, que me parece muy 
sensato, el diálogo, que es el punto de partida para una autorregulación. Ese 
diálogo ético significa qué, significa estar sometiendo los distintos casos que se 
le presentan al periodista a un análisis sereno, a una confrontación con valores e 
incluso a la opinión de otros. 

Ayer hablábamos de que una de las características que debe tener este Conseio 
es que no tendrá nada de iudicial, nada de tribunal. Ya eso lo veníamos hablan- 
do desde por la mañana, lo ratificamos por la tarde y encuentro que ahora las 
dos observociones nos permiten insistir en eso. 

El Conseio no debe tener nada de tribunal, es por el contrario un grupo que está 
ocupado permanentemente por dar elementos éticos para que la gente los asimile 
y los utilice dentro de su tribunal interior. 
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Entonces, cuando se presenta un dilema ético, yo tengo estos elementos de juicio 
y yo decido. Si después esa decisión me deja insatisfecho, puede venir otro diá- 
logo. Nunca se termina de hablar de ética. 

Y luego esto otro: en ética nunca se dicen últimas palabras. Siempre hay otra 
palabra que agregar, porque tiene que ver con el interior del ser humano, con su 
naturaleza y particularmente con el eiercicio de su libertad. 

De modo que me parece que son dos observaciones absolutamente válidas y 
no tenga temor María Jimena, que estoy acostumbrado y lo que me gusta en los 
talleres es justamente, es normal en los talleres, es este tipo de intercambio de 
opiniones que permite aclarar las cosas. 

Hay otro punto que Roberto tocó y que me parece importante precisar. iPor qué 
se trae a cuento aquí lo de los salarios de los periodistas? Y tiene razón. Lo de 
los salarios de los periodistas es un asunto laboral, de los códigos laborales y no 
tiene por qué estar tocado por los códigos éticos. 

Pero lo que pasa es que la teoría está siendo rectiiicoda por lo práctica en toda 
América Latina. Miren, en mi consultorio ético de la Fundación recibo constante 
mente la misma pregunta de periodistas de todos los países: iqué hacer si yo no 
tengo de qué vivir?, $qué hacer si teniendo necesidad de un dinero así urgente? 
Todos sabemos lo que es necesitar así urgentemente una platito, y llegó donde 
un político y me dice: "pero hermano por qué pasa dificultades s i  yo le puedo 
resolver eso". 

Es decir, la ética se está encontrando con más frecuencia de la que quisiéramos 
con un obstáculo ese obstáculo vulgar de un mal salario. Entonces un periodista 
mal pagado está al borde del soborno, y a ese periodista mal pagado se le abre 
un dilema tremendo, o accede al soborno y entonces vende su alma al diablo o 
no acepta el soborno y acepta el hambre y por consiguiente está obligado al h e  
roísmo todos los días. Y a ningún trabajador se le puede imponer el heroísmo. 

Por tanto, encontramas que todas las linduras que tengamos que decir de ética, 
caen en estómagos vacíos. Y no hay nada más tóxico que una ética en un est& 
mago vacío. Ese es el problema que tenemos con nuestros periodistas. 

En los manuales son dos cosas completamente distintas. Lo que pasa es que los 
manuales no siempre reflejan la vida y la vida corrige los manuales. 
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Y está el punto que tú proponías. Estoy preparando justamente ahora un texto que 
voy o leer por ahí en noviembre, en el que ya reclamo en nombre de la ética el 
derecho a la utopía. Es decir, el derecho a pensar en la excelencia. El derecho 
a proponernos metas que nos desborden. El derecho a estar siempre en trance 
de superación personal. Y ese derecho a la utopía es justamente el que consagra 
el código ético. La ética es una utopía, pero no la entiendan como devaneo de 
ilusos sino como reto permanente. 

Un periodista ético es alguien que nunca está conforme con lo que hace, que 
mantiene esa rebeldía permanente contra lo que es, porque sabe que sobre el ser 
está el deber ser. Y eso es justamente lo que hay que reclamar cuando se habla 
de la ética como una utopía. 

Segundo reclamo: el derecho a la inmortalidad. Parece fuera de lugar hablar en 
este lugar de inmortalidad a periodistas que todos los días están elaborando un 
producto que fenece a las 24 horas, y que tiene que ser reemplazado. Pero todos 
los periodistas, mentiroso el que diga que no, todos los periodistas soiiamos con 
escribir esa página inmortal. Ese recorte que se exhiba como ejemplo y eso es 
justamente lo que la ética nos está indicando constantemente, hacerlo coda vez 
meior para que lo que usted haga, deje huella en la historia. Invoco a Gabriel 
García Márquez: "ser periodista es cambiar algo todos los días", y es así como 
se entra en la inmortalidad. 

Aristóteles hacía una descripción de lo que son los políticos, Aquí hemos hablado 
de la línea muy delgada que nos separa de los políticos. Y por ahí alguno de 
ustedes se mantiene con un pie en un lado de lo línea y con el otro pie en el otro 
lado. 

Y decía Aristóteles: "El político es aquel que habiendo resuelto sus problemas del 
yantar, se consagra a la defensa de lo público y así labrar su inmortalidad". Esa 
es la definición. Obviamente es una definición que no les aconsejo esgrimirla 
mucho frente a políticos porque les podría causar un complejo de identidad, de 
identidad no lograda. Pero sí lo esgrimo ante periodistas. 

Es muy parecido la definición que se puede hacer del periodista, que habiendo 
resuelto sus problemas de yantar, o sea buen salario, se pueda consagrar a lo 
público, que es el gran objetivo del periodismo, para así labrar nuestra inmortali- 
dad. Eso es lo que hace la ética. Y eso es lo que yo les deseo a todos ustedes. 
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Raúl Novillo 

En nombre de la Asociación Boliviana de Radiodifusoras, ASBORA, debo 
expresarles nuestra plena satisfacción de haber participado en estas jor- 
nadas de trabajo periodístico, que se iniciaron en febrero pasado con 
ocho mesas redondas en el país y que derivaron a estas dos jornadas 
de análisis final y posterior reflexión sobre nuestra papel periodístico en 
democracia, tema que nos obliga evidentemente, después de haber es- 
cuchado las participaciones precedentes a reflexionar seriamente sobre 
la ética profesional de cada uno de nosotros frente a la ciudadania. 

Es aquel control de calidad que deberíamos exigir con mayor vehemen- 
cia a nuestros colaboradores en su labor diaria. Crear conciencia en 
el profesional de los medios, que una expresión equivocada que capte 
este micrófono, una cámara, ya no puedo decir máquina de escribir 
sino una computadora, llegue a los hogares de millones de personas 
creando muchos perjuicios a la ciudadanía, que es finalmente a la que 
nos debemos. 

Con iúbilo demos la bienvenida a las más recientes creaciones del Ob  
servatorio de Medios y el Consejo Nacional de Ética en el periodismo, 
cuya labor será de seguimiento y de análisis, por una parte, y por la 
otra la autorregulación, que es una demanda de la población hacia una 
tarea responsable y ética del profesional de los medios de comunica- 
ción de Bolivia. 

Evidentemente que es un reto autorregularse bajo la consigna al respeto 
de los derechos constitucionales de la ciudadanía porque nadie tiene 
derecho a vulnerarlos mellando la dignidad de sus semejantes. 

Difiero con quienes consideran a estos sistemas como metodas de con- 
trol, que mal han calificado como mordaza a la libertad de expresión. 
Los periodistas que manejamos la verdad y llevamos responsablemente 
nuestra labar enarbolando los principios de ética profesional, no debe 
riamos bajo ningún punto de vista preocuparnos de ser incluidos en las 
listas de observación de ninguna de estas entidades. 

Atravesamos una etapa histórica de grandes proporciones en Bolivia. 
Retos a la profesión que debe trabajar adecuadamente para informar 
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sobre el actual proceso económico, político y social, cuando estamos próximos a 
una Asamblea Constituyente. 

Y este es el momento para ejercitar un análisis sobre el rol que cumplen los me- 
dios de comunicación en su deber de servicio hacia la sociedad. 

S i  bien la Constitución Política del Estado reconoce como base fundamental nues- 
tra libertad de expresión, la misma debe ser tratada con la máxima altura y respe- 
to, junto a otro de nuestros grandes documentos, que es la Ley de Imprenta. 

El logro de una eficiencia en el trabajo periodístico dependerá también de la exi- 
gencia de los medios para su personal, que este esté capacitado adecuadamente 
para cumplir sus funciones. La profesionalización de los responsables del manejo 
de la información debería ser una de nuestras prioridades como propietarios de 
medios. 

ASBORA como representante del medio de mayor penetración del país, la radio, 
contempla elaborar próximamente junto al poder legislativo la Ley de Radio. 

La actual Ley de Telecomunicaciones adolece de muchas falencias. Fue creada 
de forma muy rápida, a raíz de la necesidad que existía en ese momento para 
la capitalización de una de las empresas de telecomunicaciones. Y los acápites 
que se refieren a radio son solamente tres dentro de toda esta ley. Y es por eso, 
decía, que adolece de muchas falencias. 

Solo como un ejemplo puedo decirles el detalle de considerar a las emisoras de 
radio en similar condición con los radio aficionados, los radio operadores y es 
irónico advertir que en la misma clasificación se incluye a los servicios de los 
radio taxis. Solo por el hecho de que todos utilizamos una frecuencia de radio. 
Estos y otros errores deberán ser corregidos en corto plazo. 

Estos dos días de reflexión, de análisis, servirán mucho para nuestro futuro como 
profesianales de los medios. Agradezco la participación de todos ustedes, que 
nos han ayudado a analizar un poco más y darnos además tarea para ir traba- 
iando en los próximos días. El poder intercambiar puntos de vista con los distin- 
guidos visitantes nacionales y extranjeros, alimenta e enriquece nuestra labor. 

Espero que puedan volver nuevamente para depositar en todos nosotros las expe- 
riencias que ustedes han traído y que han compartido con todos nosotros. Y que 

unir esfuerzos para siempre enaltecer y jerarquizar nuestra profesión 
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que se debe precisamente como un servicio a la ciudadania, un apostolado de 
veras hacia el próiimo. Muchísimas gracias y cedo la palabra a mi estimado 
colega, don Mario Maldonada. 

Mario Maldonado 

Distinguidos panelistas, señoras y señores, para la Asociación de Periodistas de 
La Paz, organización motriz del periodismo profesional boliviana, ha sido muy 
grato coauspiciar este seminario internacional "Estado, poder y democracia en 
Bolivia" en el que participaron tan distinguidos expositores, que han llegado de 
otras latitudes de Latinoamérica y que ha contado también con la presencia de 
prestigiosos periodistas y comunicadores nacionales, a quienes saludamos. 

Las dos iornadas que se han realizado con el patrocinio de USAID Bolivia y la 
colaboración de la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, el tema de 
la ética que tanto preocupa a nuestras instituciones ha sido el común denomina- 
dor, analizado en relación con el rol que los medios cumplen en democracia y 
la libertad de expresión como valor fundamental de la construcción social sin 
exclusiones ni desigualdades. 

Ha sido también un gusto saludar y compartir con los presentes, con los colegas, 
con los que han llegado de otras ciudades para participar en este evento que, 
estamos seguros, ha sido una valiosa oportunidad para reflexionar sobre el rol 
de los periodistas, comunicadores y medios, en esta etapa de cambios tan impor- 
tantes que vive el país. 

Nuestra congratulacián a todos por el éxito que han alcanzado estas iornadas 
en la formulación de propuestas que servirán, estamos seguros, para una nueva 
visión del periodismo en democracia de cara a los desafios que se avecinan. 
Damos por cancluido este seminario internacional. Muchos gracias. 
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Comunicación política y democracia: Bolivia 2005-2006 

LOS MEDIOS EN EL PROCESO ELECTORAL" 

José Luis Exeni R.' 
los medios, ianb como los portidos, por mucho que se empeñen, 

eslO en su carácter, esiá en su nofuroleza, nunca serón enteros. 

Nicolás Vinco 

El presente documento busca explorar l a  incidencia de l a  acción mediática en 
las elecciones en e l  marco de la relación, más amplia, entre comunicación y 
democracia. De modo específico, e l  propósito es analizar el desemperio de 

los medios de  comunicación masiva, a havés de l a  construcción de agenda y 
l a  mediatización, en e l  proceso po l í t i c~ lec to ro l  que tuvo lugor en Bolivio en 
diciembre de 2005: Elecciones Generales y de Prefectos. En ese horizonte, 
e l  texto identifica olgunos componentes de lo  comunicación politica y, sobre 
eso base, propone "lecciones aprendidas" (o asignaturas pendientes) para 

avanzar en l a  democratización de l a  información pública y del acceso a los 
medios. Este documento constituye un insumo paro el  diálogo y la delibero- 
ción en las "Segundas Jornodos de Reflexión sobre e l  rol  de los medios de 

,$$g::&f 
comunicoción en democracia" impulsadas por  las organizaciones de periodis- ., 

b s  y comunicadores del país con el  auspicio de SUNY/Bolivia. 

Comunicación para la democracia (mediática) 

Cuando se anal izan los procesos de democratización en  nuestros paí- 2 F ,e.; .,,,,+Y 
ses, uno de las principales preocupaciones tiene que ver con la comp le  %;2~' 

ja y cada  vez más estrecha relación entre e l  régimen político y la acción $mV ,- 
7+ \., 

de los medios de comunicación. El supuesto es que, e n  el presente, esta- &gxs 
mos ante democracias crecientemente centradas en  los medios o, peor, a B * %  

;3.&pv*.-" ,, 2?<*. 

* Daumento elaborodo a solicitud del Programa de Apoyo a la Ciudadania Efectiva SyTEg. 
y o la Representación [PACER], ejecutoda por lo Reseorch Foundation de lo State &':.,,; 
University of New York [RF/SUNY). Bolivia. Agosto de 2006. fd&'aii,. 

.@S%, * *  Comunicodor y periodista. Doctor en Ciencia Política por la Facultad Lotinwrneri- , r 
d cono de Ciencios Sociales (FIACSO] - Sede Académica México. Autor de Políticos @. '? .*.Ti?" 

de comunicoción (19981, Comunicación poro uno cultura de paz (2002) y Medi- 
oMorfosis. Cornunicoción politica e (in)gobernabilidad en democracia (2005). Ac- ifq 
tual investigador del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD en Bolivio. &$@@A 
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cercadas por ellos. Contribuye a ello la profunda crisis del sistema de representa- 
ción política, en especial de los partidos. Y también la innegable fortaleza de los 
medios, ianto masivos como interactivos, en la fijación de la agenda pública (in- 
formativa y de opinión) y en la intermediación (tanto simbólica como institucional] 
entre gobernantes y gobernados. Estamos, pues, ante un vínculo no sólo amplio 
y extenso, sino también intenso. Por ello la democracia, hoy, difícilmente puede 
entenderse al margen de la comunicación mediatizada. Y también viceversa. 
Sólo en democracias plurales es posible pensar en una auténtica comunicación y, 
más todavía, en el libre eiercicio del derecho a la información. 

Así las cosas, ya es un lugar común sostener que las democracias nuestras, con- 
quistadas en la llamada "tercera ola de democratización", son democracias con 
adietivos'. La consecuencia es evidente: cuando decimos democracia a secas en 
realidad estamos pensando en una abreviación de democracia representativa, 
política, formal y liberal2. Es decir, las democracias "realmente existentes" en la 
región son, en esencia, democracias de reglas y procedimientos. O como bien 
señala el informe sobre la democracia en América Latina del PNUD (2004): son 
democracias de elecciones. Y es que las elecciones constituyen el corazón de este 
régimen político hoy reconocido por todos como la meior forma de gobierno. Se 
trata, coincidiremos en ello, de una condición necesaria, pero no suficiente. Por 
eso la preocupación acerca de qué es la democracia no puede prescindir de la 
indagación más fina de cuónia democracio. Más todavía: es fundamental asumir 
con claridad, por un lado, que "tener una democracia no es lo mismo que gober- 
nar democráticamente" (Camou, 1995); y, por otro, que disponer de instituciones 
no equivale a haber alcanzado una democracia de calidad. 

En ese marco de reflexión se inserta, como amenaza/fantasma, un nuevo adjetivo 
para la forma de gobierno: democracia mediática. La sola referencia genera inte 

1 Es su valioso estudio sobre el temo, titulodo precimmente Democracia con adjetivos, Collier y 
Levitsky (1997) reolizan uno notoble sistematización de ese movimiento etiqueiador que, a título 
de "innovación conceptual", ha producido ya un nuh.ido y creativo conjunto de 550 "subtipos" 
de democracia. 

2 Sartori [1992], por ejemplo, bndamenta la ideo de que 'demacrocia" es sinónimo de I iberaMe 
mocracia. Más aún: al enfatizar la cuestión procedimental, abona orgumenior en sentido de que 
lo democrocia es exclusivomente política. Y es evidente que 'la democracia d e  los modernos", 
a diferencia de la democracio de los antiguos es, por cuestiones de escala, una democrocia 
representativa. 

1-1 
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rrogantes. iQué significa pensar una democracio mediática? gAsistimos a una "hse 
superior", modélica, de la democracia representativa; o, jcuidado!, no estaremas 
más bien en los umbrales de una "forma degenerado", babélica, de Fw 
turo de encantamiento o de espanto, parece que mediática no es sólo uno más de 
los cientos de originales adjetivos que ha recibido el sustantivo democracia. Quizás 
estemos ante un dato nuevo, complicado, dikrente ... 2Y qué implicaciones tiene 
aiadir el adietivo mediática al sustantivo democracia? En principio, "mediática" 
hace referencia a una democracia, por una parte, sujeta a los (d)ekctos de los mas5 
media; y, por otra, inmerso con mayor o menor intensidad e (inldependencia en las 
lógicas y mecanismos de la comunicación política. Campo minado, sin duda. 

Sigamos con la indagación. En la literatura sobre el tema la interrelación medios 
democracia puede entenderse, en razón de su alcance, desde tres miradas dife 
rentes: a) que la acción de los medios de comunicación masiva, en especial de 
la televisión, está transformando la democracia y provocando mutaciones en los 
sistemas político y de partidos; b] que como resultado del creciente protagonismo 
de los medios, la influencia de la agenda mediática, la centralidad de la medioti- 
zación y el papel relevante que se le otorga a los sondeos de opinión, estaríamos 
asistiendo al porto de un "nuevo tipo" de democracia; y, c) peor todavía, en 
alusión a la importancia de la comunicación mediática en el ejercicio del poder, 
que es inminente un supuesto "gobierno de los  medio^"^. 
Si bien convendremos en que estas versiones, algunas en tono apocalíptico, otras 
más bien "inte~radas", son ampliamente discutibles [al menos en sus consecuencias - 
formales], parece evidente que la democracia repr&entativa, tal como la conoce 
mos y vivimos, está siendo perturbada -J al menos seriamente cuestionado- por 
una forma distinta de eiercicio democrático que ya ha producido un variado r e  
pertorio de nuevos ahibutos para la democracia. Y es que la supuesto emergencia 
de una democracia mediático puede asumirse, al menos, en dos sentidos. Desde 
una mirada que llamaremos mediófila, afín al orden mediática, se sostiene la idea 
de una "democracia centrada en los medios", con énfasis en la influencia política 
-constructiva- de la comunicación mediatizada. La mirada mediófoba, en cambio, 

3 Versiones radicales en ese sentido hablan de "videepoder" y "ieledemocrocia" (Sartori, 1998). 
"tirania de la comunicación" [Romonet, 1998). "borrochero democrática" (Minc, 199.5). "trión- 
gulo infernal": politicos, periodistas y opinión pública [Wolton. 1998), "nueva ekklesio mediáti- 
ca" (Del Rey Morató, 1996) y "poderes salvajes: rnediocracio sin contrapesos" [Trejo, 2005). 
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más bien crítica, plantea un desplazamienta desde la democracia representativa 
hacia un nuevo tipo, todovía nebuloso, de democracia; esto es, uno democracia 
no sólo condicionada por los medios, sino un indefinible -condenable- poder 
de los medios ~"mediocrocia"). A ello se añade otro fenómeno fundamental, muy 
vinculado con el debate público: la relevoncia de lo opinión pública que, depen- 
diendo del observador, oro se presenta como "democracia del público", ora se 
trastorna en un imperio de los sondeos ("sondearquía"]. El coniunto de todos estos 
fenómenos configura la inasible democracia mediótica que aquí nos ocupa. 

Sea como fuere, podemos convenir en que, con mayor o menor poder e influen- 
cia, con efectos nocivos y benéficos, la acción de los medios de comunicación 
está afectando el marco institucional de la democracia y el desempeño de sus 
actores relevantes. N o  es poca cosa. Tal el problema que está en la base de la 
presente exploración para el caso de Bolivia. Tal el marco general en el que se 
sitúa el fenómeno más específico de la influencia de la comunicación y la informa- 
ción en los procesos electorales. Y es que, en el presente (más que ayer, menos 
que mañana), es muy dificil comprender los Ides)andares de la democracia sin el 
concurso del sistema mediático. 

 pero cómo se produce, de manera concreta, en clave de proceso, la relación 
entre medios de comunicación y democracia en la realidad boliviana? Aquí pe 
demos tentar una hipótesis a beneficio de inventario. Una propuesta, más bien, 
por fuerza esquemática, de identificación de grandes etopas. La primera es la 
que vinculo la acción mediótica, en especial de los medios impresos, por una 
parte, y de los medios "alternativos" (radios mineras y radios campesinas de ma- 
drugada), por otra, con el proceso de transición a la democracia en nuestro país 
Aquí existen tanto evidencias como testimonios que abonan la convicción de que 
los medios en general y los periodistas en particular desempeñaron un papel 
importante en la lucha por la recuperación de la democracia luego del período 
de gobiernos burocráticwutoritarios (dictaduras militares de 1964 a 1978)) y, 
en especial, durante el agitado/accidentado proceso de conquista de la deme 
cracio como régimen político (1 978-8214 y de defensa de la democracia ante el 

4 El  dato es elocuente: tuvimos nueve gobiernos en cuatro años: siete presidentes militares de facto 
y dos precarios, interinos, presidentes civiles. Despds vendría la convocatoria a l  Congreso de 
1980. la elección legislativa del Presidente Siles Zuazo (UDP] y la enhega del poder político a 
un mandatario constiiucional. Era Ochibre, 10, de 1982, un domingo. Día uno de la democracia 
representativa en Bolivia. 
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riesgo de regresión autoritaria por efecto de crisis de gobernabilidad 11 982-85). 
Tenemos pues, en este período histórico, un activo protagonismo y compromiso 
de los medios, más allá de la sola defensa de la libertad de prensa, en el proceso 
de democratización boliviano. Los medios, por su condición, se desempeñaron 
como actores de oposición frente a las dictaduras. 

Una segunda gran etapa, yo en vida democrática, de relación entre medios y r é  
gimen político en el país, puede situarse en el escenario de la llamada "democra- 
cia pactada" (1 985-2003). Este período está marcado por la consolidación de 
la democracia liberal-representativa, que es asumida por los actores relevantes 
como mecanismo para la definición de la titularidad de gobernantes y represen- 
tantes y la legitimación de los poderes públicos. Fruto de ello fue la realización de 
sucesivas elecciones (cinco nacionales y siete municipales), así como el estableci- 
miento de un sistema de partidos baio la pauta de un pluralismo moderado. Más 
todavía: se institucionalizó una lógica de gobiernos mayoritarios multipartidistas 
de coalición cuyo principal mérito fue garantizar umbrales mínimos de estabili- 
dad bolo el imperativo de las reformas politiceinstitucionales. Todo ello, en el 
marco de la otra transición, económica, desde una matriz Estadocéntrica hacia 
un "modelo neoliberal" asentado en el discurso de un proyecto estatal moderniza- 
dor. Aquí los grandes medios privadocomerciales, con fuerte presencia de la tele 
visión, tendencia a la concentración multimedia y en un marco de desregulación, 
asumen una posición de acompañamiento critico al nuevo consenso hegemónico 
de democracia y mercado. Estaríamos, entonces, ante una más o menos entusias- 
ta "adhesión mediática" Q beneficio de comprobación empírica- subordinada 
al nuevo orden político en Bolivia. La acción mediática de referencia, habrá que 
decirlo, es sistémica. 

iQué pasó después? Aquí ubicaríamos, ya como contexto actual para nuestra 
reflexión, la fase que el Informe de Desarrollo Humano en Bolivia del año 2002 
sintetiza en esas tres palabras hoy asumidas como sentido analítico común: crisis, 
inflexión y cambio. La idea es que desde la llamada "Guerra del Agua" de abril 
de 2000 se instala en el pais una condición de crisis que, con enérgica y creciente 
presencia de los movimientos sociales, pone en cuestión y muestra el agotamiento 
tanto del modela político: democracia liberalelitisto-representativa, cuanto del m e  
delo económico: neoliberolismo. En tal escenario, agravado por la crisis de febre 
ro y la "Guerra del Gas" de octubre del año 2003 que deriva en la renuncia de 
Sánchez de Lozada y la forzada sucesión constitucional, se produce una inflexión 



con agendas polarizadas en lo que se vino a llamar "empate catastrófico". Y se 
consolida la exigencia de cambio hacia un fortalecimiento del Estado (con base 
en la nacionalización de los hidrocarburos), un nuevo orden políticeinstitucional 
(bajo el imperativo de la Asamblea Constituyente) y una diferente relación entre el 
nivel central y las regiones (en clave de autonomías departamentales). Y surge con 
enorme fuerza discursiva y de movilización el componente originarioétnicclcultural 
que, además, interpela la historia larga del llamado "Estado colonial". Todo ello, 
junto con la segunda sucesión constitucional tras la renuncia del Presidente Mesa 
(junio de 20051 y la convocatoria adelantada de elecciones generales, configura 
el escenarietapiz de los recientes procesos de votación y de la acción mediática 
en una nueva fase (ssegunda transición?) de la democracia en Bolivia. 

Los medios en el proceso electoral 

sCuál fue el desempeño, con que características, de los medios de comunicación 
masiva en Bolivia durante las Elecciones Generales y de Prefectos 2005 y la Elec- 
ción de Constituyentes y Referéndum Autonómico 2006? Para avanzar en esta 
exploración es necesario señalar algunos elementos de situación con base en el 
contexto ya señalado. En principio, no constituye un dato menor el hecho de que 
ambos procesos electorales de referencia son eventos compleios y tienen caracterís- 
ticas novedosas para la democracia boliviana. A diferencia de anteriores comicios 
presidenciales, en las elecciones del 18 de diciembre de 2005 estaban en disputa 
no sólo dos candidaturas principales: de Evo Morales y de Jorge Tuto Quiroga, sino 
dos proyectos políticos y, más aún, dos visiones harto distintas de país. Es decir, 
por primera vez tras el período de la ya mencionada "democracia pactada", los 
votantes bolivianos teníamos ante nosotros alternativas reales de elección. 

Pero no sólo eso. Los comicios para renovar la legitimidad de los poderes públi- 
cos se produieron en un escenario de convergencia de crisis y en una dinámica 
de franca polarización. En otras palabras: las elecciones fueron una especie de 
prolongación, por otros medios, de la polarización ya instalada en la sociedad. 
El supuesto es que la votación podía confirmar, agravándolo, el estatus de "empa- 
te catastrófico" con el que se arriba al proceso o, más bien, como finalmente ocu- 
rrió, facilitar el desempate (al menos polít ic~lectoral). A ello debe añadirse el 
hecho de que, también por primera vez en nuestro proceso de democratización, 
se realizaron el mismo día las elecciones directas para la selección de prefectos, 
lo que brindaba a la ciudadanía la opción real de elegir, mediante el voto, a sus 
principales autoridades departamentales. 

1-1 



L.% 

8. :. 
MEDIOS PODER Y DEMOCRACIA EN BOLIVIA 

Tenemos entonces, como escenario de la acción mediática, un contexto en el que 
concurren tres clivajes entrecruzados que marcan las tensiones de la sociedad 
boliviana: el socioeconómico, el regional y el étnicwultural. Ricos y pobres, en 
el primer caso; oriente y occidente, en el segundo; blancoscriollos e indígenas 
y originarios, en el tercero. Se trata de un proceso en el que estaba en iuego no 
sólo la elección de gobernantes y representantes y la legitimación de los poderes 
públicos, como en todo acto electoral en democracia, sino también la disputa por 
el poder mismo. Esta vez los bolivianos y bolivianos no debíamos elegir, como hi- 
cimos hasta entonces, cuál era el "meior administrador" de los modelos político y 
económico existentes, sino que teníamos la posibilidad de incidir en la definición 
misma de dichos modelos con arreglos a diferentes proyectos políticos. En ese 
marco se inserta la presencia de los medios de comunicación como escenario a 
la vez que protagonistas del proceso electoral. 

Ahora bien, una vez ubicado el marco situacional para el análisis podemos ya in- 
dagar de manera específica el desempeño mediático en las elecciones. Nuestro 
supuesto de base es que los medios de comunicación masiva tienen una importante 
incidencia en las campañas electorales tonto por su centralidad en lo fiiación [cons- 
trucción, más bien) de la agenda informativa y de opinión como, en especial, por su 
alcance en términos de ámbito de difusión de la propaganda electoral. Las Eleccie 
nes Generales y de Prektos 2005 en Bolivia no son la excepción, ya que se registra 
un fuerte componente mediático sobre todo concentrado en los 60 días previos al 
acto de votación previstos par el Código Electoral como fase no sólo de campaña 
sino tumbién de propaganda en los medios. Pero quizás podemos plantear como 
hipótesis el hecho de que este proceso polític~lectoral, a diferencia de anteriores 
comicios en el país, tiene también un alto componente de movilización social y de 
acción colectiva. Para decirlo en otras palabras: las elecciones no sólo se dicen-ha- 
cen en el escenario de los medios, sino también en la plaza pública. Más todavía: 
no se trata de un proceso en el que sólo intervienen los partidos, sino más bien, ante 
la debilidad de éstos, tenemos como protogonistos a diferentes instrumentos políticos 
vinculados con organizaciones de la sociedad civil como los movimientos sociales, 
las juntos de vecinos y los comités cívicos. La densidad organizativa del proceso elec- 
toral de diciembre de 2005 es, pues, mucho mayor a la de comicios precedentes. 

Así las cosas, acuáles son las características principales del desempeño mediático 
en este proceso? Como insumo para el debate, a reserva de una más abundante 
evidencia empírica, propongo las siguientes siete pautas analíticas: 
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i] La personalización: si bien, como hemos seiialado, en las Elecciones Gene 
roles y de Prefectos 2005 en Bolivia estaban en disputa proyectos políticos 
distintos (cada uno con su particular instrumento organizativo y de moviliza- 
ción), no deja de ser evidente que la representación simbólica en los medios 
se orientó a la confrontación entre dos,binomios presidenciales 
con imágenes harto diferenciados: Evo Morales y Alvaro Garcio Linera del 
Movimiento al Socialismo (MAS) y Jorge Tuto Quiroga y María René Duchén 
de la agrupación ciudadana PODEMOS. A ello se añade la presencia, menos 
relevante, del binomio de Unidad Nacional (UN] conformado por Samuel D e  
rio Medina y Carlos Dabdoub5. Las otras cinco candidaturas que participaron 
en las elecciones tienen una presencia marginal en los mediasd. Este efecto 
de personalizoción subordinó de algún modo, en la agenda mediática, a los 
programas de gobierno (agendas] y también, sin duda, a los condidatos a 
senadores y diputados. A nivel regional, en tanto, la elección de prefectos tam- 
bién adquirió un claro corte personal de los candidatos que, en algunos casos, 
crearon organizaciones políticos ad hoc o se prestaron siglas para participar 
en los comicios. 

ii) Lo "guerra sucia": otro elemento central de la propaganda electoral, situado 
en los medios de comunicación (en especial en la televisión), es el uso de la 
llamada "campaña negativa". Aunque este recurso había sido ya utilizado 
en anteriores comicios7, esta vez hubo una mayor convergencia entre la p r e  
paganda y el tratamiento informativo y de opinión en los medios. La guerra 
sucia fue impulsada en especial por PODEMOS contra Evo Morales, en dife 
rentes versiones que transitaran desde su relación con el polémico Presidente 
de Venezuela, Hugo Chávez, hasta cuestiones íntimas como el [no] pago de 
pensiones familiares, pasando por elementos simbólicos como la defensa de 

5 El perfil de los binomios presidenciales es claramente diferente en cada casa. El MAS propone la 
candidatura de un campesinc-indígena junio a lo de un intelectual de clase media. PODEMOS, 
por su parte, apuesta por la juventud de sus candidotos e introduce un componente de género 
encarnado en la candidob vicepreridenciol. Y UN apela o la presencia de representantes de las 
das regiones del pais: oriente y occidente. 

6 Según el reporte de observación electoral de ONADEM, los otras orgonizacianes politicas y 
candidaturas "fueron completamente ignoradas" en la mayoría de los periódicas obiervados. 

7 Recuérdese la ogrerivo y bien organizada campaña desabdo en lar Elecciones Generales 2002 
por el candidato del MNR, Gonzolo Sánchez de Lozada, contra el candidato de NFR, Mánfred 
Reyes Villa. 
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la bandera que, supuestamente, el MAS pretendía cambiar, y el riesgo de la 
pérdida de mercados por efecto de un "inminente bloqueo internacional" en 
caso de que Morales llagara a la presidencia de la República. El elemento 
común de esta campaña negativa, entonces, podría sintetizarse en lo expre- 
sión: "El cocalero Evo es un peligro para Bolivia". Se trata de un factor que 
también estuvo presente en la agenda informativa y de opinión, donde se 
posicionó claramente como discurso los peligros para la gobernabilidad que 
representaba Evoe. Aquí la paradoia, a diferencia de otras experiencias r e  
cientes de campaña negativa como las de Perú o México, es que en el caso 
boliviano esta "campaña del miedo", antes que perjudicar e Morales terminó 
favoreciéndolo9. 

iii] El debate ausente: es bien sabido que, en las democracias modernas y por in- 
fluio de la experiencia estadounidense, uno de los componentes centrales del 
proceso electoral es el debate (o los debates) entre los candidatos presiden- 
ciales. En los comicios de 2005 en Bolivia los tradicionales foros [como el de 
los empresarios o el de los periodistas) no lograron que hubiese debate entre 
Morales y Quiroga. Este hecho daba cuenta de la ruptura del diálogo entre 
estas dos candidaturas y de la ya mencionada polarización. Pero también 
mostraba lo conocida tendencia de que el candidato que se presume ganador 
[en este caso Evo, según las encuestas de intención de voto] rehuye el debate 
pues éste no le favorece. 

iv] 2Racismo en los medios? Planteo este componente como interrogante toda vez 
que estamos ante un asunto no sólo delicado y sensible, sino también difícil 
de comprobar empíricamente. Según la observación de medios de comuni- 
cación reolizada por COMUNICA, algunos medios, en especial televisivos, 
mostraron una marcado posicionamiento negativo respecto al candidato del 
MAS en comparación a los candidatos de PODEMOS y de UN que, más bien, 

Véase el reporte de la observación de medias realizada por la Asociación Lafinwmericana 
para la Comunicación Social (COMUNICAN). cuya principal conclusión senala que los medios 
[televisivos, impresos y radiales) mostraron "una clara tendencia a descalificar al candidato Evo 
Morales y al MAS". 
Al respecto es emblemático el rpot dihindido por PODEMOS en el que un supuesto obrero de la 
industria de textiles de la ciudad de El Alto expreso un profundo "miedo a perder su trabajo" si 
Evo era Presidente. Dicho spof rebotó en contra de PODEMOS al comprobarse que el "textilera" 
era en realidad un empleado de Tuta Quiroga. 
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iuvieron un tratamiento positivo. Pero no sólo eso. Este informe llega a insinuar 
que, además de la tendencia (explícita en unos casos, implicita en otros) a la 
descalificación del candidato Evo Morales, en la construcción de agenda en 
los medios pudo haber una "discriminación informativa de carácter racial". 

v] Tratomiento diferenciado: La observación de medios realizada, por primera 
vez, en un proceso electoral en B o l i v i ~ ' ~  permite sostener que no es posible 
plantear tendencias generales para todos los medios, pues existen difereqcias 
importantes. El supuesto es que la acción mediática tiene lecturas distintas si 
se trata de la televisión, la radio o la prensa. Asimismo, que debe distinguirse 
entre información y opinión. Es asi que puede observarse, por ejemplo, que 
s i  bien el conjunto del sistema mediátiw en el país respaldó y valorizó las 
Elecciones Generales y de Prefectos 2005, hay contrastes en cuanto al equi- 
librio informativo. Según la observación mediática de COMUNICAN en la 
televisión existe mayor tendencia al desequilibrio, "por ausencia de fuentes o 
tratamiento unilateral de las mismas, sin contrastes ni verificaciones", que en la 
radio y la prensa. Por otra parte, se señala también que la cobertura informa- 
tiva, en general, fue más equilibrada que la línea editorial y las secciones de 
opinión de los medios, más bien inclinadas hacia una mirada desequilibrada 
en contra del candidato del MAS.  Por último, y esto es relevante, se plantea 
la existencia de un "destacado contraste" (una especio de asintonía), respecto 
a Evo Morales, entre el discurso mediático y la conducta electoral de la ma- 
yoria de la población. Pero también son relevantes otras características bien 
señaladas por el reporte de ONADEM: la diversidad temática en la cobertura 
informativa, la referencia a hechos por encima del uso de datos y citas, y la 
ausencia de propuestas en las notas de opinión. 

vi) El uso de medios-recursos estatales: Un tema recurrente en las campañas elec- 
torales tiene que ver con el uso indiscriminado, por parte de los partidos 
oficialistas, de los medios de comunicación y en general de todos los recursos 
del Estado para impulsar y promover su candidatura. S i  bien en las Elecciones 

10 Nos rekrimos a dos experiencias importantes de observación mediótica. Una es la del Obxr -  
votorio Nacional de Medios [ONADEMl impulsado por la Fundación UNIR Bolivia con el apoyo 
de la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación Social [ABOCCS) y que es dirigido 
por el prestigiosa comunicólogo Erick Torrico. Y la otra es de la ya citada COMUNICAN, más 
discutible en sus conclusiones, integrada por ocho académicos, dirigentes de colegios y period- 
istas iberoamericanos. 
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Generales y de Prefectos 2005, por su carácter excepcional de elecciones 
adelantadas con un Presidente de transición, se logró mantener una relativa 
neutralidad de la estructura estatal respecto a las campañas electorales, ocu- 
rrió lo contrario en la Elección de Constituyentes y Referéndum Autonómico 
2006 donde los medios de comunicación del Estado estuvieron al servicio ex- 
clusivo de la plataforma del gobierno, tanto como lo estuvieron las estructuras 
de las prefecturas departamentales en relación a sus candidatos y, en especial 
respecto a la consulta del referéndum. 

vii] La "sondeocracia": Otro componente cada vez más relevante en los procesos 
electorales son las encuestas y sondeos de intención de voto. La realización de 
proyecciones del posible resultado de los comicios tiene ya años de experien- 
cia en el país. Si bien se trata de un insumo importante toda vez que nos per- 
mite, a los ciudadanos, los actores políticos, los propios medios, tener un dato 
respecto a las preferencias electorales de los potenciales votantes, estamos 
ante un elemento critico que, por su tratamiento mediático, puede convertirse 
en elemento de manipulación política. Pero quizás el hecho más importante 
para efectos del debate, el análisis y, sobre todo, la necesaria regulación, 
tiene que ver no tanto con lo que estas encuestas periódicos nos dicen, sino 
aquello que collon, por una parte, y la magnitud de sus desaciertos, por otro. 
Bastará señolar que en diciembre de 2005 las encuestas más optimistas s e  
ñalaban que el candidoto del MAS triunforío en las elecciones con el 41 % de 
votos, muy distante del 54% que finalmente obtuvo. Se trata de una fotogrofía, 
pues, útil pero también peligrosa. 

¿Qué no hacer? "Lecciones aprendidas" 

Sin duda son muchas las "lecciones" [oprendizaies, mós bien] que se pueden o b  
tener de esta reflexión exploratoria acerco del desempeño de los medios masivos 
de comunicación en procesos electorales en un contexto de cambio en democra- 
cia como el boliviano en la actualidad. Siempre a beneficio de discusión e inven- 
tario me gustaría proponer cinco puntos en clave de asignaturas pendientes: 

1 .  El primer punto, más que lección, es una evidencia que bien puede parecer 
obvia pero que, para nuestro propósito, adquiere amplia relevancia: los m e  
dios de comunicación masiva pueden tener una fuerte y hasta decisiva influen- 
cia en el desarrollo de las campañas electorales, pero su "peso estratégico" es 
mucho menor, digamos más "filtrado"/atenuado, en el resultado de los comi- 
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cios. Para decirlo en otras palabras, como buena noticia: la acción mediática 
importa, no puede menospreciarse ni menos ignorarse, pero tiene límites. 

En la base de esta afirmación hay dos principios empíricamente comprobables. 
El primero es que los medios de comunicación, como escenario y mbs aún 
como protagonistas de la política y las elecciones, llegarán hasta donde se les 
permita hacerlo; esto es, el poder de los medios es inversamente proporcional 
al nivel de consolidación de las instituciones políticas y o la fortaleza de los ac- 
tores relevantes en una situación determinada. El segundo principio, en tanto, 
tiene que ver con la constatación de que la incidencia de los medios, por efecto 
de condiciones históriccxontextuales así como de coyunturas específicas, varía 
no sólo de un país o otro, sino de una elección a otra. Allende algunas tenden- 
cias generales, es improbable encontrar reglas comunes para todos. 

2. El segundo aprendizaje se presenta claramente en tanto asignatura pendiente 
y puede expresarse como anheldesafío de democratización: la bien procla- 
mada equidad en relación a los medios sigue siendo, todavía, un buen deseo 
o, mejor, una impostergable necesidad para construir una democracia de 
calidad en Bolivia. Hablo de equidad en términos de acceso [disponibilidad 
de recepción), de participación (disponibilidad de emisión] y de tenencia (dis- 
ponibilidad de propiedad). 

El  dato fuerte aquí tiene que ver, por un lado, con la concentración de me- 
dios, en especial de redes privadas con alcance nacional; y, por otro, con 
la tendencia a la "convergencia discursiva" en los medios de referencia (el 
riesgo del pensamientmpinión únicos). Pero este déficit de equidad mediática 
se plantea además como problema, más allá de las libertades formales, en 
torno a las oportunidades reales que tienen los actores políticos y sociales de 
acceder a los medios e incidir en la construcción de la agenda informativa y 
de opinión. Es evidente que, en procesos electorales, en particular aquellos 
con alternativas polarizadas, el nivel de "exposición mediática" así como el 
"enfoque interpretativo" admiten importantes variaciones respecto a unos com- 
petidores políticos (más bien privilegiados) en comparación con otros (más 
bien marginados]. 

3. La tercera lección adapta la forma de impostergable desafío: avanzar en una 
agresiva agenda de reformas políticeinstitucionales, en especial en las reglas 
del iuego electoral. La constatación es que se requieren más y sobre todo meje 
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res normas para garantizar elecciones plurales, transparentes y competitivas, 
esto es, menos expuestas a la injerencia de los poderes fácticos, en general, y 
menos condicionadas por la potencial distorsión mediática, en particular. 

El principio radica en que los procesos electorales, para ser democráticos, 
deben contar, como mínimo, con un conjunto de condiciones básicas. Para 
nuestro propósito dos son fundamentales: una condición es la diversidad de 
fuentes de información -en lo que Dahl (1 996) define como "garantías insti- 
tucionales"-, la otra es la garantía de que todos los electores sean libres de 
votar según su propia opinión formada lo mós libremente posible -en lo que 
Bobbio (1 997) denomina "universales de procedimientot'-. Pero aquí también 
habita un tema por demás sensible no sólo para la competencia electoral 
sino para la propia democracia: el dinero en la política, es decir, el cada 
vez más elevado coste de participar en elecciones por efecto, sobre todo, de 
las campañas en los medios. Ello nos conduce al también compleio asunto 
del financiamiento estatal a los partidos políticos con una gran interrogante 
respecto al uso de esos recursos públicos y, en especial, la regulación para 
su control efectivo". Estamos, pues, ante una exigencia de transparencia y de 
responsabilidad ("accountability"). 

4. El cuarto aprendizaie apunta al hecho de que hay fuertes tendencias, por 
efecto de la acción mediática, que llegaron para quedarse. M e  refiero a las 
tres más relevantes, cuya creciente incidencia, no sólo en las elecciones sino 
en la politica misma, resulta hoy incontestable: la personolización, la espec- 
tacularización y la sustitución. Tres tendencias que sin duda transforman la 
competencia democrática y la desfiguran con el resultado de que la vídee 
política sustituye a la política tanto como el consumidor (televidente] desplaza 
al ciudadano. 

Estamos entonces ante una suerte de eiercicios mediáticos claramente asumi- 
dos como parte de los procesos electorales. Personalización en tanto los comi- 
cios, más que terreno de las partidos políticos o de la ciudadanía, aparecen 
como un escenario de pugna entre personajes o, mejor, entre sus imágenes en 
cuya creación (o destrucción) tienen mucho que ver los medios. En tal lógica 

11 Véase sobre este tema el importante documenta de trabajo deJuan Rial 12006): "Financiamiento 
de campaños y organirociones políticas. Los medios de comunicación". Agoro democrático. 
Limo. 
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es más decisiva la identificación afectivo con el personaje que el compromi- 
so político con la ideología que aquél representa. Espectacularización toda 
vez que la acción mediática conduce a las elecciones al colorido terreno del 
espectáculo, donde importan más las imágenes que las ideas, más las emocie 
nes que la razón, menos los programas políticos que las consignas, menos los 
argumentos que las "grandes verdades", más el cómo se dice que el qué se 
dice. Y sustitución, por último, en tanto "el mediador, el comunicador, acaba 
suplantando al político" (Martín Barbero, 19991, el cual a su vez "interioriza 
la función comunicativa hasta vivir de la imagen que proyecta más que de las 
ideas u obietivos del partido que representa". 

5. Quinta y última "lección" en clave de advertencia: lo que en el fondo está en 
cuestión, en disputa, es el modo en que la acción mediática está alterando no 
sólo las reglas y procedimientos de la democracia, sino también SU calidad, 
su desempeiio y, más relevante aún, sus resultados. El supuesto es que hay 
una indisoluble relación entre medios de comunicación y democracia. Más 
todavía: que los medios tanto pueden obstaculizar como contribuir al desafío 
que tenemos en la región de pasar de una democracia de elecciones a una 
democracia de ciudadanos y ciudadanas. 

En ese sentido es importante observar con cuidado los dos supuestos de la 
relación que aquí nos ocupa. El primero en sentido de que la construcción de 
agenda informativa y de opinión en los medios tiende a desplazar, cuando 
no a distorsionar, el debate público I"sondeocracia" sin atajos]. El segundo 
supuesto, en tanto, en sentido de que la mediatización tiende a desaloiar, 
cuando no a deformar, la representación política de las instituciones políticas 
formales ("mediocracia" sin contrapesos]. 

En ese marco, y con esto termino la presente reflexión, se plantean dos demííos 
hoy impostergables tanto para la comunicación como para la democracia: 

i] Asumir que "otra comunicación es posible" y que otra opinión es necesaria; 
esto es, una comunicación pública que de cuenta de crecientes espacios de 
diálogo y deliberación, y una opinión movilizada que no se limite a la sola 
opinión publicada. 

ii] Cimentar en la práctica, pero también en nuestro ordenamiento constitu- 
cional, los derechos a la información y a lo comunicación como principios 
irrenunciables para avanzar en la democratización de la democracia. 
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SEIS DIARIOS NACIONALES DURANTE EL PER~ODO 
PREELECTORAL DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE" 

Roúl Peñarondo U. ! 

El presente trabajo busca identificar cuál es la tendencia de los seis 
principales diarios nacionales respecto de dos temas fundamentales de 
la vida de la sociedad de hoy: la Asamblea Constituyente y las autone 
mías departamentales. 

Los seis diarios elegidos fueron dos por ciudad: La Razón y La Prensa en 
La Paz, Los Tiempos y Opinión en Cochabamba y El Deber y El Nuevo 
Día en Santa Cruz. 

Se analizó la totalidad de los textos opinativos y editoriales de esos seis 
diarios en el período de una semana previa a los comicios del 2 de iulio 
pasado [del 25 de iunio al 2 de iulio de 20061 en el que se eligieron a 

gGt:i2 los asambleístas y se votó en el referéndum autonomista departamental ... r ci..:. ..< 

(ver la definición de los géneros en el capítulo correspondiente]. 
, ..)" 

La investigación no tomó en cuenta otros elementos de las páginas edi- 
toriales y de opinión, como coricoturas, fotografías, cartas, etc. ...hs+pa 

;$&*$fa 
Un total de 366 textos de opinión fue publicado en los seis diarios nacie % ,% 
nales en el período mencionado, de los cuales 142 se referían a Asam- ,& 
blea Constituyente y referéndum autonómico. Se han realizado diversos ;v&w 
cuadros2 diferenciando los textos estudiados por región, por periódico, ,a". 
según la profesión del columnista, por género, por departamento y, en 
líneas generales, sobre si apoya o rechaza la realización en Bolivia de 
la Asamblea y la aplicación de las autonomías departamentales. 7 z< 

@$&@ 
1 Roúl Peñarondo es periodista. director del sernonorio La Epoca. Es autor o coautor 

de seis libros, lo rnoyorio sobre ienórnenos politicos o de cornunicoción social. 
g- 

.y: 2 Los cuodros fueron realizados con lo ayudo del cornunicodor Oscar Ordóñez A. 
Ordáñez tornbién se encargo de extroctor los hoses principales de los colurnnos y &yc;' 
editorioles esiudiodos %S&? 
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Los medios de comunicación cumplen varias funciones dentro de la sociedad. 
Unc de ellas es, claramente, su deseo de influir en lo marcha de los sucesos 
sociales, políticos y económicos de una determinada ciudad, región o país. Esa 
influencia la eiercen los medios mediante los énfasis que le colocan a informar 
sobre diferentes temas. Se puede señalar que los medios no pueden aprehender 
toda la realidad. La realidad, nos dice la filosofía, es inaprensible, por lo que 
los medios solamente pueden limitarse a tratar de refleiar una parte pequeña de 
esa gran realidad inabarcable. Esa limitación técnica y humana hace los medios 
solo procuren reflejar lo que cumplo con ciertas características, lo que tenga 
ciertos algunos requisitos. Los hechos que generen pugnas, los que provoquen 
reacciones, los que sean polérnicos, los que influyan sobre mucha gente, los que 
sean polémicos, esos serán los hechoique los medios terminen incorporando a 
sus espacios noticiosos. 

Por eso se señala que la obietividad no existe, ni en la filosofía ni en la sociolw 
gía, ni tampoco en el periodismo ni en ninguna actividad humana. N o  podemos 
abarcar toda la realidad, escapa a nuestros limitados sentidos poder hacerlo. 

Esa es la primera razón por la cual los medios no pueden ser "objetivos": solo eli- 
gen determinados hechos para darlos a conocer al público. La segunda razón es 
que a cada hecho un periodista, un grupo de periodista, un medio en general, le 
dará una valoración diferente, con matices, enfoques y abordaies distintos. Inclu- 
so, un hecho puede ser valorado de dos o más maneras diferentes por la misma 
persona, si media entre ambas valoraciones un tiempo relativamente grande. 

Así que lo que tenemos en realidad es que los medios de comunicación están 
procurando tomar de la realidad solo una pequeña porción, la más llamativa, la 
más curiosa, la más motivodora. En una palabra, la más noticiosa. En los últimos 
300 años los periodistas han ido odecuando una serie de técnicas para lograr 
captar el ángulo más claramente noticioso posible. 

Por esas razones, los periodistas tienen conciencia de que no son poseedores de 
la verdad absaluta. Puede haber "varias verdades" dependiendo quién se encar- 
gue de dar un criterio sobre ella. Así es como en lnglaierra, en el s'iglo 18 empe- 
zaron a distinguirse los géneros periodísticos. Los periodistas -y los públicos- em- 
pezaron a distinguir entre los hechos y las opiniones. Si bien ya hemos anotado 
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que los hechos son inabarcables e inaprensibles, es cierto que los periodistas 
tienen técnicas que les permiten acercarse o alejarse más de ellos a voluntad. En 
esa primera división de los géneros, que los anglosajones llamaron la distinción 
entre "news and comments", se procura separar las opiniones de los datos, los 
prejuicios de los datos. las ideas de las circunstancias. Por entonces empezó en el 
periodismo una división que se ha mantenido hasta ahora casi sin cambios: hay 
unos géneros que son principalmente informativos y otros que son principalmente 
opinativos. Entre medio, ha surgido un tercer grupo de géneros, que ha venido a 
denominarse "géneros interpretativos", a medio camino entre ambos. 

ia influencia de los génems 

En la teoría, los géneros noticiosos tienen como fin principal informar, dar a cono- 
cer de manera ordenada una serie de acontecimientos, con la menor valoración 
posible. Los géneros opinativos, por el contrario, desean motivar a la reflexión, 
provocar, proponer, criticar. En una palabra, influir. Por eso los medios de comu- 
nicación, especialmente los impresos, tienen espacios cualitativamente importan- 
tes destinados a las secciones de opinión. En ellas, como se verá más adelante, 
se incluyen los editoriales, los artículos, las caricaturas, las columnas y otras. 

Sin embargo, se debe decir definitivamente que los límites entre los géneros son 
borrosos. Una pieza periodística pretendidamente "informativa" sin "contamina- 
ción" de las opiniones, es difícil de lograr. El enfoque que se le de le cambiará 
el cariz claramente; SU mayor o menor despliegue logrará lo mismo; su ubicación 
dentro del periódico o espacio noticioso le reducirá o aumentará sus posibilida- 
des de impacto.. 

El editor de un medio tiene centenas o millares de posibilidades noticiosas para 
llenar las páginas de su periódico. Tiene decenas o centenas de posibilidades 
para colocar alguna de ellas en la portada. Al escoger una, ese editor está opi- 
nando con artículos noticioso sin opinión. La opinión, en ese caso, está implícita 
en el despliegue ofrecido, en el enfoque, en el realce que se le de a una determi- 
nada noticia. 

Pero obviamente se opina también con la opinión. Los editoriales más las colum- 
nos conforman lo que se podría denominar "la mente" de un medio de comunica- 
ción. Un medio de comunicación expresa sus ideas, posiciones, sentimientos, pos- 
turas en su página editorial, que generalmente se ve reforzada por las secciones 
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noticiosas, aunque en ocasiones hay contradicciones entre ellas. En las páginas 
de opinión también se encuentra la sección en la que se incluyen articulistas y 
columnistas, es decir los textos escritos por personas ajenos al medio, que encuen- 
tran en ese espacio la posibilidad de opinar, de manera periódica o eventual. 

Al análisis de esta sección de los seis periódicos nacionales más importantes 
es que refiere la presente investigación. De lo que se trata es de identificar cuál 
es la tendencia de las páginas de opinión de esos seis diarios respecto de dos 
fenómenos contemporáneos de la sociedad boliviana como son la Asamblea 
Constituyente y la Autonomía departamental. 

Los géneros periodísticos 

Los géneros periodísticos, así como por ejemplo los géneros literarios, son formas 
de expresián escrita que difieren según las necesidades u objetivos de quien lo 
hace. 

"Si se intenta una definición, dice el académico boliviano Erick Torrico, se puede 
decir que los géneros son especies -arquetípicas, en la teoría- que reúnen aque- 
llos mensajes que son formalizados de modo tal que constituyen una "familia", 
o sea a los que tienen lazos de parentesco en su esencia y en su entorno y que, 
precisamente por ello, se diferencian de los demás". 

En los inicios del periodismo, dice el investigador peruano Juan Gargurevich, las "ne 
ticias" no existían en el modo que se conocen hoy. Estas eran relatos de temas diver- 
sos contados "de la manera más natural posible, y en estricto modo cronológico". 

Según el brasileño José Marques de Melo, con la invención de la imprenta de 
Guttemberg no nació el periodismo, sino la publicidad y la propaganda. Recién 
cuando se dan ciertas condiciones de libertad económica y de pensamiento o 
principios de 1700, se puede decir que nace el 

Sin embargo, era un periodismo ligada a la opinión y las ideas políticas y religie 
sas. Los diarios (unas cuantas páginas de las que no se imprimían más de unas 
decenas o centenas de ejemplares) se referían generalmente a temas y 
eran usados por distintos grupos de interés como instrumentos de amplificación 
de las ideas. 

Aquí encontramos entonces al primer "género" periodístico, o lo primera forma 
de expresión: la opinión. 
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Los siglos 16, 17 y 18 estuvieron marcados por la política y la teología. Sin 
embargo, el siglo 19 tuvo el signo de la economía y de importantes avances 
tecnológicos e industriales y es cuando se terminó de afianzar la divisián entre 
"noticias y opiniones" ("news and comments") que un siglo antes el Daily Courant 
de Inglaterra había introducido tímidamente, 

Por lo tanto, con la separación entre "news and comments" nace un segundo 
"género", la noticia. Esta separación entre opiniones y noticias, tan propia del 
periodismo anglosajón, reinó hasta bien entrado el siglo 20  y separó al material 
periodístico en dos grandes géneros: informativo y opinotivo. 

La tradicional división anglosaiona en "news and comments" de la que hemos habla- 
do en el acápite anterior, cede a principios del siglo 20 a una tercera clasificación, 
la "interpretación", especialmente impulsada por la revista norteamericana Time. 

Asi, con la inclusión de este tercer "género", se conforma una de las rnás gene- 
ralizadas divisiones de los géneros en la actualidad: informativos, opinativos e 
interpretotivos. La división, sin embargo, no es completamente aceptada y tiene 
límites muy difíciles de identificar con precisión. En general, existe en los periódi- 
cos una mezcla entre las diferentes géneros. 

En la década del 60  surgiá lo que se ha venido en denominar "Nuevo Periodis- 
mo" y que es difícil de definir como "género periodístico" por sus evidentes rela- 
ciones con la literatura. No  vale la pena extenderse en el concepto de "Nuevo 
Periodismo", pero su impacto e influencia fue inmensa primero en Estados Unidos 
y luego en el resto del mundo occidental, porque ayudó a liberar rnás todavía las 
formas de redacción periodísticas. 

Definición de los géneros 

Informativos.- Tienen como función básica el relato de los hechos, reflejándolos 
de la manera más fría posible, sin añadir opiniones y permitiéndose solomente 
la presencia de algunos datos de consenso. Incluye la nota o noticia, la crónica, 
la entrevista y el perfil. 

Opinativos.- Este género se utiliza para dar a conocer "ideas" y "opiniones" en 
contraposición can el refleio de los hechos. Las opiniones están ancladas en los 
valores, ideas y sentimientos del autor de los textos. Están incluidos en este los 
siguientes: el editorial, la columna o artículo, la caricatura de opinión, el comen- 
tario la crítica o reseña y la carta. 
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Interpretativos.- Se ubica en posición equidistante entre el género informativo y el 
opinativo. Si bien no incluye opiniones subjetivas, si presenta enfoques y visiones 
específicos de los temas. Ofrece una gran cantidad de datos de contexto y visio 
nes contrapuestas para luego ofrecer conclusiones y dar los elementos suficientes 
para que el lector entienda los hechos. incluye las siguientes clasificaciones: aná- 
lisis y reportaje. 

En Bolivia, cada vez son más borrosos los límites entre los diferentes géneros. La 
antigua diferenciación entre noticias y opiniones ha pasado al olvido. Los espa- 
cios noticiosos de los canales de TV y las estaciones de radio están plagados de 
opiniones, prejuicios, comentarios y tomas de partido. Casi se puede afirmar que 
ya no hay espacios puramente noticiosos en las radios y canales del país, puesto 
que las opiniones e ideas de los periodistas están cada vez más presentes junto 
al relato de los hechos. 

Varias elementos han caadyuvado a que los Iímites entre los géneros sean cada 
vez más borrosos y que en la prensa boliviana se haya producido en los últimos 
años un claro "desplazamiento" de los géneros desde los informativos hacia los 
opinativos. Veamos algunas razones: 

El derrumbe de los paddos 

El fenómeno del derrumbe de los partidos tradicionales bolivianos, que en las 
elecciones de 2005 tuvieron un voto ínfimo comparado con el de años anterio 
res, vio aparejado el que los medios de comunicación ocuparan el espacio de 
mediadores entre los poderes públicos y la sociedad. El rol que deberían haber 
jugado los partidos empezaron a jugarlo los medios, estableciendo posiciones, 
tomando partido, opinando sobre los hechos relevantes de la sociedad. Por eso 
los medios, de ser principalmente escenario de los debates de la sociedad posa- 
ron a ser principalmente actores, debatiendo con las autoridades y otros poderes, 
enfrentándoseles, expresando sus desconfianzas, criticándolos. 

la falta de oposición 

Relacionado con lo anterior, está el fenómeno de la debilidad política de la 
oposición, que se ha refugiado al interior de comités cívicos y otras entidades 
empresariales. Al carecer de propuestas y líderes, las jefaturas opositoras se han 
ido desplazando cada vez más hacia las lefaturas de prensa de ciertos canales 
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de lV y radioemsioras. Es desde olli -y no desde los sedes partidarias- donde se 
establece muchas veces la línea política contraria ol gobierno. El efecto contrario 
-el respaldo al gobierne, aunque existe, es menos evidente. 

La polarización de la sociedad 

La sociedad ha estado polarizada gravemente en los últimos años y hoy lo sigue 
estando, pese al importante triunfo de Evo Morales en diciembre de 2005. Esa 
polarización también arrastró a los medios, que se vieron obligados a tomar par- 
tido por uno de los dos bandos. Ha quedodo poco espacio para quienes desean 
hacer genuino periodismo, es decir el reflejo lo más ecuánime y contextualizado 
posible sobre los hechos. 

Debilidad institucional 

La debilidad de las instituciones bolivianas es la que ha ayudado a distorsionar 
por completo los objetivos y funciones de la prensa boliviana. Los medios, por 
ello, ha suplantado el trabaio de los iueces, de los de los fiscales, de los 
ministros del gabinete. N o  es una figuro decir que los medios "iuzgan y senten- 
cian" a las personas. 

LOS RESULTAüOS DEL ESTUDIO 

Total de textos publicados.- En los seis diarios estudiados durante la semana 
previa a los comicios del 2 de julio de 2006, se detectaron 366 textos de opi- 
nión en total. De ellos, 142 se referían a los dos temas establecidos del estudio, 
(Asamblea y autonomías), lo que representa el 3 9  por ciento del total. Estas 142 
fueron estudiadas, realizándose análisis de contenido. 

Textos publicodos 

1 Asamblea y autonomía 1 1 

Total textos publicodos 

Los géneros periodísticos detectados.- De los 142 textos referidos a Asarn- 
blea y referéndum, 38 eran editoriales o subeditoriales, lo que representa el 26 
por ciento del total. 104 textos (el 74 por ciento) eran columnas, artículos y otras 
colaboraciones de personas que no trabajan en el media de comunicación. 

366 

Total textos sobre 142 (39 por ciento) 
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Textos sobre Asamblea y autonomía 

Total textos 142 

Editoriales/subeditoriales - 
Columnas/artículos 104 [74 por ciento) 

Profesión de los autores.- Se analizaron 104 artículos o columnas en el 
período de la investigación, cuyos autores tienen las siguientes profesiones: 21 
cientistas sociales [20,1 por ciento]; 1 1 periodistas o comunicadores (1 0,5 por 
ciento); 1 1  ex parlamentarios y ex autoridades de contrarios al MAS 
[10,5 por ciento]; 10 economistas, administradores y similares [9,6 por ciento] y 
siete literatos o escritores [6,7 por ciento]. 3 4  de los autores no precisa su profe- 
sión y 10 representan a otros oficios o profesiones (42 por ciento entre ambas). 

Profesión de los autores (excluyendo "no precisa") 

Cientistas políticos, analistas 2 1 (30 por ciento) 1 
Periodistas 1 1 [15,7 por ciento] 1 
Ex autoridades de ~art idos I 

El género de los autores.- Parece ser que los hombres siguen dominando los espa- 
cios del debate público boliviano. Del total de los autores estudiados, el 89 por 
ciento son hombres y el 1 1 por ciento son mujeres. 

Género de los autores 

Hombres / 93 (89 por ciento) 

1 Muieres 1 1 1  (1  1 ~ o r  ciento) 1 
La cantidad segun diario.- El Deber es el diario que más textos de opinión 
registra en la semana del estudio, con 35 en total (25 por ciento del total de los 
textos de opinión estudiados]. El segundo lugar lo comparten Los Tiempos y Opi- 
nión, con 25 textos cada uno (1 7 por ciento]. Después aparece El Nuevo Día, 
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con 21 textos (15 por ciento]. Con menos de 20 textos de opinión sobre temas 
de Asamblea y autonomía figuran los dos diarios de La Paz: La Razón (1 9), y La 
Prensa (1 7). 

Lo cantidad de textos según diarios 

El Deber 

Opinión 

El Nuevo Día 

La Razón 

Sobre la autonomía.- De los 142 textos de opinión estudiados, 74 (el 52 por 
ciento] se referían al tema autonomista. 74 de esos 75 tuvieron una argumenta- 
ción a favor de las autonomías, es decir el 98,6 por ciento. Solo se registró un 
artículo contrario a la autonomía en el periódico La Prensa de La Paz. 

35 [25 por ciento de los textos estudiados) 

25 (1  7 por ciento) 

2 1 (1 5 por ciento] 

1 9 11 3 ~ o r  ciento1 . , 

Cuadro resumen de los textos sobre outonomía: 

A favor En contra 

La Razón 

La Prensa 

La Prensa 

Los Tiempos 

17 ( 1  2 por ciento) 

Opinión 8 
TOTAL 74 1 

25 (1 7 por ciento] 

El Deber 

El N. Dia 

Los Tiempos 

Sobre la Asamblea.. De los 142 textos de opinión estudiados, 67 (el 48 por 
ciento) se referían al tema de la Asamblea Constituyente. A favor de ese proceso 
se registraron 31 artículos y editoriales (46,2 por ciento] y en contra 36 textos 
[53,8 por ciento]. Las variables usadas para hacer el análisis de este tema fueron 
la "injerencia del presidente venezolano", "oposición", "oficialismo", "unidad 

30 
14 
1 1  

O 
O 
O 
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de la nación", "la Asamblea como tal", la "campoño", "proceso electoral", "las 
propuestos de los candidatos" y "los asambleístas". 

Cuadro resumen de los textos sobre Asamblea: 

1 1 Afavor 1 En conha 1 
La Razón 8 4 

1 167 %) (33%1 

1 l a  Prensa 1 6 1 6 1 
1 1 

(50 %) (50 %) 
El Deber 3 2 l 

(60 %) (40 %) 
El N. Día 2 5 

129 %1 171 %1 
Los Tiempos 6 8 

(43 %] [57 %] 
Opinión- 6 1 1  

TOTAL 3 1 36 
1 (46,2 %] 1 (53,8 %) 

El interés segun diario.. Los diarios de Santa Cruz le dieron mucha mayor 
relevancia al proceso autonomista que a la Asamblea Constituyente, mientras 
el fenómeno contrario se reflejó en La Paz y Cochabamba. El Deber publicó 35 
columnas y editoriales sobre ambas temas, pero 30 de ellas se referían a la aute 
nomía (85 por ciento). El Nuevo Día publicó 2 1 textos en total, pero 14 de ellos 
sobre autonomía (67 por ciento]. En La Paz ocurrió lo contrario: de 19 textos, 
12 se referían a la Constituyente (63 por ciento). En La Prensa se publicaron 17 
artículos y editoriales, de los cuales 12 se referían a la Asamblea (70 por ciento). 
En Cochabamba se produjo la misma situación: En Opinión se publicaron 25 
textos y de ellos 17 se referían a la Constituyente (68 por ciento). Los Tiempos 
escribió 25 en total, de los cuales 14 eran sobre el proceso constituyente (56 por 
ciento). 
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Santa Cruz 

l 1 Autonomía 1 Asamblea 1 

1 

Cochabamba 

la  Paz 

El Deber 

El Nuevo Día 

TOTAL 

1 Autonomia -1 - 

12 

(63 %) 
12 

[70 %] 
24 

La Razón 1 7 

Autonomía 

30 

185 %] 
14 

167 %) 
44 

(84 %) 

La Prensa 

TOTAL 

(33,3 %) 

Asamblea 

5 

(15 %) 
7 

133 %1 
12 

(16 %) 

(37 %) 
5 

(30 %) 
12 

(66,6%) 

Los Tiempos 1 1 1  14 

Opinión 

TOTAL 

(44 %) 
8 

(56 %) 
17 

(32 %) 
19 

(68 %) 
3 1 
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CONCLUSIONES 

Autonomía, la sintonia con las  elites 

Como se ha visto en los cuadros precedentes, en el período preelectoral a los 
comicios por Asamblea Constituyente y autonomía, los seis diarios nacionales se 
colocaron de manera franca y abierta a favor de la opción "sí" del referéndum 
autonomista. De 75 textos de opinión estudiados, 74 enfocan el asunto de las 
autonomías desde un punto de vista favorable, lo que representa un abrumador 
98,6 por ciento del total. 

Esto representa casi la unanimidad de opiniones a favor del pedido autonomista, 
que también tiene relación con las posiciones de las clases acomodadas del país. 
Según las encuestas, excepto en Santa Cruz donde la propuesta es apoyada 
por todos, en La Paz y Cochabambo los sectores más adinerados respaldan la 
autonomia, pero no así los sectores populares o los indígenas. Esa opinión está 
claramente refleiada en las tendencias de las páginas de opinión de los diarios 
estudiados. 

Así que aquí parece encontrarse una sintonía entre las opiniones de las élites y de 
las clases medias en los departamentos de La Paz y Cochabamba con la postura 
de los dos diarios. 

Esta situación parece demostrar también que las posiciones esgrimidas por el ofi- 
cialismo en contra de las autonomías [y apoyada por algunos sectores sociales) 
no fue recogida en lo absoluto por las páginas de opinión de los diarios estudia- 
dos. La opinión, en este caso, fue monocorde y unilateral, sin darle la posibilidad 
de disenso a quienes estaban en contra de la autonomía. 

Como se supo semanas más tarde, el rechazo a las autonomías venció en el país 
[aunque ganó en cuatro departamentos) con el 56 por ciento de los votos. Ese 56 
por ciento no tuvo ninguna representación en las páginas editoriales y de opinión 
estudiadas. 

La situación en Santa Cruz es más aguda aún, aunque en ese departamento sí 
ganó la opción "sí" a la autonomía. De todas maneras, en el caso de El Deber, la 
autonomía se llevó el 85 por ciento de los artículos estudiados, y solo el 15 por 
ciento se refirió a la Asamblea Constituyente. Ahora bien, del total de artículos y 
editoriales publicados (contando la totalidad de los temas) la autonomía implicó 
el 50  por ciento. En la semana del estudio, uno de cada dos textos de opinión 
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de El Deber se refería a la autonomía departamental y siempre con un enfoque 
favorable a ella. Por el contrario, la Asamblea Constituyente atrajo la atención de 
cinco articulistas, es decir solo algo más del ocho por ciento. 

Algo similar se registró en El Nuevo Día. La autonomía representó uno de cada 
tres artículos publicados en las páginas de opinión. 

Este ejemplo demuestra cómo los diarios estudiados tienen une línea editorial y 
de opinión en perfecta sintonía con las élites de sus departamentos y no así con 
los sectores populares o grupos sociales. 

Veamos dos opiniones representativas de apoyo a la autonomía: "Quiérase o 
no, la autonomía es una especie de equilibrio que actúa en contra de aquellos 
gobiernos [ya sea de carácter nacional departamental] que desean retener el po- 
der para fines propios y no por el bien de de la colectividad". El texto apareció 
en La Razón el 26 de junio de 2006 y fue firmada por el economista Humberto 
Cayoja. 

Otra opinión, más representativa del sentir cruceño, podría ser ésta: "Respetuo- 
samente me dirijo al pueblo altoperuano para pedir a sus futuros representantes 
electos que se pongan la mano al pecho y cuiden su lengua porque no es hora 
de jugar con fuego. Los cruceños también midamos nuestras palabras sin deiar de 
defender palmo a palmo el territorio que nos legaron nuestros antepasados indí- 
genas y espanoles. La tierra es nuestra y todo el mundo hallará justo que la defen- 
damos. Si no nos invaden, nosotros podremos contribuir a convertir el altiplano y 
los valles en un vergel, porque allí hay agua y esto vale más que el petróleo y el 
gas. ¡A trabajar, cambas! iA trabajar, altoperuanas!", suscrita por lsmael Muñoz 
Garcia. Es interesante hacer notar que el autor se refiere a los cruceños como 
'cambas" y a los habitantes de los departamentos andinos como"altoperuanos". 
En ningún momento se refiere a los habitantes de Bolivia como "bolivianos3. 

Asamblea, la posición conkaria a la del ciudadano 

Una conclusión similar se puede extraer del análisis de las páginas editoriales 
y de opinián en lo referente a la Asamblea Constituyente. Diversas encuestas y 
estudios de opinión pública demuestran que la realización de la Asamblea Con$ 
tituyente es apoyada por la abrumadora mayoría de los bolivianos. Dependiendo 

3 Los cursivas son miar 
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del estudio y del tipo de preguntas que se hagan, las encuestas le dan a la Asam- 
blea un respaldo de entre el 70 y el 80 por ciento. Ese porcentaie es más elevado 
en Cochabamba y La Paz y menos en Santa Cruz, aunque en esta última ciudad 
el apoyo a la Asamblea es también muy significativo. 

Es bueno recordar también que el proceso de debate y enfrentamiento para llegar 
a la Asamblea Constituyente se realizó con mucho esfuerzo y voluntad. Los mo- 
vimientos sociales tuvieron en este tema uno de sus obietivos principales, incluso 
enfrentándose en masivas manifestaciones con la Policía y el Eiército. El que el 
proceso constituyente haya empezado en iulio y hoy esté en pleno funcie 
namiento, se lo debe el país a los movimientos sociales y sindicales. 

Sin embargo, los articulistas y editorialistas de los seis diarios estudiados no 
coinciden con esa línea. Por el contrario, en términos generales, las secciones 
de opinión de los diarios nacionales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz se 
colocan en una posición contraria a la Asamblea Constituyente, criticando varios 
aspectos de ella, como la supuesta ignorancia de los asambleístas, la ingerencia 
de los gobiernos de Venezuela y Cuba sobre ella, el autoritarismo supuesto de los 
movimientos sociales, etc. 

El caso en el que se de da esta situación con mayor claridad es El Nuevo Día de 
Santa Cruz. Ese diario publicó siete notas sobre la Asamblea, cinco de ellas con 
un enfoque contrario. Opinión y Los Tiempos también refleiaron posiciones con- 
trarias a la Asamblea, con porcentaies del 65 y 57 por ciento respectivamente. 
En La Prensa se dio un empate: de los 12 textos sobre ese tema, la mitad eran 
críticos y la mitad favorables. En La Razón es el diario que más claramente se 
nota un respaldo de los articulistas a la Asamblea [ocho textos de 12 en total). El 
Deber solo publicó cinco textos sobre este tema en la semana estudiada, tres de 
los cuales fueron favorables a la Asamblea y dos contrarios. 

Entre quienes se encuentran en contra de la Asamblea están Juan Pereira Fiorilo, 
que se presenta a sí mismo como "abogado e historiador" y que publicó esta 
opinión en Opinión de Cochabamba, el 1 de julio de 2006: "( ...) no llegan ni 
siquiera a un 5 por ciento quienes tienen capacidad formativa en el plano iurí- 
dico, doctrinal, económica, social, internacional, de fuerzas armadas, derechos 
humanos, etc., que van a asumir la responsabilidad de redactar la nueva Consti- 
tución Política que contenga realmente importantes transformaciones estructurales 
que necesita el país". 
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A favor de la Asamblea podría colocarse como eiemplo el siguiente extracto 
del articulista José Guillermo Torrez: "Ahora que nos encontramos a pocos días 
de elegir a los que tendrán la responsabilidad de la Asamblea Constituyente a 
instalarse el próximo 6 de agosto, debemos comprender que el fondo de esta 
Asamblea será el de generar un pacto social, un acuerdo, un consenso entre los 
bolivianos, que nos permita vivir en paz y entre todos buscor un futuro, un cambio 
en el país y que fundamentalmente busquemos un bienestar generalizado, sin 
distinción de clases sociales, color de piel o poder económico". 
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ANEXO 1 

FRASES DESTACADAS DE COLUMNAS Y 
EDITORIALES, POR MEDIO 

"Las Asambleas constituyentes que han fundado países o han modificado prohn- 
domente vieios Estodos, han sido conformados por revolucionarios convencidos 
de sus principios y de sus actos, los que formarón parte de la Constituyente que se 
inougurará en agosto no saben dónde ni porqué van. Este es el mayor problema 
del país". Editorial. 

"Una denuncia documentada de Unidad Nacional daba cuenta hace poco que el 
partido de gobierno está pagando spots televisivos a favor de la candidatura de 
sus asambleístos constituyentes y del NO por el referéndum, que se le ha metido 
en la cabeza al iefe y presidente del MAS, con dinero de la petrolera venezola- 
na". Subeditorial. 

"1 ...) no llegan ni siquiera a un 5 por ciento quienes tienen capacidad formativo 
en el plano iurídico, doctrinal, económico, social, internacional, de fuerzas orma- 
das, derechos humanos, etc., que van o asumir la responsabilidad de redactor la 
nueva Constitución Política que contenga realmente importontes transformaciones 
estructurales que necesita el país". Juan Pereim Fimrilo. Abogado historiador. 

Domingo 020706 

"Sería un grave error deiar la suerte de Bolivia en manos sólo de los partidos 
políticos. Tales organizaciones sectarias son la parte más caduca de la crisis que 
afecta a la organización política tradicional. La modernización de Bolivia tiene 
que ser obra de todos nosotros". Autor: Editorial. 

"Este nuestro derecho democrático [el voto] es de vital importancia porque se tra- 
ta de 'refundar' el país; por eso resulten elegidos miembros de la Asamblea Cons- 
tituyente tendrán que ser los meiores, los que tengan ideas más claras acerca de 
los obietivos, los que respalden nuestras ideales y esperanzas. Es una respuesta 
a la frustración nacida de la desigualdad, iniusticia institucionalidad y desviación 
de los soberanos sociales". Leonel Camacho Tones. Sociólogo. 
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"(. ..] frente a una contienda en la que va a jugarse el destino del país -y sabe Dios 
sino la paz de la Nación-, invitamos a todos a pensar en nuevos tipos de lideraz- 
gos, nuevas definiciones de vanguardia, nuevas formas de hacer política, nuevas 
formas más sensatas y racionales de expresión y manifestación de los movimientos 
sociales, que tienen derecho a expresar -mas no a imponer- sus ideas, pero respe- 
tando la libertad y los derechos de los demás". Oswldo Poreia. Ingeniero. 

Domingo 25 junio de 2006 

"No hay quien no tenga trabajo a media semana; claro que si, pero no nos 
debemos olvidar que sólo un frente unido y masivo contra la increíble posición 
del gobierno central, logrará que obtengamos un triunfo el dia de la votación". 
Winsbn Suárez Araúz. Consuhor. 

"Ojalá (sic] que los bolivianos no nos dejemos envenenar con la propaganda per- 
versa que descalifica la autonomía por ser una propuesta cruceña. La autonomía es 
para todas y para todos; es un instrumento para tratar de meiorar este país que se 
nos cae a pedazos. Yo votaré "Sí" ?y vos?". Akides Parejas Moreno. Hisbtiador. 

Lunes 260606 

" [  ...] ser Autónomos les va a permitir crecer y desarrollarse, ser protagonistas de 
su propio destino, ya nunca más vamos a tener que esperar limosnas del centra- 
lismo, este proceso de transformación hará que el futuro de nuestros hiios sea un 
poco más prometedor". Lorgio Seimie Gianella. Abogado. 

"Tenemos que reconocerlo ha faltado más información sobre el proceso consti- 
tuyente, pues desde los candidatos hasta los iefes de partidos, aparte de enfren- 
tarse, se han preocupado más en contestarse los insultos que orientar sobre sus 
propuestas". Roberto Méndez H. Periodista. 

Maries 27060ó 

"Bolivia no aguanta más el sistema centralista vigente y la heterogeneidad cultu- 
ral, étnica y política tendrán mejores espacios de solución con las autonomías que 
desde la hegemonía central". José Guillenno Jusfiniano. Ex ministro & Estado. 
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Miércoles 28- 

"No será saludable para la democracia boliviana, activar una estrategia a partir 
del 6 de agosto, destinada a tirar por la borda las aspiraciones de millones de 
bolivianos que concurrirán a las urnas con las ansios de que su propia decisión 
defina el futuro de Estado". Editorial 

"( ...] las Autonomías (...] permitirán que cada departomento maneie su destino 
e integre con verdad y con iusticia un pais unido en este empeño, a pesar de 
cualquier amedrentamiento y amenaza". Marcela Urenda de Leigue. 

Jueves 290606 

"( ...] salvo raras excepciones, la red nacional siempre le ha dado la espalda a 
cualquier manifestación que no sea del Gobierno central". Baip el penoco (Breve]. 

"La multitud exigió algo más que un voto por el Sí a las autonomías, Fue también 
un llamado de atención sobre el rumbo que ha tomado el pais en estos últimos 
cinco meses. Ha pedido frenar los brotes de autoritarismo". Editorial 

"El estado centralista nos debe la mitad de la nación que nos legaron los Padres 
de la Patria, y esos son, por increíble que parezca, los que aún se oponen a que 
seamos dueños de nuestro propio destino". Donid A. Pasquiw Rivero. No precisa. 

Viernes 30 de junio 2006 

"No se sabe qué duda puede caber en los ocho artículos de la Ley de Convo 
catoria al "Referéndum Nacionol Vinculante a la Asamblea Constituyente para 
las Autonomias departamentales", o no ser, insistimos, que interceda una mala 
intención, cuyo único resultado será generar enfrentamientos entre regiones y 
cuando menos, frustración en una gran porción de la población que aspira a la 
modernización de la democracia por vía de la descentralización". Editorial 

Sábado 0 1  d e  julio 

"Por más que se remarcó en la necesidad de elevar el nivel del debate y en 
mantener bien informada a lo población sobre la Asamblea Constituyente y el 
Referéndum Autonómico, no hubo caso, y lo que se impuso fue el insulto, la pola- 
rización, las acusaciones, muchas veces sin fundamento, y la confrontación que 
ha llegado a herir peligrosamente la visión de unidad e integración nacional". 
Editorial 
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"Si en Santa Cruz, Beni, Tarija, y Pando vence el sí, el poder de Morales habrá 
sufrido un contraste doloroso para su ego". Manfredo Kempff. Escritor 

Domingo 2 de julio 2006 

"( ...] una oportunidad única de lograr los gobiernos autonómicos, pero con un 
claro sentido de pertenencia al país, basados en la solidaridad y con competencias 
concertadas entre el Gobierno central y los gobiernos departamentales". Editorial 

" [  ...j nunca había visto a tanta gente agolpada a los pies del Cristo Redentor, ni 
jurar con tanto fervor por Dios y la Patria, cambiar y hacer cambiar EN PAZ las 
leyes y la Constitución en el referéndum, pa' los departamentos que decidan ser 
autónomos". Winston Suárez Aroúz. Consultor 

" [  ...) quienes creen que harán de las autonomías el instrumento fácil para su 
propio beneficio, deben saber que las autonomías son capaces de permitir la 
profundización de la democracia". Fernando Luis Arancia Ulloa. Periodista 

"Será un pacto social que definirá un nueva orden político" Verónica Ormochea. 
Periodista 

"iCon esto de la Asamblea Constituyente estaremos avanzando en la construc- 
ción del capital cívico entre los ciudadanos bolivianos?". lv6n Arios. Consultor. 

" [  ...] seo cual fuera el resultado ganador, tanto el como el NO, parecen con- 
denar al país a la división". Editorial. 

300606 
"( ...] se privilegió el encono y será baio este signo que el electorado tendrá que 
acudir a las urnas este domingo 2 de iulio". Editorial. 

"El centralismo que ejerce La Paz [...) ha reducido las posibilidades del departa- 
mento de La Paz en cuanto a la inversión pública [...)". Noto del día. 

270606 

"( ...) el resultado que arroje la consulta será de cumplimiento obligatorio en el 
plana departamental". Subeditorial. 
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"[ ...) se demostrará que 'Unidos por el sí' no es algo camba sino de carácter 
nacional". Autor: Manfredo Kempff. Escritvr 
"( ...) siguen prevaleciendo (...) los intereses partidarios corporativos, sectoriales, 
gremiales y una serie de manifestaciones de cultura política autoritaria en detri- 
mento de las aspiraciones ciudadanas en particular y de los intereses generales 
en general". Mariella Pereym Ortiz. Cientisto política. 

"Estamos ante una oportunidad histórica para el encuentro o para el desencuen- 
tro. Ojala que estemos a la altura". Mariella Pereym Ortiz. Cientisto política. 

260606 
"( ...] ojalá (sic) que después de tantos avatares logremos concretar exitosamente 
la reconstrucción de contrato social". Ricardo Paz. Consultor constihicionalisto. 

"Quiérase o no, la autonomía es una especie de equilibrio que actúa en contra 
de aquellos gobiernos (ya sea de carácter nacional departamental] que desean 
retener el poder para fines propios y no por el bien de de la colectividad". Hum- 
berto Cayoia. Economista. 

25 de junio 

"Como otro ejemplo sirve la autonomía, contraria al totalitarismo del Estado cen- 
tralista y omnipoderoso. La autonomía municipal combinada con la Participación 
Popular es un gran éxito que merece ser repetido con la autonomía departamen- 
tal". Willi Noack. 

"Se advierte que la reforma de la Constitución Política podrá cumplirse si  el r e  
feréndum se desarrolla con el menor grado de conflictividad, y ello se producirá 
en la medida en que disminuya el grado de polarización regional que intencio- 
nalmente incentiva el Gobierno. De persistir aquello, la Asamblea Constituyente 
se convertirá en un duro escenario, y probablemente no concluya tal como se 
espera". Jorge Londívar Roca. Ex ministro de Eshdo. 

"Es de esperar que en lo poco que queda del tiempo de cara al domingo 2 de 
julio disminuya el tono de la confrontación. Que se desarmen los espiritus, que se 
le cierre el paso a la beligerancia para que la sangre no llegue al río y los boli- 
vianos ejerciten, una vez más, su derecho al voto en una cabal iusta democrática 
y en un ámbito de paz". Edilorial 
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"Así es amigos, de aquí a una semana estoremos votando y esto vez hay que v e  
tar bien. De alguna manera nos jugamos el futuro del país -y el nuestro propio- si 
'metemos la pata' con el voto equivocado. 

En primer lugar hay que elegir lo mejor posible de los candidatos a formar la 
Asamblea Constituyente. Eso, de por sí, ya implica mucho trabajo y reflexiones 
profundas. N o  importa, hay que hacer el eiercicio, pues si le tiramos 'pele', los 
principales perjudicados seremos nosotros los ciudadanos y, en particular, los 
habitantes del departamento de Santa Cruz". Dorninicus 

26 de junio 

"Nada justifica la eliminación o la agresión física de una persona basada en su 
pensamiento. Demás está decir que votaré por el Sí a las autonomías, pero me 
indigna pensar que quien piense diferente sea agredido o calificado como 'trai- 
dor' y demás sandeces que sólo pueden ser iustificadas por mentes totalitarias y 
fascistas, ya sean de derecha o de izquierda. La democracia se fundamenta en 
el derecho a pensar diferente, a debatir y expresar opiniones que no necesaria- 
mente tengan que estar de acuerdo con la mayoría. La seguridad jurídica cobra 
mayor importancia cuando se trata de la seguridad personal del ciudadano y no 
se limita a la seguridad de la propiedad privada o las inversiones económicas, 
algo difícil de comprender por quienes defienden la democracia sólo cuando 
beneficia sus propios intereses". Rubens Barbery Knaudt 

"La mayoría de los candidatos, leios de participar en un concurso de méritos para 
obtener el voto de la ciudadanía, en lugar de alistar el curriculum propio, decide 
agobiarnos con el 'prontuario' ajeno del ocasional contendor político. Resulta, 
pues, que la inquietud no está orientada a calificar, sino a descalificar a la hora 
de definir nuestra preferencia electoral". Marielk Pereym Ortir 

"A estas alturas, estamos convencidos de que en la próxima Asamblea Constitu- 
yente, en caso de que el MAS con el apoyo de otras fuerzas políticas obtengan 
más de dos tercios de votos, es posible que a pesar del resultado del referéndum, 
imponga una posición autoritaria centralizadora y que incluso desconozca lo ya 
ganado en ese campo: la elección de los prefectos. Desde esta columna, creemos 
estar obligados a denunciar esta actitud antes de que sea demasiado tarde". 
Francisca Jush'niano Suórez. 
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27 de junio 
"Entre nosotros, con toda seguridad, el perfil 'injerencista' de la imagen de 
Chávez molestó a sectores de clase media para arriba y perjudicó al Gobierno, 
pero es poco probable que causara igual efecto en sectores campesinos y urba- 
nos populares, tan castigados por la falta de canocimiento e información sobre 
cualquier tema. Sin embargo, esperemos ..." Mario R d o  Peb. 

"Los intentos del poder central por mejorar la representatividad, la equidad s e  
cial, la iusticia y la organización del Estado nos han traído hasta donde estamos. 
O sea, no hemos avanzado gran cosa. Por eso es que el 'Sí' en el referéndum 
autonómico nos brindará la oportunidad de lograr el cambio real que no se pudo 
conseguir en 15 intentos anteriores". Jwn Corlos Rwero. 

28 de junio 
"Parece que hay división entre quienes apoyamos la autonomia y los que no, 
además de que las ubicamos geográficamente; es decir, el No para los collas y 
el Si para los cambas, lo cual no refleia la realidad. Muchos collas estamos con 
la autonomia, con deseos de terminar con ese centralismo anacrónico del que 
sufrimos desde los inicios de la República. La mayoría está por el Sí a la autone 
mía, sin resquebrajar la integridad del país. Muchos pensamos que ya es tiempo 
de que los departamentos tengan sus propias leyes y gobierno, que se termine 
con el centralismo que mira al resto del país desde las cumbres nevadas de una 
ciudad que también necesita autonomia para crecer. El centralismo conviene a 
los viejos políticos, que tienen una estructura agazapada en la burocracia de 
la sede de Gobierno por convenir a los intereses de toda esa gente incapaz de 
concebir,nuevas formas de gobernar con departamentos autónomos.". Federico 
Escobar Alvorez. 

"Si la Asamblea Constituyente no reconoce el carácter nacional del pueblo cru- 
ceño y su derecho a la autodeterminación, no podrá haber paz en este Estado 
híbrido, pues ya nuestra gente ha abierto los ojos y difícilmente volverá a caer 
en la inconsciencia en que vivía después de tantos años de intensa y fracasada 
bolivianización". 

"Respetuosamente me diriio al pueblo altoperuano para pedir a sus futuros repre 
sentantes electos que se pongan la mano al pecho y cuiden su lengua porque no 
es hora de jugar con fuego. Los cruceños también midamos nuestras palabras sin 



dejar de defender palmo a palmo el territorio que nos legaron nuestros antepasa- 
dos indígenas y españoles. La tierra es nuestro y todo el mundo hallará iusto que la 
defendamos. Si no nos invaden, nosotros podremos contribuir a convertir el altipla- 
no y los valles en un vergel, porque allí hay agua y esto vale más que el ptróleo y 
el gas. iA trabajar, cambas! [A trabaiar, altoperuanos!". lsmael Muñoz Garcia. 

"( ...) el verdadero motivo por el cual Morales no quiere autonomías es por su 
deseo de concentrar el poder para sí mismo; lo demás es sólo un pretexto. Las 
autonomías son la mayor amenaza para el autoritarismo y el abuso de poder de 
Evo Morales. Son tal vez lo único que puede evitar que vayamos hacia un totali- 
tarismo al estilo de Hugo Chávez." Javier Paz García. 

29 de junio 

"La autonomía es una simple descentralización del gobierno central. Adquiere 
mayor autoridad para elegir a sus representantes, disponer de sus recursos, admi- 
nistrar sus reparticiones y compartir competencias con el centralismo, pero nunca 
para ser una autonomía absoluto; eso es mentira". Aure Terán Bazán. 

"Santa Cruz, con su golpe de masas al centralismo, ha deiado muy clara que nada 
ni nadie detendrá su marcha hacia la autonomía. Esa que inició con otra con- 
centración igualmente multitudinario, congregoda también en la Monseñor Rivero, 
frente al Cristo Redentor. Algo que el Presidente de lo República debe tener muy en 
cuenta. Algo que le debe inducir a una reflexión serena sobre los riesgos a los que 
se expone si  intenta bloquear la ruta cruceña hacia la autonomía". Editorial 

(Santa Cruz propinó oyer un nuevo y contundente golpe de masas al centalismo. Ésa y no 
otra es la figura aplicable a la monumentul concentración civico que oyer tuvo lugar frente ol 
Cristo Redenbr, en la avenida Monseñor Rivera y olrededores. El pueblo cruceño acudió o la 
convocotoria del Comité Civico pora advertirle uno vez más al pais su firme e indeclinable 

vocación aulonomista.) Ojo, contexto. 

30 de junio 

"( ...) en esta polémica de presuntas deudas históricas, todos los bolivianos perde 
remos, collas y cambas, sin excepción". Pedro Shimose. Escritor. 

Están generando en el país un ambiente realmente peligroso, pesimista, violento 
y agresivo.  por qué y pora qué? Desde los inicios de nuestra República ningún 
país ha saqueado iamás Bolivia sin lo onuencia de bolivianos, de líderes bolivia- 
nos de turno colosalmente corruptos, porque los malos negocios que no benefi- 
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ciaron al país benehciaron a otros. Ése es el problema. Crear guerras falsas para 
repetir la historia. Beity Tejada Soruco 

"1 ...) quedó claramente acreditada la vocación autonomista de Santa Cruz en 
el marco de la integración y del desarrollo nacional, desvirtuando de plano las 
elucubraciones mezquinas y perversas, que es posible atribuir a gratuitos resenti- 
mientos, a traumatizadas percepciones, a una vulgar chicanerío que, entre otras 
cosas, pretenden imprimir el sello de estigmas diversos a cuanta movilización, a 
cuanta iniciativa, a cuanto emprendimiento se gesta y se promueve desde estas 
cálidas llanuras grigotanas". Editorial 

Articulo: Proclama de la Conacub 

"Creemos que es hora de que cuando vayamos a pactar el nuevo contrato social, 
nos dejemos de exclusiones de toda naturaleza y redactemos una Constitución 
sabia y sólida, en la que la institucionalidad sea el pilar fundamental de la nueva 
Bolivia". Oso Molino ' EQ Sonría 'Plis' 

01 d e  julio 

"Legitimidad, recursos y competencias, los tres pilares históricos de todo proceso 
autonómico ya echaron profundas raíces en este país desde hace mucho tiempo". 
Guillermo Capobianw Ribera. Ex minisho de Estado 

" (  ...) los derechos que los constituyentes decidan consagrar con el rango de 
'fundamentales' en la nueva Constitución. Deberán ser dotados de estos medios 
de protección; caso contrario, como se mencionó en un artículo anterior, la decla- 
ración de DDFF no pasará de ser una simple declaración romántica, sin eficacia 
jurídica, que provoque vacíos que eviten diferenciar los DDFF de otros derechos 
constitucionales, que sin duda la nueva Constitución también deberá contener". 
Tatiana Urioshe Vaca Guzm6n. 

02 de julio 

"Yo no sé quién osesora al Presidente y s i  él es receptivo a los consejos. Lo que 
sí sé es que, desde la Presidencia, le ha otorgado al conjunto de los votantes la 
posibilidad de rechazar a su Gobierno con la más sencilla de las fórmulas: idi- 
ciendo Si!" Coyetano Uobet 

"Hoy iremos a las urnas para definir asuntos asociables a dos niveles de expre- 
sión de la soberanía popular. El primero corresponde a la Asamblea Constituyen- 
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te, respecto a la elección de sus miembros mediante voto libre y democrático. Su 
dimensión es nacional. Pertenece al segundo lo cuestión de la autonomía, asunto 
a definirse a escala regional. En este escenario, los votantes de cada región, 
por mayoría, resuelven s i  van o no al nuevo modelo de organización política y 
administrativa, o permanecen ceñidos al vieio centralismo". Mario Rueda Peña. 
Ex ministro de Estado 

"Esencialmente, el proceso de aplicación de un sistema autonómico debe res- 
ponder a los condicionamientos que establecen los vínculos entre la cúspide y los 
órganos de operación. En ese contexto, el proyecto de las autonomías departa- 
mentales se entiende como un compromiso entre el nivel superior depositario de 
la administración (el Estado con sus tres poderes) y el nivel inferior, el departa- 
mento al que se le asignan competencias, recursos y responsabilidades, el cual a 
su vez, en el orden ierárquico, los transfiere a las provincias. En la práctico, las 
autonomías departamentales respetan básicamente la conformación histórica de 
la República". Jorge Lcindíír Roca. Ex ministro de Estado 

"Parece absurdo decir que la autonomía evitará que la unidad se ponga en peli- 
gro, pero no lo es". Will i  Noack 

"Llegó la hora de la conciencia y reflexión ciudadanas. Es decir, del voto. De ese 
que en las urnas definirá hoy la correlación de fuerzas polític~partidorias en la 
Asamblea Constituyente y si vamos o no al modelo autonómico de organización 
territorial, política y administrativa que necesitamos para que en el país se afirme 
la democracia". Edibrial 

"Dios quiera que prime el criterio y que en el año de deliberaciones surja un 
documento idóneo para el siglo XXI y para insertar a Bolivia en el mundo, como 
también para darnos un adecuado marco interno. Lo primero que se ve es que 
vamos hacia un mamarracho, pero la fe es lo último que se pierde, así que 
mantengamos la esperanza de que al final se logre una Constitución potable y 
aceptable para todos, sin extremos ni radicalismos, sino en una equilibrada dieta 
entre lo ~osible y lo deseable. Oialá [sic]. Mayor razón para meditar su voto el 
día de hoy". Dominicus 



"Son, asimismo, corolario de la guerra que se ha desatado entre el gobierno del 
presidente Evo Morales y sus principales adversarios, a falta de proposiciones 
concretas hacia la Asamblea Constituyente, destinada nada menos que a elabe 
rar una nueva carta fundamental para la República". Editorial 

"Entre nosotros, con toda seguridad, las intromisiones de Chávez molestaron a 
sectores de clase media para arriba perjudicando al gobierno, pero es poco 
probable que causara igual efecto en sectores campesinos y urbanos populares, 
tan castigados por la falta de conocimiento e información sobre cualquier tema. 
Sin embargo, esperemos...". Mario Rueda Peña. Periodista 

"El gobernador Morales que a los de la clase media 5610 les interesa conservar 
sus puestos de h.abaio y no les importa el futuro personal, el familiar y menos el 
de nuestro país; lo que los convierte en tontos útiles del totalitarismo". Marceb 
Gonz6les Yaksic 

280ó06 
"Ahora que nos encontramos a pocos días de elegir a los que tendrán la res 

ponsabilidad de la Asamblea Constituyente a instalarse el próximo 6 de agosto, 
debemos comprender que el fondo de esta Asamblea será el de generar un pacto 
social, un acuerdo, un consenso entre los balivianos, que nos permita vivir en 
paz y entre todos buscar un futuro, un cambio en el país y que fundamentalmente 
busquemos un bienestar generalizado, sin distinción de clases sociales, color de 
piel o poder económico". José Guilkrmo Torrez. Administrador de empresas 

"La intromisión cubana y venezolana es tal en estos momentos que son ellos los 
que dictarán la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia a través del 
rodillo ya que, empezando por el propio Evo, con las disculpas que se merece 
por ser dignatario de Estado, la media de los constituyentes de su partido será 
de tan bajo nivel intelectual y cultural que solamente estarán allí para hacer bulto 
y para votar cuando se les diga que así lo hagan. Es tan peligrosa la situación 
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en Bolivia que muchos debemos hacer algo que por lo menos nos dé adecuada 
representatividad". Cecilio Rojos Urioste 

"Podemos afirmar que nuevamente Bolivia debe de demostrar su vocación demo- 
crática, sin izquierdas ni derechas, sólo bolivianos y bolivianas que creemos en 
nuestro país y que queremos un futuro mejor". Ronnie Piéroh Gomez 

"Sea cual fuere el resultado, la Constituyente no podrá dejar de tratar un nuevo 
modo de Estado que recoja de la mejor manera la aspiración de gobiernos de- 
partamentales con más potestades, una de ellas, la de elegir sus autoridades, ya 
es un hecho irrevisable." Editorial 

"[ ...) la demanda en pro de las autonomías" (...) ha "ido tomando cuerpo en la 
mayor parte del territorio nacional, a pesar de lo avanzado en materia de des- 
centralización y o causa, precisamente, del afán de la administración central d e  
la actual como de las precedentes- de copar cada vez más espacios de poder". 
Breve 

"Con la Constituyente en puertas, la oferta electoral para llenar la agenda es, con 
excepción de la autonomia, francamente pobre, carente devisión, desconocede 
ra de la Constitución y develadora de la ausencia de un proyecto para cambiar 
el pais. Se cumple el propósito de refundir Bolivia". Alexir Pérez. Historiador 

"El elector tendrá que decidirse por la hegemonía del gobierno del MAS; por el 
afianzamiento de una imprescindible oposición o su ideario y medidas previstas, 
y por la prolongación de la existencia o desaparición de grupos agónicos". Edi- 
torial 

"[ ...] a partir de bases bien estructuradas, podremos abrigar la esperanza de 
que nuestra Constituyente tendrá el éxito que todos aguardamos y que a la fina- 
lización de su mandato, el pais estará más cahesionado en torno a un Estado 
Unitario con autonomías, sin dudo, I clave de nuestro futuro". Cayo Salinas 

"( ...) En este caso la desproporción es enorme: oferta de candidatos al por mayor 
y al menudeo, de todo tamaño, forma, color, sabor y olor; y una demanda insig- 
nificante, por la baia calidad de la oferta". VEDOBLE. Anónimo 
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2 julio 2006 

Aunque falta mucho trecho por andar el hito al que se llega hoy es histórico por 
donde se lo mire: por los años que ha llevado llegar hasta aquí, por las muertes 
que han tenido que teñir de sangre el camino, por lo difícil que fue y es conseguir 
consensos. Pero contra viento y marea se avanzó y ese sólo hecho ya muestra que 
se trata de un camino sin retorno que emprendieron todas y todos los bolivianos". 
Editorial 

"Lo preocupante es que hoy los bando en pugna han retornado a sus trinche- 
ras Consecuencia perversa: que la constituyente no parece tema nacional, sino 
consigna del MAS y cierto occidente, y el Referéndum Autonómico no parece 
tema nacional, sino consigna de Podemos y cierto oriente". Carlos Hugo bruta. 
Sociólogo 
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ANEXO 2 

CUADROS FINALES 

Fecha de la rnuesha: del 25 & iunio al 2 & iulio & 2006 
Diarios estudiados: Lo Razón, Lo Prensa, 

El Deber, El Nuevo Día, Opinión y Los Tiempos 
Textos estudiados: todos los aparecidos en las páginas editoriales y de opinión. 

Aspectos no estudiados: caricaturas, fotografias, cartas de los lgtores 

Totul articubs y editutiales publicados: 366 
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Tendencias de opinión en los seis diarios: 

EL Gobierno y el MAS 

Sub génem De un A favor 1 En contra Neutros 

de opinión total de Cont 1 % 1 Cant 1 % 

La oposición 

Sub género De un A favor 1 En conira Neuiros 

de opinión total de Cant % Cant % Cant O/. 

Columnas 89 1 1,12 

Articulas 15 

Editorial 27 

Sub editorial 6 

Breves 5 
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1 Lar autonomiar 1 
Sub género 1 üeun A íavor En conira Neuhor 

de o~inión 1 totol de Cant I % 

1 Cdumnas 1 89 50 156.17 1 1  11 .12  1 - - 1 
Arliculor 15 1 7 1 46,66 - 
Editorial 27 10 37.03 - 

Sub editorial 6 1 (16,66 1 - 
1 Breves I 5 1 

1 Bdwia unida 1 
Subgénero 1 D. un A íavor En conira Neutros 

de ouinión w a l  de Cant 1 % I ~ a n t  1 % 1 Cant 1 % 

Columnas 89 13 14,60 - 
Articulas 15 3 20 

+iionol 6 1 16.66 - 
1 Breves 5 
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1 Las ~roauesias de los candidatos 
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l Los asarnbleisias 1 
1 Sub genero 1 üeun A favor En contra Neutros 1 
de opinión ml&,  CantI % ~ a n t  1 % 1 Cant 1 %. 

~olumnor 1 89 3 3.37 

Arlículos 15 1 6,66 

Editorial 27 . 

Sub editorial 6 

Breves 5 

Las autonomías 

Artículos 1 
1 Breves 1 

1 La unidad nacional A favor 

Columnas 3 
l 

Editorial 2 
Subeditorial 1 

1 La Asamblea Constituyente A favor 

1 Columnas 2 

Campaña o proceso eleclorol 1 En contra 

Editorial 1 

1 Las propuestas de los candidatos 1 En contra 

1 Columnas 1 3 



) EL Gobierno y el MAS l 
l En contra 

1 Arkulos 2 

1 Las autonomías A favor ( En contra 1 
l Colu mnas 4 1 
l 

Campaña o proceso electoral En contra 1 
1 Cdumnas 1 1 

1 Bolivia unida A favor 

1 Columnas 1 
1 e.4:.ri:rl 3 

La Asamblea Constituyente 1 A favor 

Columnas 1 ¡ 
1 

1 Las propueslus de 1 
los cadidotos ( A favor 1 En contra 

Columnas 2 1 
Editorial 1 
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L Las autwiomias 
1 Columnas 

1 l 25 

1 Editorial 2 

La unidad nacional 1 
Ar kulos 1 
Editorial 

*,&Or ~ 
2 

Intromisión de Hugo Chávez 1 En contra 
Columnas 1 

Lar asambleístas En contra 
( Columnas 1 

1 
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1 EL Gobierno y el MAS l 
I Rm-c -.-.-- m 1 

A favor 

) Bolivia unida 
1 rAh.:ml 

En conh -7 
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EL Gobierno y el MAS / En conha 
Columnas 1 
Artículos 1 

la oposición En conha 1 
Columnas 1 I 
l a s  autonomías 
Columnas 
Artículos 2 
Editorial 4 

1 Bolivia unida 1 A b o r  1 
Columnas 2 
Artículos 2 
Editorial 1 

l a  AsamMea Consiihiyenk 1 A favor 
Columnas 1 

Intromisión de Hugo Chávez En contra 
Columnas 1 

Campaña o proceso electoral 1 1 Editorial 1 

-1 En conha 
Columnas 1 

1 Artículos 1 

Los osambleistas ( Enconha 
Articulas 1 



EL Gobierno y d MAS En conira 
c. .u&..:"l l 1 

Las autonomias A favor 

B0livici unida A favor 
Columnas 2 

1 

1 La Asamblea Constiluyenk 1 A favor 1 En conira 1 
Columnas 1 
Ariículos 1 
Editorial 2 

' 
Intromisión de Chávez En conha 
Subedibrial 1 

1 Campaña o p-1 
Columnas 1 
~ 6 i r i a l  1 
Subeditorial 2 

[ Las propuesbr de los -- c o n d i d a ~ E n c o n t m  
- -. -. . . . . -- 
Los asambkistas ( En conira 
Columnas 2 - 
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ÉTICA, COBERTURA PER~OD~ST~CA Y 
REFUNDACI~N NACIONAL 

¿Son los medios un nuhienle de los conflictos sociales que vive Bolivia?, 
¿tienden éstos a exacerbarlos de manera irresponsable?, jsepultumn 
los medios a la democracia?, Les este un problema ético? E s k  es un 

análisis de las relaciones enke periodistus, bloqueadores y 
autoridades. 

Rafael Archondo 

Introducción 

Los medios de comunicación son piezas esenciales de cualquier entra- 
mado hegemónico. Como hace yo varias décadas enseñara Gramsci, 
la hegemonía se conquista, construye y eslabona. N o  es entonces una 
capacidad de la que alguien estaría dotado en algún momento, con 
la posibilidad adicional de retenerla indefinidamente. Es más bien una 
situación particular, una red de contribuciones diversas o un sistema 
de alianzas. En ese sentido, toda hegemonia descansa sobre bases 
plurales, liderazgos que compactan los pareceres, sentidos que coinci- 
den de formo coyuntural y volátil. En ese sentido, toda hegemonia es 
pasajera, así dure 20 o 30 años. En algún momento, las fuerzas que 
la conformaron, se recomponen y transforman. Así está sucediendo hoy 
en Bolivia, ahora que el modelo de das décadas está en camino de ser 
desmontado. 

En ese contexto, los medios de cornunicacián ocuparían un lugar espe 
cial dentro del engranaie hegemónico, serían las piezas eminentemente 
disuasivas del coniunto, los mecanismas especializadas en convencer a 
la gente de que el bloque hegemónico en vigencia merece ser reprodu- 
cido y apuntalada. Es el papel vulgar que les atribuiría Louis Althusser, 
al considerarlos como "aparatos ideológicas del Estado". Si, eso, r e  
partidores de ideologías; en otras palabras, los encargados de ponerle 
cemento, darle cohesión, señalarle metas y despertar la mística de los 
subordinados adherentes, es decir, de quienes se acogen con grandes 
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dosis de voluntad propia al proyecto hegemónico, que otros encabezan. Serían 
entonces los analgésicos que hacen más llevadera la marcha por el desierto. 

Sin embargo, esta es una forma muy tradicional de mirar las cosas. Los medios 
son algo más que piezas de una recomposición hegemónica y hay evidencias 
de ello. 

Por eso, en contra-ruta, lancemos una primera hipótesis de partida: los medios 
son. en sí mismos. campos de batalla de las hegemonías. Por eso no se puede 
hablar de los medios en general, y ni siquiera de un medio concreto como s i  éste 
fuera monolítico. En los medios se combate tanto o más que en cualquier otro 
sitio social. En tal sentido, la realidad, vista como refriega constante, lucha por la 
apropiación de los sentidos, espacio de incertidumbre, siempre será más difícil 
de atrapar y definir. Por ello, no es aconseiable deiarse seducir por los esquemas 
más simples, pensar es siempre pensar la compleiidad. 

Siguiendo con este razonamiento, los medios son entonces pistas del pensamien- 
to estratégico, del cálculo y las medidas preventivas. Son además un lugar en el 
que actúan seres con distintas cuotas de poder, por tanto, una zona en la que im- 
peran las negociaciones, los acuerdos parciales, los jugadas inesperadas. Pero, 
además, y esto es lo fundamental, los medios son un terreno con reglas propias 
y autónomas, dotado de una lógica singular e irreductible. Que no se crea en- 
tonces que son meros "aparatos ideológicos del Estado", es decir, apéndices de 
fuerzas externas. Seguir sosteniendo aquello ya viene siendo una vulgaridad. 

En ese marco, los medios quizás podrían formar parte de un aparato hegemóni- 
co, pero lo harán de manera coyuntural y a partir de sus propios resortes inter- 
nos. Al mismo tiempo, lo harán repartidos seguromente en distintas proporciones, 
enfrentados entre s i  y hasta consigo mismos. Lo sucedido en Bolivia en octubre 
de 2003 o a principios de marzo de 2005, son las pruebas más potentes de lo 
dicho: renuncian periodistas del canal estatal, emergen en el rating medios antes 
insospechados, se derrumban los otrora creíbles líderes de opinión, la gente se 
autocomunica y autoconvoca mediante la radio, en las manifestaciones se repu- 
dia a alguna estación de televisión, se expulsa de las asambleas vecinales a los 
reporteros de los medios evaluados como hostiles, se recompone, pues, la hege- 
monía de los seres humanos dentro de los medios y así, se reordena el sistema 
mediático en su coniunto. 
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Sin embargo acudamos a los datos a fin de enriquecer los conceptos apuntados. 
El entramado mediático está compuesto de ingredientes materiales y humanos. 
Es una suma de recursos físicos y talentos. Unos determinan necesariamente a los 
atros, ambos coexisten, se limitan y refuerzan de acuerdo a las circunstancias. 
Aflora entonces la autoarganización de un sector social devenido en sistema, es 
decir, de un mecanismo auto referido de conocimiento. Los comunicadores, sin 
embargo, hemos hecho muy poco para conocerlo desde sus entrañas, lo cual es 
lamentable. Los que investigan, están fuera, y los que actúan por dentro, no inves- 
tigan o quizás prefieren no mirarse con detalle por temor a constatar negras sos 
pechos. Quizás esa sea la razón de tanto silencio y hay que procurar romperlo. 

¿Qué son los medios? 

Tras este preámbulo, podemos decir de entrada que los medios de comunicación 
son, antes que nada, sistemas de conocimiento. Su rol fundamental dentro de 
las sociedades humanas consiste pues en reunir, filtrar, jerarquizar y finalmente 
presentar a su público conjuntos periódicos de datos acerca de ciertos aspectos 
de la realidad social. 

Para operar eficazmente, los medios están obligados entonces a diferenciar. En 
ese sentido, nunca fueron, son, ni serán un reflejo de los hechos. Lo que hacen, 
en rigor, es procesar sólo algunos de sus aspectos distinguibles, jamás el todo. El 
criterio para discernir acerca de lo que debe y no debe ser incorporado al fluio 
mediático es entonces la llave para entender su funcionamiento. Lo primero que 
merece subrayarse al respecto es que los medios diferencian lo normal de lo anor- 
mal, lo conocido de lo desconocido, lo habitual de lo extraordinario, y privilegian 
cloramente lo segundo en cada una de las opciones citadas. Los medios se hacen 
cargo entonces de aquello que rompe la rutina, no de lo que la consolida y p r e  
longa. En otras palabras, los medios construyen, sobre criterios muy concretos, lo 
que se conoce como "noticiable". Al ser construcción y no contemplación neutral 
de la realidad, estamos hablando de un producto humano, artificial, premeditado 
y sostenido bajo puntos de vista deliberados e intencionales. Pese a ello, tampoco 
se trata de una obra de ficción, víctima propicia de la arbitrariedad y el capricho. 
Es conocimiento y de los mejores. 

Esta distinción es capital para comprenderlos. Sin embargo a los medios se les 
exige con frecuencia que funjan como garantes de la estabilidad política o social. 
Dichas invocaciones no son realistas. La naturaleza operativa de los medios hace 
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inviable el cumplimiento de tal exigencia. Como ha señalado Luhmann [2000), 
la función primordial de la actividad mediática consiste en irritar a la sociedad, 
ponerla en alerta, dar cuenta de sus contradicciones y enconos. 

Sin embargo tampoco es recomendable llevar este planteamiento a extremos 
unilaterales. Si bien los medios se especializan en mostrar sólo lo anómalo, dado 
que es eso lo que despierta el interés del público, también es evidente, como lo 
aclara el propio Luhmann [2000), que aquella función irritadora siempre posee 
uno contraara "conservadora". Y es que, también por su propia naturaleza o p e  
rativa, los medios no están en condiciones de llevar la irritación hasta el límite. 
Así, un factor de perturboción emergente tenderá normalmente a ser reemplaza- 
do por otro, cuando aquel deie de ser novedad. Por ello puede decirse que los 
medios desactivan con facilidad aquello que desencadenaron al inicio. Así, una 
noticia espectacular será siempre efímera desde el instante en que se transforma 
en conocimiento público y por lo tanto, carente de interés. Los medios operan en 
virtud de la sorpresa y ésta no tiene, como se sabe, efectos de largo plazo. 

En síntesis, los medios funcionan para "revolucionar conservadoramente", es decir, 
alientan tensiones que rápidomente desactivan, sustituyéndolas por otras nuevas. 

Medios y conflictos sociales 

Ahora bien, ?qué sucede en los medios con respecto a los conflictos sociales? 
Recogiendo lo dicho hasta aquí, queda claro que éstos destacan con especial 
énfasis los estallidos conflictivos, los exacerban raudamente en la medida en que 
generan inquietud y suspenso, pero, al mismo tiempo, no podrán mantener la 
atención del público durante mucho tiempo en torno a un mismo asunto. En pocos 
días o semanas, todo conflicto perderá interés y será reemplazado, como ya se 
dijo, por una novedad emergente. 

En concreto, los medios se mueven sobre una línea ascendente y luego declinan- 
te. En una primera fase, apuntalan las aristas más duras y radicales exhibidas por 
los sectores en conflicto, pues todas ellas refuerzan sin duda la calidad noticiosa 
del hecho. Sin embargo, a medida que los sucesos ingresan en una espiral reite 
rada, llena de ribetes predecibles, se inclinarán por abandonar o restringir la c e  
bertura, es decir, por concentrar su atención en otros hechos meior explotables. 

Estamos hablando específicamente de una presián mediática sobre los actores 
de la pugna. Sólo en la medida en que éstos hagan noticia, podrán sostener la 
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atención de los reporteros y camarógrafos. Podrío decirse que cuando el conflicto 
ingresa a su fase de negociación, ha perdido ya gran parte del interés de los 
medios. Por eso es frecuente observar un seguimiento sólo parcial de los enfrenta- 
mientos. El público conoce las acciones más beligerantes y agresivas, pero ya no 
la posterior resolución pactado, que al  no tener rasgos espectaculares, sale del 
ámbito de notoriedad público. 

En ese sentido, los medios son un factor de presión muy claro y están lejos de 
ser un mero "escenario" de las pugnas sociales. Son parte del forcejeo y aiiaden 
su cuota de irritación o indiferencia en cada uno de los casos. Luchar bajo los 
reflectores mediáticos implica someterse, así seo sólo parcialmente, a sus pautas 
de producción informativa. En ese terreno, prosperan las acciones más llamativas 
y agresivas por encima de las conciliadoras y serenas. Sin embargo, la constante 

, , 
estimulación que parece reclamar el público, hace también que unos conflictas 
compitan con otros en pos de lo visibilidad público. Eso hace que los gestos dra- 
máticos de los actores deban ser necesariamente efímeros. 

Estamos mencionando un aspecto nodal en la relación entre medios y actores S- 

ciales y/o políticos. los primeros ejercen una presión que podríamos llamar "es- 
cenográfica" sobre los segundos. Eso significa que tienden a acelerar los hechos 
y destacar aquellos que gozan de mayor espectacularidad. Se produce entonces 
una alianza tácito entre los litigantes más creativos, innovadores y beligerantes 
y los medios en su afán de exhibirlos. Por ello, litigar ante cámaras es muy dis- 
tinto que hacerlo sin ellas. Lo sola conciencia de que lo disputado podría llegar 
a formar parte del interés general, es decir, ser porte de la vida cotidiana de un 
público, ya transformo radicalmente la conducta de los actores visualizodos. La 
tendencia natural es a reclamar que la opinión pública se parcialice con lo causa 
o la meto buscoda. Entonces hay que jugar a labrar simpatías, es decir, a ampliar 
las adhesiones más allá de los límites propios del acontecimiento. 

En términos latos, puede decirse que toda expasición mediático tenderá a favore- 
cer a los más débiles, es decir, a quienes más requieren de una intervención exter- 
na para equilibrar las fuerzas. Sin embargo, como en todo, el auxilio de cámaras 
y reporteros nunca tiene efectos automáticos. Su llegado puede cambiar o no 
la correlación de fuerzas previa, dependiendo del desempeño mediático de sus 
portadores. Así, los más atractivos para la escenificación de las contradicciones 
adquirirán mayor relevancia, atraerán más reflectores y, por ello mismo, deberán 
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aprovechar al máximo la cercanía del público o fin de potenciar sus posteriores 
capacidades de negociación. 

Más tarde, como contro-tendencia a la exhibición enfatizada de inicio, los pe- 
riodistas sólo permanecerán fugazmente en el escenario del conflicto. La presión 
mencionada durará entonces un tiempo limitado. Una vez transcurrida, la disputa 
perderá a su público y se realizará en condiciones muy diferentes a las anteriores. 
Por tanto, todo conflicto posee un tiempo relativamente reducido de exposición 
mediática'. Tras la salida de los reporteros, el correlación de fuerzas inicial que 
dará alterada, y de acuerdo a cómo haya sido modificada, los actores volverán 
o no a convocar a los medios para que refuercen o amplíen sus efectos. 

En síntesis, los medios impondrán en los conflictos una épica de enfrentamiento, 
aunque no llegarán hasta las últimas consecuencias. Sólo en muy raras ocasiones 
(una guerra civil, por ejemplo), un solo conflicto acaparará la atención de los 
periodistas de manera indefinida. La de los medios es entonces una irritación sos- 
tenida, aunque compuesta de intervenciones cambiantes y siempre pasajeras. 

Estas reflexiones, que podrían ser aplicadas a todas las realidades nacionales, 
requieren adentrarse sin embargo en algunas particularidades del ámbito bolivia- 
no. Eso es lo que haremos a continuación-. 

Los medios de comunicación en Bolivia: una red densa y asimétri- 
CQ 

En Bolivia, los medios son y han sido también sistemas de conocimiento. Aquí 
su rol tampoco se ha limitado a "refleiar" los hechos, sino que han intervenido 
de manera plena en el curso de los acontecimientos históricos. Los periodistas 
bolivianos han hecho política de manera intensa y sus líneas informativas y edi- 
toriales han tomado partido con frecuencia. Un breve reposa de la historia del 
periodismo nacional nos muestra ese compromiso que pasa por la creación del 
primer periódico del país, "El Cóndor de Bolivia", dirigido personalmente por el 
Presidente de la República, y termina en la actividad de los medios contemporá- 
neos. Un diario como "La Calle" (1 936-1 946) dio sentido a la creación del MNR 
en 1942 y medios como la radio o la televisión pusieron en vigencia decenas 

1 La interrogonie clave en este contexto er ecuánta irritación inducida por los medios puede sopor- 
tar un sistemo politico frágil como el actual en Bolivia? En ese sentida, la pregunta acerca del 
tiempo adquiere una nueva dimensión. 
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de candidaturas, desde la de Raúl Salmón en 1987 hasta la de Carlos D. Mesa 
en 2002. En la actualidad, los medios son componentes principales del devenir 
político y social boliviano. 

Como se sabe, su funcianamiento depende exclusivamente de algún tipo de sub 
vención externa. En tal sentido, los medios dependen de manera parcial, pero 
decisiva, del poder político y empresarial y en esa medida, poseen una indepen- 
dencia restringida. 

Por su régimen de los medios en Bolivia pueden ser clasificados como 
privados, estatales, cooperativos, sindicales, comunitarios o institucionales. En 
cada caso hay un dueño interesado, una instancia de control en la que se afincan 
las intereses del propietario. En este momento, es clara la marginalidad de todos 
estos últimos con respecto a la centralidad de los primeros, es decir, los medios 
privados. Desde 1985, el país ha vivido su auge y predominancia. Todos los dia- 
rios y canales de televisión del país, que poseen una audiencia importante, son 
gestionados, en este momento, por empresarios. 

En la radio, al no ser un campo de acción muy lucrativo, la situación es más 
equilibrada debido a la presencia de emisoras institucionales [de las iglesias] y 
comunitarias (de los sindicatos u ONG]. Quizás por eso, los idiomas nativos y las 
temáticas campesinas o suburbanas han sido sobre todo una especialidad radial, 
antes que del diario o la televisión. 

En consecuencia, Bolivia tiene una variedad muy grande de medios, que de 
acuerdo a su público, podrían clasificarse en cinco grupos: medios del Estado, 
medios descentralizados y locales, medios privados para las élites, medios confe 
sionales y medios partidarios. Todos ellos conforman una red insertada en diver- 
sos públicos, sub-mundos culturales, regiones y grupos de opinión. 

En el marco de este diagnóstico, puede decirse entonces que la realidad mediáti* 
ca boliviana, pese a tener como eje central la actividad de los medios privados, 
es lo suficientemente variada y compleja como para auxiliar con moderado vigor 
a las distintas identidades sociwulturales que conviven en el territorio nacional. 
De modo que si bien cada segmento local del público boliviano parecería tener 
una opción mediática afín medianamente satisfactoria, eso no significa que cada 
uno de ellos tenga las mismas capacidades para promover y expandir sus visi- 
nes de la realidad. Hay entonces aquí una pluralidad asimétrica. 
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No rige entonces, en Bolivia, una equidad mínima de poderes en los espacios de 
enunciación pública. Puede decirse que hay una ausencia clara de diálogo y d e  
liberación entre los distintos conglomerados culturales y simbólicos del país. Por 
ello puede afirmarse que en Bolivia todos poseen una voz pública medianamente 
relevante, aunque muy pocos escuchan las percepciones y visiones de los otros. 
Dicho en términos simples, el desafío no consistiría en otorgar "voz a los sin voz", 
sino en dar "oreias a quienes sólo las usan para escucharse a si mismos". 

Sin embargo, a pesar de ese panorama lleno de obstáculos, tes posible encon- 
trar en los medios de hoy espacios de deliberación? Una evaluación preliminar 
permite ratificar lo señalado líneas arriba. Todos los programas de debate de 
la televisión y la radio tienen hoy como invitados o protagonistas habituales a 
personas que conforman los circuitos del poder central en Bolivia. Se trata de un 
grupo relativamente reducido de portavoces partidarios, autoridades, analistas y 
dirigentes sociales. 

2Es esta una deficiencia atribuible a la cerrazón de los medios? Nuestra visión 
teórica inicial nos indica lo contrario. Dadas sus condiciones técnicas de o p e  
ración, los medios sólo pueden alentar una deliberación claramente restringida 
entre selectos representantes. En ese sentido, los medios no están en condiciones, 
ni en Bolivia ni en otros países, de llenar los vacíos de la democracia. Como ya 
se explicó desde un inicio, los medios generan una irritación efímera y los progra- 
mas de debate están sometidos a dicho condicionamiento. 

Este asunto es medular para encarar el tema central de este documento. La del ibe 
ración demanda tiempos que no son los de los medios de comunicación. Muchas 
veces se ha atribuido este desfase al interés de lucro de éstos últimos, es decir, 
a su afán torpe y "mezquino" por ofrecer puro entretenimiento, en desmedro de 
espacios en los que se abordarían los dilemas "serios" de la sociedad. Tal ar- 
gumento es endeble. También los medios públicos y estatales están constreñidos 
por las pautas de producción de los medios electrónicos dominantes. Es así que 
los espacios, normalmente subvencionados, orientados a la discusión de temas 
sustantivos suelen tener muy poca audiencia. Y es que es el propio público que 
concibe a los medios más como instrumentos de entretenimiento, evasión e infor- 
mación que de discusión y formación pedagógica. 

El caso emblemático en Bolivia es el de "De Cerca", el programa de entrevistas 
dirigido por un ex Presidente de la República a lo largo de casi dos décadas. Car- 
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los Mesa llevó a la pantalla chica una charla clásicamente intelectual, plenamente 
enfrentada a las pautas espectaculares de la televisión. Tuvo poca audiencia, 
aunque mucha influencia, justamente, porque era sintonizado por los círculos de 
poder en Bolivia. Fue el periodismo para las élites que marcó el inicio de la tele 
visión privada en el país. Ahora que Mesa ha salido del escenario propiamente 
periodístico, sus herederos en distintas estaciones de televisión han preservado su 
legado con muy pocas variantes2. 

Tomando en cuenta las limitaciones planteadas, i q ~ é  es entonces lo más aproxi- 
mado a la deliberación en los medios? Sin duda el proyecto mediático más cer- 
cano a ello es la larga tradición boliviana de los micrófonos abiertos. Estamos 
hablando de una práctica iniciada aproximadamente en los años 50, por el cual 
las radioemisoras dieron paso a la libre expresión del público a través de progra- 
mas de corte participativo. Provistos de un moderador, que generalmente adquie 
re fama por su colocación privilegiada en el proceso, estos espacios radiales y 
más tarde también televisivos, consolidaron una costumbre que hoy es masiva: la 
exposición amplia de ideas, queias, puntos de vista y situaciones a través de los 
medios. Las radios mineras, el mal llamado "populismo comunicacional" urbano, 
las emisoras de la Iglesia o de otras instituciones no gubernamentales permitieron 
la expansión del debate cotidiano hacia las ondas3. 

Sin embargo esta experiencia está muy lejos de convertirse en una corriente de 
deliberación plena. Su existencia refuerzo, mas no sustituye, la deliberación que 
se produce de hecho en el seno de la sociedad. Estamos hablando entonces de 
un complemento, más que de una acción sustantiva y diferenciada. Pero jacas0 
puede lograrse más? 

En caso de considerar estos procesos radiales o televisivos como factores relevan- 
tes para la deliberación pública, se los puede considerar sólo como mecanismos 
de apoyo, encargadas de expandir la discusión de las ideos. Sin embarga, en 
ningún casa los medios de camunicación pueden transformorse en "el" escenario 
de la deliberacián pública, dada que sólo pueden acoger a una mínimo cantidad 

2 "Al Roio vivo" (Codeno A), "El Pentágono" (PAT) o "Que no me pierda" (Red Uno) siguen la 
pauta del comentario constante y la entrevisto o quienes deciden. 

3 Seguramente las experiencias más sólidas del pasado y del presente en La Paz son "El Informal" 
(Radio Nueva América), "La Tribuna libre del Pueblo" (RTP) y "La Calle" [Radio Fides). 
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de voces, que se dirigen a un auditorio desprovisto de acceso activo al escapa- 
rate de los mensajes masivos. Como se sabe, la unidireccionalidad de la radio 
o la televisión impide que todos puedan tomar la palabra en el momento en que 
lo consideren pertinente. Esa simple barrera ya hace imposible una deliberación 
digna de tal nombre. 

Por esas razones, las invocaciones a que los medios sean sostén de la deme 
cracia son sencillamente impracticables. La democracia necesita de condiciones 
muy particulares para florecer y los estudios o las redacciones no son el ambiente 
más propicio para construir procesos en los que venza el meior argumento. A lo 
máximo que podemos aspirar es a que los medios auxilien de alguna manera la 
carencia de información al debatir, pero ello, más que obligarlos a expandir sus 
destrezas, los invita a limitarlas. 

Factores internos 

Otro de los aspectos centrales de un diagnóstico es el análisis de las formas 
operativas internas de los medios. En general, dentro de la actividad periodística 
confluyen principalmente tres actores importantes: los reporteros, los empresarios 
y los portavoces. Todos ellos poseen intereses contradictorios, que, sin embargo. 
deben armonizar diariamente. Los primeros aspiran a desarrollar una carrera 
exitoso como informadores, es decir, actúan a partir de la posibilidad de publicar 
primicias. Los empresarios, en cambio, pretenden favorecer la rentabilidad de 
sus negocios mediante lo captación de publicidad y el incentivo de sus relaciones 
sociales y políticas, usadas siempre como armas en el mercado. A su vez, los 
portavoces luchan por promover su reputación pública a fin de obtener réditos 
ante la audiencia, lo cual se traduce más tarde en clientela, sea esta política o 
de consumo. 

El resultado de esta confluencia de intereses es el producto periodístico en sí, es 
decir, los textos, informes o series de datos que terminan siendo publicados. Sus 
orientaciones dependen nítidamente de la correlación de fuerzas entre los tres 
actores mencionados. 

sCuánto nos sirve la revelación de estas estructuras en el momento de analizar 
el desempeño mediático en los conflictos? Lo productivo del esquema es que nos 
muestra un balance de contra-pesos. Así, las miradas exclusivamente lucrativas 
de los empresarios, las eminentemente publicitarias de los portavoces o las pre 
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piamente noticiosas de los reporteros se moderan entre sí sobre la base de equi- 
librios puntuales. Eso significa que cuando no hay consensos claros entre quienes 
intervienen en este ámbito, aparecen, organizados desde la rutina, operadores 
expeditos de conciliación, que permiten la continuidad en la toma de decisiones. 
De no haber estos mecanismos, el Fluio mediático quedaría paralizado. 

Así, empresarios, reporteros y portavoces han desarrollado intuitivamente mapas 
de interacción muy precisos. Uno de ellos es el criterio de obietividad periodísti- 
ca. Si bien éste no es más que un ideal normalmente inalcanzable, es invocado 
siempre y cuando se produzca una colisión explícita de pareceres. De tal suerte 
que cuando reporteros y empresarios no están de acuerdo en la línea de tra- 
tamiento de un hecho, todos se pondrán de acuerdo en "deiar que los hechos 
hablen por sí mismos". De esa forma, los posibles afectados por su publicación 
reducen al máximo sus pérdidas. Es lo que en la teoría de juegos se conoce como 
estrategio maximin. 

En ot-o registro, cuando portavoces y empresarios encuentren puntos de diver- 
gencia, ambos apelarán, por ejemplo, a la idea de bien común, que, se supone, 
&be sobreponerse o los intereses particulares, Algo similar en el caso de pugnas 
de criterio entre portavoces y reporteros: lo que los unirá de inmediato serán las 
convenciones que transforman a un hecho en claramente "noticiable" (valores 
noticioss). 

Lo que se busca explicar aquí es que los operadores de consenso mencionados 
resultaa vitales en el momento de analizar el comportamiento de los medios. 
Dentro de ellos no hay criterios unánimes, pero sí procedimientos acatados por 
todos, y son ellos los que determinan al final las características de la enunciación 
púb:ica. 

Lu ética, una mirada sin vaguedades 

Todo lo señalado hasta acá tiene connotaciones muy precisas dentro de los de- 
bates en los cuales la ético se convierte en la bandera más izada por los par- 
ticipantes. Son frecuentes en nuestro país las prédicas bien intencionadas que 
amonestan a los periodistas y los convocan a la "buena conducta". Los sermones 
están básicamente en boca de los analistas de medios, de los propietarios, de 
los dirigentes del gremio y de los financiadores bien intencionados. Todos ellos 
conforman una especie de cordón sanitario alrededor de antenas, micrófonos y 
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rotativas bajo la vana esperanza de lograr la conversión de los actores periodísti- 
cos. Están de moda las vestiduras desgarradas por el sensacionalismo, la crónica 
roja, el golpeteo de los titulares y alguna extendida propensión a difamar. 

Sin embargo, como ya se podría comprender hasta aquí, la ética es, a decir de 
Kant, el resultado de la razón práctica, no de la razón pura. Quienes operan con 
ella no se escriben un decálogo sobre la Frente y procuran cumplirlo a rajatabla. 
Quienes operan con ella saben más bien que cada día se toman decisiones rea- 
lizables con base en la experiencia propia, las condiciones y restricciones del en- 
torno y los malos o buenos cálculos de conveniencia. Se es ético en la vida diaria, 
y no desde un púlpito de iuez. Ello implica entender que las decisiones que toman 
los periodistas no transcurren en el aislamiento engreído, sino en la interrelación 
constante con anunciadores, fuentes, propietarios y colegas. Los medios suelen 
tomar acciones, pero también determinaciones conjuntas, se trabaja en atmósfe 
ra equipo y en una trama de forcejos y subordinaciones. Quien desconozca esta 
realidad compleja, jamás ha trabajado al interior de un medio y mira las cosas 
desde el ilusorio "deber ser" del manual. 

En tal sentido, dentro de los medios no imperan necesariamente, a Dios gracias, 
los códigos de ética, sino los cálculos estratégicos, marcados por lo que hemos 
llamado "operadores de consenso". En los medios campean intereses no d o  di* 
tintos, sino en muchos casos, antagónicos. Son escenarios de lo que en e18pasa& 
gustábamos llamar "lucha de clases". Ello implica que haya distintas "éticas" 
en juego y por lo tanto, diferentes modos de saldar cuentas y alcanzar mínimos 
consensos. Una reflexión sobre la ética que no considere las características del 
terreno, está arando sobre el mar. 

Si alguien quiere operar un medio usando como sustento cualquier código de 
ética, no sabe en el lío en el que se ha metido. Los medios están obligadcs. a 
operar como sistema de conocimiento, no como un coniunto celestial de prácticos 
eiemplares. Lo suyo es la realidad "noticiable", no la exhibición del altruismo y 
la buena vecindad. Los medios son irritadores, ya se ha dicho, impertinentes y 
intrometidos, por naturaleza. 

kQué hacer entonces?, kincinerar la ética y refugiarse en la resignación y el 
cinismo? No. Lo atinado es hacer emerger una ética posible o viable desde las 
entrañas mismas de la práctica periodística. La ética debe tener condiciones es- 
tructurales para operar y debe hacerlo atendiendo las reglas propias del campo 
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periodístico. Todo lo demás es estrellarse contra la realidad en el afán de conser- 
var una buena conciencia. 

La práctica 

iCómo aplicar estas nociones al contexto de los conflictos y los hechos sociales? 
Encontramos aquí una serie de observaciones muy sugerentes. La primera es que 
sólo cuando el conflicto ha penetrado de manera clara en las redacciones de 
los medios, se hará uso de los operadores de consenso señalados. Por ejemplo, 
si empresarios y reporteros han asumido identificaciones diferentes, se apelará 
a una cobertura "obietiva". La otra posibilidad es que uno de los dos imponga 
su punto de vista a pesar de la discrepancia vigente. Ello implica, a momentos, 
la censura, el despido del reportero díscolo o el desacato desafiante de éste en 
contra del empresario. 

Otra derivación importante de esta manera de ver a los medios, es la conducción 
del conflicto bajo las pautas de los valores noticiosos. Los actores y los periodis- 
tas entrarán a una línea de consenso en el momento en que ambos acepten que 
ciertos rasgos del conflicto son inevitablemente dignos de un interés público. Así, 
aunque algunos portavoces quieran eludir los enfrentamientos, se verán obliga- 
dos a actuar en ellos cuando los valores noticiosos sean inobietables. 

La última derivación que puede considerarse es la que atañe a los conflictos y las 
relaciones entre empresarios y portavoces. Cuando la sociedad está enfrentada, 
ambos buscarán un arco de concertación mediante la fiiación de un ideal del 
bien común. En el caso de ambos actores, si el conflicto los amenaza, tenderán 
a cerrar filas en contra de los actores adversos. En cambio, si pueden obtener 
réditos del conflicto, lo apuntalarán hasta forzar un desemboque favorable a sus 
intereses. En cada caso, invocarán al bien común. 

Con el fin de extraer conclusiones claras de estas afirmaciones de cara a lo 
idea de la resolución de conflictos, p d r í a  decirse, en general, que el sistema de 
contra-pesos en los medios de comunicación privados, tiene los siguientes rasgos 
específicos: 

1 .  La plana ejecutiva y operativa de un medio [empresarios y reporteros] puede 
alentar la dilatación de un conflicto sólo s i  coordinan en ello con una fuente 
con capacidad de acción. Por tanto, los medios iamás actúan solos, sino 
acompañados por los protagonistas de su discurso. 
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2. Un portavoz y un reportero, que tengan al frente la compacta disidencia del 
empresario, no tienen posibilidades de seguir adelante en sus iniciativas. Sólo 
pueden avanzar si cuentan, al menos, con su indiferencia o ignorancia. 

3. Un empresario y una fuente de información aliados sólo podrán impulsar una 
acción conflictiva en la medida en que generen los valores noticiosos indis 
pensables que faciliten la participación de los reporteros. En ese sentido, no 
es posible imponer una agenda pública desconociendo las particularidades 
operativas internas del campo periodístico. 

4. Cuando los actores no comparten las premisas para evaluar los conflictos en 
curso, recurren generalmente a unos operadores de consenso. Todos estos 
privilegian la moderación en la conducción del conflicto y en ese sentido, p e  
drían tener efectos estabilizadores del orden público. Sin embargo, también se 
corre el riesgo de que con su aplicación, los medios minimicen la importancia 
de los conflictos y, con ello, alienten su exacerbación por otras vías4. 

Las connotaciones de estas conclusiones preliminares son de vasto alcance. Ellas 
nos muestran que cualquier intervención concreta sobre el terreno mediático debe 
tomar en cuenta a los tres actores citados y por ello, requiere conocer bien las c e  
rrelaciones de fuerza dominantes entre ellos al interior de los medios. Eso implica 
conocer el grado de poder de veto de los empresarios, la autonomía relativa de 
los reporteros y la capacidad de inierencia de los portavoces. 

Si se observa bien el tipo de análisis que se propone acá tiene que ver con la 
comprensión de las fuerzas reales o materiales presentes en la lucha al interior del 
campo periadístico. En ese sentido, deia de lado todas las invocaciones al "deber 
ser" de los medios, cuya uso retórico suele ser estéril en el momento de encarar 
acciones institucionales concretas. Por ello, una de las medidas más inmediatas 
para aquilatar certeramente el papel de los medios en los conflictos sociales 
consistiría en aproximarse sistemáticamente a los engranajes de funcionamiento 
del campo periodístico boliviano. Sin esa preciosa información, todo diagnóstico 
seguirá siendo incompleto y fragmentado. 

Un primer dato estratégico al respecto parece ser, por ejemplo, que a partir de 
la capitalización, los medios han dejado de depender en un 80 por ciento de la 
publicidad estatal, para pasar a una igual dependencia con respecto a las gran- 
des empresas parcialmente privatizadas. 
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El factor de factores 

Pero sin duda el escenario hasta aquí dista mucho de estar completo. Primero es 
fundamental puntualizar que si bien son diversas las fuerzas que confluyen en 
el terreno mediático, quizás la más preponderante hoy en día sea la de la con- 
centración de la propiedad. En efecto, con ella, los empresarios, que, de alguna 
manero, poseían capacidades limitadas antes, hoy ya tienen demasiados ases en 
la mano, es decir, iuegan, a veces, con abrumadora ventaja. 

En 1995, el gobierno de Clinton decide levantar las restricciones sobre la con- 
centración vertical de la propiedad mediática. A partir de entonces emergen los 
grandes gigantes multimedia que controlan gran parte de la audiencio del pla- 
neta. Ahora, inmensos conglomerados de la industria global eiecutan la concep- 
ción, producción, difusión, circulación y el consumo de gran parte de los bienes 
culturales del mundo. Diarios, noticieros radiales, revistas, canales de televisión, 
satélites, locales de renta de videos, discos, conciertos, equipos de fútbol, ya 
nada escapa o estos consorcios. Bolivia ha vivido esta experiencia con dolorosas 
consecuencias, que nadie se atreve a evaluar con firmeza. 

iCuáles son los frutos de tal concentración, años después de iniciada en Bolivia? 
Entre otros, el fin de la competencia inteligente entre los medios, la monotonía 
e inflación de opiniones, la proliferación de un periodismo de baio costo y nula 
profundidad, lo bipartición del sistema de medios entre voces establecidas y 
poco creíbles y voces alternas y marginadas, el naufragio del debate sobre la 
vida periodística y la consolidación de clientelismos corporativos, manos y men- 
tes embargadas ... el silencio más ensordecedor, pues. 

Pero antes de apresurar conclusiones, veamos con exactitud cuál es el poisaie me- 
diático en el que nos movemos. La concentración de la propiedad en este terreno 
es aún incipiente. Los brazos largos de la televisión han llegado a ciertos diarios 
y la radio permanece relativamente libre de los consorcios. La mejor manero de 
saberlo, es construyendo un cuadro de intereses y propietarios. 
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Una revisión superficial del cuadro anterior nos permite observar una articulación 
horizontal que transcurre desde los canales de televisión y se ramifica sobre todo 
hacia las redes de diarios. Así, quienes son fuertes en las pantallas han buscado 
contar con un eco impreso. El mundo radial ha quedado al margen de este tipo 
de concentración de la propiedad mediática. En virtud de ello, los poderes de la 
radio son autónomos de la inierencia televisiva. 

Por otra parte, percibimos una tendencia a administrar los medios desde los 
intereses empresariales cruceños. Los grupos Kuljis y Monasterio, además de la 
familia Rivero, son ejemplos claros de este desplazamiento regional. En La Paz 
sólo quedan PAT y la Cadena A como resabios de un antiguo predominio en tal 
emplazamiento geográfico. Los intereses cochabambinos dentro de los medios 
quedan en manos del grupo Asbún, ahora en serios problemas de liquidez ante 
lo inminente quiebra del LAB. Por último es llamativa la presencia del primer 
consorcio transnacional, dueño de los medios que ontes pertenecieron al grupo 
Garafulic. Su influencia en la agenda pública es grande debido a espacios de 
referencia como "La Razón" o ATE. 

En concreto, se puede afirmar que en Bolivia existe uno aún incipiente concentra- 
ción horizontal heterogénea de la propiedad mediático (varios tipos de medios 
bajo un mismo dueño, en especial, diarios y canales), una muy reducida concen- 
tración vertical (articulación de la producción, la difusión y la comercialización), 
percibido sólo con Discolandia y radio "Panamericana", y una acentuada con- 
centración diagonal (integración de medios de comunicación con otros nego 
cios). Este última tipa de agregación genera, prabablemente, colisión de intereses 
entre'funciones periodísticas y acciones de negocios. 

Cobertura 

 ES posible percibir la trama de intereses empresariales en la cobertura periadis- 
tica? Sólo a manera de ilustración, presentamos aquí las esbozos de una indaga- 
ción de contenidos en dos de los principales diarios nacionales. Se trata de "La 
Prensa" y "La Razón". Coda uno de ellos encabezo la cobertura desde la sede de 
gobierno para las das principales cadenas de periádicas del país. En ese sentido, 
san los ámbitos dominantes del periodismo escrito. 

Para esta indagación elegimos solamente los titulares de las primeras planas de 
ambos matutinos en tres ocasiones histáricas relevantes: la llamada "Guerra del 
Gas" entre septiembre y octubre de 2003, la realización del referéndum sobre 
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hidrocarburos, en iulio de 2004; y el primer anuncio de renuncia del Presidente 
Mesa pronunciado en marzo de 2005. 

La muestra contempla los siguientes periodos: 

1 .Del 2 0  de septiembre al 18 de octubre de 2003 (de la primera movilización a 
la caída de Sónchez de Lozada). 

2.Del 1 1 al 19 de iulio de 2004 (semana previa al referéndum]. 

3.Del 7 al 1 1 de marzo de 2005 (del planteamiento de renuncia a su rechazo). 

A continuación, transcribimos de manera comparativa, la forma en que fueron 
redactados los titulares de las primeras planas en los periodos señalados. 

Sepliembre Lo Prensa Lo Razón 

Sábado M Las marchas contro lo exportación Mosivos marchas dispersas reclaman 
cuatro ciudades industrializar el gas. Paralizaron ayer 

La Paz, Cochabamba y El Allo 

Domingo 21 Rescate de turistas en Sorato termina Emboscada y fuego cruzado dejan 
con seis muertos. Gobierno habla de cinco muertos. Campesinos dispararon 
emboscada. Campesinos dicen que contra policías y militares, que volvian 
militares dispararon a manralva. de rescatar turistas. Un militar y cuatro 

campesinos muertos. 

Lunes 22 Crece el bloqueo campesino, Goni El altiplano se radicolizo, el bIoque1o 
invoca al reencuenho 

coordinadora de orotestas 

1 Miércoles 24 El bloqueo deja sin alimentos a Lo 1 El bloqueo vacia los mercados de La 
Paz. os prec os su~en 1 Paz y o ~ n  no hoy d álogo - --- 

Jueves 25 Foc litooores depn ~n ic  ativa ael 0ioq.e~ aispora los precios en 10s 
1 l dioloso a aclores del conflicto mercados paceños 1 

Bloquea pierde y el apoyoa Quispe se 

El rescate de los 124 de Luquisani es 
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gobierno ve un débil respaldo. Hoy sernono de líos 
plan militar-policial si hoy desorden. 

Mamts 30 Lo COB marchoró con polos, el Cotel vuelve o los de siempre en uno 
aobierno no oirá oedidos ooliticos irreoulor elección 

Ociubre La Prensa La Raxón 

Miercoles 1 Nd. Los designaciones dependen de la 
oorticiooción del MAS 

Jueves 2 Sonta Cruz plonteo refundor Bolivio. Lo Poz se descontrolo y los bloqueos 
el conflicto no cede omenozan otro vez 

Viernes 3 Gobierno militarizo Lo Paz y El Alto El oficiolisrno no podio repartirse 16 
I ante violencia del conflicto desinnaciones 

1 !%hado 4 1 Cuoieo couso renuncia de Ano Mar: 1 Oficiolismo se apropio del Defenror v 1 . . 1 Zegodo es e defensor ae c.nco hio,nos 

Domingo S 1 Goni aexona esraao oe S r o lrenre Beni aepredo SL selvo y s. laJno oor 
1 1 a una sernano conflictivo 1 los turistas 1 
1 Lunes 6 Un eofrentomiento en Yungos / El Cordenol alerto que la poz se nos 1 

pre ~a a e v o  ooa de o oqueos 1 escapo de los manos 

Mamts 7 Corn enro b w ~ e o  en e Chopore .o ores on crece, e aooierno hoce - 
pese ol potrulloje de rnilitores poco y lo gente se consa 

Miércoles 8 Acuerdan con rentistos, pero frocoso El bloqueo crece, El Alto vo al poro y 
dióloao con comoesinos dos conflictos acaban 

Jueves 9 Lo convulsión en el poro de El Alto El conhobondo de autos sube con el 
deja dos heridas de bola Código tributario 

Viernes 10 Mueren dos perxinos en violenta Lo violencia se llevo dos vidas y el 
iornodo de paro en El Alto Presidente aún no decide 

Sábado 11 Lo Paz está cercado por los Hay caos y miedo, lideres piden que 
bloqueodores y sin gasolino Goni gobierne 
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Domingo 12 Violento convulsión dejo más El Alto inicio guerra sin control que 
muertos, militarizan El Alto deja dos muertos. Goni denuncia un 

golpe y se ofrece para dirigir el diálogo 

Lunes 13 La represión mata a más de 20 Lo violento toma militar de El Alto costó 
personas en El Alto 26 vidas. Pese a la tragedia no vuelve 

el dialwo. 

Goni y Evo no acepian salida Hay 28 muertos mas y el gobierno 
concertada a la crisis militariza La Paz. Una turba deshuyó 

cinco pasarelas y un surtidor en Rio 
seco. 

Viernes 17 

La protesta se rearma, NFR La violencia se do tregua, pero hay 
condiciona su apoyo o Goni escasez en Lo Paz 

Goni cede y rechazan su propuesta, Goni acepta la Constituyente y el refe 
un ayuno nacional exige su renuncia rendum para el gas, masiva marcha 

dice que ya es tarde 

Gran concentración pide renuncia de Lula y Kirchner envían a dos 
Goni. Lulo y Kirchner mediarán focilitadores para el diálogo. Morales 

y Quispe no quieren dialogar con 
Goni. Goni asume la responsabilidad 
de las muertes. 

Renunció Goni. gobierno de Jura Mesa, presidente para el gas y la 
transición sin politicos Constituyente 

1 Julio 1 L. Razón 1 
1 Domingo 11 1 Cada partido interpretará los A siete dias de la consulta, Mesa 1 

resultados a su modo promueve el Si 

kmes 12 Mesa y la Iglesia convocan al voto, El Sí gana en las cinco preguntas en 
la Fejuve alteña al paro una votación simulada 

Marlsr 13 La Corte pide auxilio a mediadores Las fuerzas de El Alto se unen contra la 

Miércoles 

para el referéndum consulta que pedían 

14 Mesa les aseguro a los alteños que La Policio adelanta plan para p roher  
el Si ganará el domingo al referéndum. Intentos de amenaza al 

voto 
I 1 
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Jueves 15 Petroleras financiaron encuestas del FFAA ponen condiciones para proteger 
gobierno el voto. Piden decreto que los respolde. 

Serón atendidas. 

Viernes 16 

áóbado 17 

Domingo 18 

Mero: Petroleras estarán obligadas 
a combior sus controtos 

Fiscolío ordena acciones contro el 
boicot al referéndum 

De los colles a los urnos, los 
bolivionos voton hoy por el gos 

La guerra cierra la 
campona del referéndum 

Tros nueve meses de gestación, nace el 
referéndum del gas. 

El futuro del pais y de su gos se definen 
hoy con el voto de la gente. Sectores 
radicales ponen trabas en el poso o la 
democrocia directa 

Gana el Si, la Ley, el siguiente paso. 
En regiones conflictivas primó la 
democracia 

Bolivia decide que Mesa recupere y 1 
exporte el gos. Los boicoteodores 
hocosoron frente o la democrocia 
directa. 

1 Lunes 7 Mero anuncia dimisión, Ley del gas, 
Constiluyenle y autonomío se frenan 
Prioridad: resolver la crisis politica. 
Vaca Diez genera rechazo en vorios 
sectores. 

Renuncia Meso. De inmediato lo plaza 
Murillo se llenó de gente que lo 
respalda en el cargo. ! 

Se perfila rechazo o la renuncio, no 
ven otro viable. El MAS analizo 
repliegue táctico y devolver el 
"golpe" 

El Congreso ratifica a Meso y ambos 
siembran un acuerdo. El parlamento 
puso fin o dos dias de incertidumbre. 
Evo Morales no cede, se oísla y 
rodi~olizo 

Miirtoles 9 

Jueves 10 

Viernes 11 

Mesa crea alianza polilico san 
garantía de paz sacial. Los partidos 
no tuvieron alternativa que pactar un 
acuerdo. 

Meso se disculpa de Evo y éste 
condiciona el diálogo. 
Evo y sus oliados no ceden en la ley, 
hurón más bloqueos 

Mesa negocia una razonable ley 
petrolera paro quedarse. E l  gobierno 
está dispuesto a ceder en su plan, 
pero pide lo mismo al MAS 

Mero cambio y pide aplicar la ley 
contra bloqueodores 
La gente rechozo el bloqueo y el MAS 
insiste en protestar 
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Conclusiones para el análisis 

En las tres coyunturas señaladas, podemos hacer converger en un haz todo lo 
señalado hasta aquí en este texto. Se trata, en efecto, de conflictos sociales agu- 
dos, uno de ellos con un saldo de 67 muertos. La fuerte polarización social que 
los acompañó, colocó a los periodistas en el centro de los combates y en ciertos 
momentos, los obligó a una toma de posición explícita. Estamos por tanto ante 
una muestra bien escogida. 

Vemos que en situaciones de violencia desbordada, los diarios eluden con in- 
sistencia los iuicios de valor y la mención de posibles culpables. Es notable, por 
ejemplo, la despersonalización de los protagonistas. Nunca son actores especí- 
ficos quienes desencadenan los sucesos. "La Razón" y, a momentos "La Prensa", 
colocon como actores básicos a "la convulsión", "la violencia", "la toma militar", 
"la represión" o "el bloqueo". Alusiones como esas, le quitan responsabilidad 
a los fuerzas del orden y en algún caso relevante, incluso colocan o "El Alto" 
como el verdugo u origen de los muertes [en "Lo Razón": "El Alto inicia guerra 
sin control"). 

A partir del seguimiento del conflicto, la versión sobre una emboscada en Wari- 
soto es asumida por "La Razón'' como un hecho comprobado, lo cual colocó, 
por unos días, a los campesinos como los únicos agresores. "La Prenso" tomó 
más distancia al respecto. Por otro parte, la insistencia en los efectos nocivos del 
bloqueo abarca dos titulores casi idénticos y consecutivas en "La Razón" (2425- 
09). En tres fases centrales de lo cobertura, este mismo diario prefiere ignorar 
los hechos desviondo su atención a temas ciertamente irrelevantes en ese instante 
como el contrabondo de outos, las elecciones en la cooperativa telefónica de La 
Paz o la depredación de bosques en el Beni. A momentos, este parece un intento 
por desviar lo atención de los verdaderos generadores de ongustia. 

En "La Razón" se percibe un control coherente de los titulares a lo largo de todos 
los acontecimientos, mientras en "La Prenso" se produce un viraje o partir del 
martes 14 de octubre, cuando Goni y Evo son calificados como intransigentes al 
no querer dialogar. Este titular es llomativo si se considera que una vez sucedido 
la masacre. el acercamiento entre las   artes resultaba muv ~ o c o  ~robable. En , , 
efecto, los ;eporteros del periódico deknciaron después que los titblares decidi. 
dos colectivamente empezaron o ser cambiados por órdenes de los eiecutivos a 
partir de ese día. Al parecer, los dueños iuzgaron que aquello cober'tura se les 
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había "escapado de las manos" y que hacía falta un aiuste. Un acto así en "La 
Razón" hubiese sido impensable, dado que son los ejecutivos quienes elaboran 
aisladamente la primera plana. 

Tales divergencias entre los diarios quedaron reducidas a nada cuando llegó el 
momento del referéndum. Ambos diarios apostaron a la realización exitoso de la 
consulta y colocaron en el bando adversorio "a los radicales" que se oponían a 
ella. "Las fuerzas de El Alto se unen contra la consulta que pedían", señala "La 
Razón" aludiendo a una contradicción entre quienes fundamentaban el rechazo. 
De igual forma, la Iglesia, el gobierno, la Corte Electoral, la Policía, las Fuerzas 
Armadas, y, en última instancia, la "gente", son puestas del mismo lado. En la 
orilla del frente quedan los dirigentes de El Alto, calificados como "boicoteade 
res". Al final, los titulares celebran el hecho de que las consignas en contra de la 
votación no hayan tenido efectos palpables. En el periodo previo se intenta con- 
p a r  el boicot mediante la descalificación de sus impulsores y las advertencias de 
sanción. Aqui los medios llaman al orden y lo secundan. 

En el momento de la renuncia de Mesa, los diarios vuelven a distanciarse un poco. 
"La Razón" se pliega o las posiciones presidencioles, mientras "La Prensa" asume 
todo con cautela y a momentos incluso toma distancia. Llama la atención que "La 
Rozón" califique el acuerdo suscrito tras el rechazo de la renuncia como un pacto 
con el parlamento, visto como institución, cuando dos bancadas importantes han 
desistido de firmarlo. Por otra parte, el titular: "La gente rechaza el bloqueo y el 
MAS insiste en protestar", poneen evidencia que "la Razón" contrapone una con 
el otro. Es fácil deducir que "la gente" no está de acuerdo con el partido citado. 
Se ha visto que es una práctica corriente. Bajo el apelativo "gente", el diario está 
entendiendo al ciudadano común, es decir, al que responde en las encuestas y 
constituye, probablemente una mayoría "silenciosa". 

2Cómo eslabonor ohora estas afirmaciones con lo antecedente? Queda claro que 
la dinámica del conflicto es de en sí misma espectacular. Los enfrentamientos, 
en octubre, y el temor de su rebrote meses después, convirtieron a todos estos 
hechos en "noticiables" sin demasiado esfuerzo. Sin embargo, en ningún caso 
encontramos un deseo de exacerbar los conflictos por porte de los cabecillas 
de los diarios. Al contrario, la manera en que "La Razón" pretende minimizar 
la crisis es notable. Se percibe un retroimiento consciente, que sólo informa e 
intento además desmovilizar. La violencia es evaluada de manera negativo, no 
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se alienta a expandirla y más bien se la condena incluso cuando viene del lado 
de las víctimas. Los titulares tuvieron en este caso un rol aparentemente "pacifi- 
cador". Pese a ello, las portadas no dejan de señalar los hechos con la crudeza 
que les corresponde. Es claro el consenso operativo para mostrarse relativamente 
"objetivos" al menos en la enumeración de la tragedia. Sin embargo, cuando la 
condición culpable del gobierno ya es un hecho constatado, los periódicos, más 
"La Razón" que "La Prensa", vuelcan las cosas y responsabilizan a la población 
movilizada. 

Todo ello nos está mostrando a los medios como un ámbito atravesado por mu- 
chas opiniones y criterios. La realidad volcánica de aquellos días hizo que ingre 
saran en las redacciones posturas diversas y que en cuestión de horas se tenga 
que imprimir una versión relativamente aceptable para todos. Los vaivenes y 
sutilezas en la formulación de los datos nos dan cuento de esa compleiidad. Sin 
embargo es claro que para asentar conclusiones más precisas haría falto, por 
eiemplo, hacer un balance de los editoriales y de las mismas notas informativas. 
A pesar de que carecemos coyunturalmente de dicho material, las implicaciones 
de lo analizado hasta acá ya son muy sugerentes. Ha quedado demostrado que 
las invocaciones a la ética en abstracto carecen de cualquier utilidad a la hora de 
la cobertura. Los ángulos variables con los que se encara la realidad obligan a la 
discrepancia continua dentro de las redacciones. No es posible imaginar siquiera 
que un código de ética podría resolver las miradas enfrentadas de redactores y 
ejecutivos de medios. Hace falta un aterrizaje permanente basado en los hechos 
y la correlación de fuerzas. Dicha eiecución depende, en alto grado, del aquila- 
tamiento mesurado de riesgos, de una compulsa anticipada y concreta de capa- 
cidades y habilidades: de una negociación constante. En síntesis, la plasmación 
de la ética periodística sólo se puede dar en los marcos de la cobertura. Es allí 
donde se hace realidad y es desde allí desde donde hay que pensarla. 
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CESOS ELECTORALES DE BOUVIA 

Documento preparado pam las 11 JORNADAS DE REFLEXION 
SOBRE EL ROL DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICAC~ON EN DEMOCRACIA por 

Erick R. Torrico Villonuevo 

Introducción 

De noviembre de 1999 a enero de 2006 Bolivia atravesó un lapso de 
tensión política derivado de la triple crisis que se hizo evidente enton- 
ces. Los modelos vigentes de Estado, democracia y gobernabilidod fue 
ron cuestionados, de manera respectiva, por su carócter 
excluyente y centralista, su falta de representatividad y atención de las 
necesidodes sociales y por su aliento de la corrupción y la impunidad. 

Así, desde las primeras manifestaciones de rechazo al control transna- 
cional del agua potable en Cochabamba que desembocaron en abril 
del año 2000 en la llamada "guerra del agua" hasta la investidura del 
primer presidente de origen indígena el 22 de enero de 2006, ese p e  
ríodo de la vida del país estuvo marcado tanto por la inestabilidad y el 
descrédito institucionales como por la explosión de múltiples demandas 
sectoriales y regionales. La acción estatal del momento fue errático. Cin- 
co gobernantes sucesivos no lograron comprender ni resolver los nudos 
de la situación debido, probablemente, a que la acumulación de los 

desbordaba ya las capacidades del régimen mismo. 

La progresiva intensificación de la "política en las calles" (Calderón y 
Szmukler, 2000), que ante la inoperancia de los canales establecidos 
del Estado llevó la protesta social a las calles y carreteras del país, se 
convirtió, para octubre de 2003, en la "política de las multitudes" (Pra- 
da, 20041, un movimiento que combinó la insatisfacción, el desencanto 
y el hartazgo colectivos con los efectos concentradores del modelo de 
aiuste estructural aplicado desde agosto de 1985 y con los comporta- 
mientos de sus odministrodores. 
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N o  obstante, pese a esa profunda deslegitimación y a que la autoridad del Es- 
tado se diluyó al menos en cuatro ocasiones [abril de 2000, febrero de 2003, 
septiembreoctubre de 2003 y mayo-junio de 2005), aparte de que fueron preci- 
pitadas dos sucesiones presidenciales más o menos constitucionales' y de que la 
violencia amenazó más de una vez con apoderarse de las circunstancias, tiene 
que ser remarcad o el respecto que caracterizó, al final, a la continuidad de la 
institucionalidad democrática, hecho que posibilitó lo convocatoria y realización 
de los comicios de 18 de diciembre de 2005 en que resultó vencedor (con el 
53.7% de los votos) el candidato del Movimiento al Socialismo, Evo Morales 
Ayma. 

Así, en los poco más de cinco 060s que duró ese tiempo critico fueron puestas 
en evidencia las exigencias ciudadanas para sustituir a los principales actores 
políticos y para reconducir el proceso de la democracia dentro de sus propios 
márgenes, pero también salió a luz un creciente deterioro de la valoración ciuda- 
dana sobre los medios de difusión. 

A lo largo de la primera mitad de la década de 1990 los mass-media se habían 
hecho merecedores de un alto oprecio y disputaban con la iglesia católica el 
primer sitial de la confianza de la gente. Sin embargo, esa tendencia cambió de 
dirección en los siguientes anos y su carácter negativo se enfatizó al iniciarse el 
nuevo decenio. Los factores útiles para explicar tal desenlace son la visible imbri- 
cación registrada entre los campos de la política y de la comunicación masiva 
(intercambio de papeles entre sus actores, identificación política y gubernamental 
de algunos medios o afán de protagonismo político mediático, por eiemplo) y 
el desproporcionado cariz sensacionalista que adoptaron muchos medias co- 
merciales -particularmente en la televisión- en pos de mayores y mós rápidas 
ganancias. 

Esa conjunción alentó una "farandulización" de la político y de los contenidos 
predominantes de los medios, a la vez que despertó sospechas en las audiencias 
respecto a la veracidad o sinceridad de las informaciones y las opiniones difun- 
didas por la W, la radio y la prensa. 

1 La del presidente Gonzalo Sónchez de Lozada por el vicepresidente Carlos Mesa Gisbert, en 
octubre de 2003, y la de éste por el presidente de la Corte Supremo de Justicio, Eduardo Rodri- 
guez Veltzé, en junio de 2005. 
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La forma en que los principales medios se comportaron en los momentos de ecle 
sión popular -sobre todo cuando en febrero y en octubre de 2003 la población 
civil fue víctima de la represión gubernamental?- añadió argumentos a la descali- 
ficación de buena parte del trabaio mediático, sus responsables y operadores. 

El mediacentrismo, esto es, la centralidad de los medios masivos no sólo en la po- 
lítica sino en la vida social en general, entró en una aguda crisis tras la campaña 
electoral de 2002 y las cuestionadas coberturas informativas de 2003. Para las 
elecciones munici~ales de diciembre de 2004. mientras en el oriente del ~ a í s  se 
exacerbó el prose¡itismo mediatizado al punto de involucrar a los propios kedios 
en la confrontación ~oliticepartidaria, en el occidente los candidatos que obtu- 
vieron mejorei respuestas de los votantes optaran por recuperar la plaza pública 
y el encuentro directo con los ciudadanos. Ambos hechos refleiaron dos facetas 
de una misma problemática: uno la saturación propagandística que impide c e  
nocer los hechos reales y otro la aceptación de que los medios dejaron de ser 
considerados vehículos aptos para lograr el apoyo de los electores. 

Medios informativos y periodistas comenzaron a afrontar, entonces, una triple 
caída: de su credibilidad, su prestigio y su profesionalismo. Esta preocupante de  
clinación continúa y no ha empezado aún a ser remontada a pesar de que existe 
una marcada conciencia al respecto en directores de medios y periodistas como 
también en sus dirigencias gremiales. Los esfuerzos de polarización regional en- 
tre departamentos productores de hidrocarburos y los demás, al igual que los de 
polarización ideológica alentados por el nuevo gobierno y la todavía incipiente 
oposición no hacen sino alimentar las dudas de la gente en la ecuanimidad de 
los medios y los informadores profesionales, que fungen como amplificadores y 
en no pocos casos como actores relevantes de tales antagonismos. 

La reiterada desaprobación de los desempeños mediáticos fue induciendo pau- 
latinamente una necesidad nueva: la de su fiscalización. De haberse erigido 
en garantes de la transparencia electoral en los años ochenta, en denunciantes 
de actos de corrupción y en defensores de derechos constitucionales en los n e  
venta, la mercantilización y la politización provocaron que los medios masivos 

2 En el primer caso, motivada por el repudio popular a un proyecta de elevación de los impuestos 
personales, hubo 35 muertos y cerca de 200 heridos en La Paz; en el segunda, los fuerzas milita- 
res asesinaron en El Alto a más de 60 personas que en última instancia demandaran la renuncia 
del presidente Sánchez de Lozada. 
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acabaran siendo vistos como una institución poco creíble y, para algunos, hasta 
sospechosa. 

Dos encuestas nacionales, una de 1999 y otra de 2004, muestran cómo la con- 
fianza ciudadana en los medios disminuyó notablemente en ese transcurso: de 
obtener una calificación de 5,6 en una exala de confianza de 7 puntos y de 
ubicarse por encima de la iglesia católica (que sólo tenía 5,3], seis años más tar- 
de los media apenas consiguieron un 4,4% frente al 3 5 3 %  de la iglesia católica 
como institución más confiable (Ch.. Corte Nacional Electoral, 2005: 188-1 89). 
Asimismo, se acumularon las críticas de representantes de instituciones públicas, 
organizaciones políticas, sindicales y sociales al trabaio mediático3, al igual que 
las de los propios responsables de medios y periodistas4, pero a la vez se prodv- 
¡eran manifestaciones de fuerza de movimientos sociales que consideraron mani- 
puladora la labor de algunos medios en los momentos de mayor tensión5. 

Organizaciones del ámbito periodístico y comunicacional -la Asociacián Nacie 
nal de Periodistas, la Confederación Sindical de Trabaiadares de la Prensa de 
Bolivia, la Asociación de Periodistas de La Paz y la Asociación Boliviana de Ca- 
rreras de Comunicación Social, principalmente- propiciaron distintas actividades 
de reflexión y autocrítica asi como las primeras experiencias de observación de 
la cobertura mediática que, a su modo, represenhin una respuesta a las impug- 
naciones ciudadanos a los medios6. En general, la preocupación gremial giró en 
torno a las relaciones entre medios, periodismo y democracia, temática dentro la 
cual los procesos electorales cobran especial relevancia. 

3 Al respecto, es muy valiosa la sistematizocián incluida en el Antimanual del periodista boliviano. 
Cfr. ILDlS 120041. 

4 Un importante material al respecio Fue recogido durante las mesas redondos departamentales 
intituladas "Reflexiones en democracia sobre el rol de los medios de comunicación" que con el 
auspicio de la State University af New York se efectuaron en 2006 en Cochobombu, Oruro, 
Sucre, Potosí, Beni, Tarija, Santa Cruz y La Paz. 

5 Durante los hechos de reptiembreoctubre de 2003 los vecinos de la ciudad de El  Alto estab 
lecieron un siskma de censura que impidió el acceso o reporteros, camarógrafos y vehiculos de 
ciertos medias -sobre todo televisivos- e incluso llegaron a golpear o apedrear a algunos de 
ellas calificóndalos de "vendidos al poder". 

6 Estas labores, de acuerdo con el caso, Fueron respldados por el poder ejecutivo. lo Corte Na- 
cional Electoral, la Unión Europa, el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales y la 
Universidad del Estado de Nueva York. 
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Papel sociopolitico de los medios 

Frente a la antigua concepción que consideraba a los medios de información 
como instituciones consagradas al servicio de la verdad y el interés general, el 
reconocimiento actual de su naturaleza social y de su consiguiente inserción en la 
dinámica cotidiana de conflictos, negociaciones y decisiones modifica la forma 
en que se entiende el papel de los massmedia, sus responsables y trabaiodores. 

Si se asume que la vida en democracia implica un permanente flujo de demandas 
sectoriales o más o menos abarcadoras que buscan atención tanto como otro 
de desacuerdos o más bien de consensos, es posible comprender que la infor- 
mación, la opinión y la interpretación noticiosas son parte insoslayable de esas 
interacciones, pues todas ellas no sólo que requieren esos insumos sino que al 
mismo tiempo los desarrollan. 

En tal calidad, los medios tienen que ser vistos como fuentes, espacios y acto 
res del debate público: proporcionan datos y elementos de iuicio, son un lugar 
privilegiado desde donde hablan y se visibilizan los protagonistas sociales y, 
finalmente, disponen de la posibilidad de participar con sus propias visiones o 
propuestas en la formación u orientación de la agenda ciudadana. 

Ese papel sociopolítico, propio de la vigencia de un régimen democrático, está 
por supuesto a cargo de sus responsables y operadores, quienes sin embargo no 
siempre admiten que lo ejercen. De todos modos, los hechos le han mostrado a la 
ciudadanía que los medios no son apenas mediadores sino más bien intérpretes 
selectivos guiados tanto por definiciones propias como por alianzas de intereses. 

N o  obstante, ello no significa que el traba10 mediático vaya a ser objeto de 
una descalificación automática; al contrario, el reconocimiento cada vez mayor 
de su capacidad de intervención en la esfera pública -la zona de producción, 
circulación, intercambio y negociación de los sentidos que prevalecen en una 
sociedad en un momento dado- lo sitúa de manera jerarquizada iunto al de otras 
instituciones representativas de la colectividad así como al que llevan a cabo los 
factores de poder. 

I Los procesos electorales recientes y los media 
1 

1 
La acción sociopolítica de los medios se despliega con mayor énfasis en aquellos 

I momentos que, como los elecciones, condensan las controversias sobre el pre- 
! 
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sente y las opciones de futuro. En tales períodos, el mediático es el escenario de 
la pugna por la agenda pública en que tercian los políticos, los periodistas y los 
ciudadanos, cada cual buscando un determinado rédito: respaldo, credibilidad, 
respuestas. 

Pero, además, los tiempos de elección son señales que hablan de la permanencia 
del régimen democrático y, consiguientemente, de la voluntad colectiva para re- 
solver los problemas comunes por una vía legal y más o menos armónica. 

Y ello es lo que ha venido sucediendo en Bolivia a pesar de las circunstancias 
extremas a que se llegó y de la incertidumbre que se instaló en la cotidianidad. 
En los hechos, más allá de todas las graves dificultades por las que atravesó el 
país, entre el 2002 y el presente aiio se efectuaron seis procesos electorales que, 
en general y sin considerar la virulencia que en ocasiones alcanzaron las cam- 
pañas proselitistas, se distinguieron por una alta participación de los votantes, 
un clima de plena normalidad y una relativamente serena observancia de los 
correspondientes resultados. 

Las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2002, el referéndum vinculante 
de 2004 sobre los hidrocarburos. las elecciones munici~ales de ese mismo año. 
las elecciones presidenciales, pa'rlamentarias y prefec;urales de 2005, el r e f i  
réndum sobre autonomías departamentales 2006 y la elección de asambleístas 
para la constituyente 2006 pr;eban que en los ú l t i~os  cuatro años Bolivia acudió 
reiteradamente a las urnas no sólo poro renovar a sus principales autoridades y 
representantes sino para dar orientación a decisiones estatales de gran signifi- 
cación. Lo relevante de toda esta serie de votaciones es, empero, que la mayor 
parte de la población continúa determinada a preservar la convivencia democrá- 
tica y sus reglas pese a no estar satisfecha con el rendimiento del régimen en los 
años precedentes. 

Los medios, que como ya se dijo sufren en términos amplios de una pérdida de 
confianza, no solamente fueron difusores de piezas propagandísticas, sino que 
se desempeñaron como fuentes de información, espacios de entrevista, diálogo o 
debate y actores de la opinión y el análisis. De todos modos, la caracterización 
antes mencionada (politización, sensacionalismo) puede explicar los condiciona- 
mientos a que los contenidos de varios de ellos x o n  una clara mayor incidencia 
en el caso de los canales de televisión- tuvieron que someterse. De ahí que la 
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observación mediática7 surgió como una posibilidad de contribuir a recuperar la 
credibilidad y restablecer los equilibrios profesionales que tanto la competencia 
por el rating y los anuncios como el entrecruzamiento de intereses debilitaron o 
hicieron incluso desaparecer. 

Mirar a los que ven por el ciudadano 

Si los mass-media son los oios que ven la realidad informativa por el ciudadano 
y se la transmiten, los observatorios y veedurías de medios son las miradas que 
se posan sobre esos ojos paro establecer el tipo de imágenes de la realidad que 
están construyendo y proyectando a los públicos. 

Cada vez más, lo gente sabe de lo que ocurre en su entorno inmediato y mediato 
gracias a las representaciones (mensajes] que los medios le ofrecen al respecto. 
Por ello que la labor mediática es central y requiere ajustarse a parámetros de 
calidad y servicio. En consecuencia, los observatorios y veedurías son esfuerzos 
de utilidad tanto para la ciudadanía como para los propios medios en pro de 
una mejora constante de sus desempeños: en un caso ofrecen insumos para el 
desarrollo de capacidades de lectura y valoración crítica; en el otro proveen e le  
mentos para la reflexión autocrítica. 

En ese marco, en Bolivia se vienen desarrollando tres experiencias nacionales 
hasta el momento aparte de que tuvieron lugar dos ejercicios de índole interna- 
cional en oportunidad de los dos últimos procesos electorales. 

Desde principios de 2004 la Agencia Nacional de Noticias por los Derechos de 
la Infancia (ANNI], que forma parte de lo Red ANDl América Latina, efectúa una 
labor de monitoreo de prenso con el propósito de examinar las características del 
tratamiento que reciben en los medios los temas concernientes a niños y adoles- 
centes. Se trata, pues, de un observatorio especializado. 

También en 2004, en mayo, comenzó el diseño del Observatorio Nocional de 
Medios (ONADEM), impulsado por la Asociación Boliviana de Carreras de C e  

7 Consiste en el seguimiento y onólisis sistemóticos y rigurosos de los coberturas de los hechos 
noticiosos. Aunque sus enfoques y los medios elegidos pueden variar en iunción de los obietivos 
con que bl trabajo sea planteado, lo común es que lo obre~oción refleja uno preocupación 
por mejorar la calidad de la información periodística partiendo del supuesto de su importancia 
crucial para la vida democrática y el ejercicio de la ciudadonia. Cfr. Rey (2003) y Erazo 120061, 
por ejemplo. 
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municación Social y respaldado por la Fundación Unir Bolivia desde diciembre 
de 2005. Funciona oficialmente desde abril de 2006. Su finalidad es contribuir a 
establecer, mantener y promover altos estándares de calidad técniceprofesional en 
el periodismo. Hizo dos eiercicios de monitoreo sobre las elecciones presidenciales 
y Ía transmisión del manclo presidencial, además de que tiene en cirso un estudio 
de la cobertura periodística sobre lo etapa inicial de la Asamblea Constituyente. 

Y acaba de comenzar su instalación el proyecto "Comunicación con Derechos", 
del Centro para Programas de Comunicación, que se orienta a potenciar los de 
rechos de la ciudadanía a la información y la comunicación. 

Al margen de estas iniciativas de mayor permanencia hubo dos eiercicios de 
observación mediática durante las elecciones presidenciales de diciembre de 
2005 y en las votaciones para asambleistos y las autonomías departamentales de 
julio pasado. El primero estuvo a cargo de la Asociación Latinoamericana para 
la Comunicación Social (Comunican) y el segundo de la Misión de Observación 
Electoral de la Unión Europea. 

los resultados de COMUNICAN8 

Del 12 al 18 de diciembre de 2005? COMUNICAN monitoreó informaciones y 
opiniones de 8 canales de W, 5 diarios y 4 radioemi~oros'~ que definió como 
"los principales medios de comunicación social del país"". Sus objetivos fueron 
conocer si los medios ofrecían uno cobertura informativa equilibrada del proceso 
electoral y establecer el pluralismo y la tendencia predominante en los espacios 
editoriales respecto a dicho proceso. 

8 El trabaio fue efectuado a invitación de la Asaciacián Nacianal de Periodistas y la Canfeder. 
acián Sindical de Trabaiodores de la Prensa de Bolivia, fue auspiciado por lo Presidencia de la 
República y contó con la anuencia de la Corte Nacional Electoral (CNEJ. 

9 Este lapso fue señalado como "el periodo preeledoral y post electoral de la campoña" (COMU- 
NICAN, 2005:23). 

10 Se trató de Xto N, Cadena A y los redes ATB, UNO. NB,  BOLIVISIÓN, UNITEL y PAT [todas las 
emisiones de La Paz) en televisión; de La Prensa [lo Paz), La Razón (La Paz), El Diario (La Paz), 
Los Tiempos (Cochabamba) y El Mundo [Santa Cruz1 en prensa, y de ERBOL, Panamericana, 
Fides e lllimani [todas de La Pozl en radio. En este último caso, además. se cita que la muestra 
"Incidentalmente, incluyó a Pachamama, Huaina Tambo y otras estaciones de menor gravit. 
ación", que son emisoras de El Alto [Ibidem: i 9) 

1 1  Ibidem:2. 
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Los criterios metodológicos que usó fueron tres: tono de la cobertura sobre el 
proceso electoral (a favor, en contra, equilibrado), tono de la cobertura sobre los 
candidatos presidenciales la favor, en contra, equilibrado) y "verdad y balance" 
[mentiras, distorsiones, cobertura desbalanceada). 

Lo mas significativo de los hallazgos efectuados está resumido en las conclusiones 
generales del informe final que textualmente dicen lo siguiente: 

"De una lectura comparativa de los informes sobre cada género periodístico 
observado (televisión, gráfica y radio], el equipo de Observadores de Medios 
presenta las siguientes conclusiones generales: 

1 .  Se registró una clara tendencia a convalidar y valorizar el acto comicial. 

2. Se insistió en definir a Bolivia como un escenario de ingobernabilidad. 

3. Se observó una clara tendencia a descalificar al candidato Evo Morales y al 
MAS. 

4. A los efectos del equilibrio informativo, se constató una distinción entre aquello 
que reflejan los medios escritos, televisivos y radiales. En televisión se verificó 
una marcada tendencia al desequilibrio por ausencia de fuentes o tratamiento 
unilateral de las mismas, sin contrastes ni verificaciones. En los medios radim 
fónicos, la observación arrojó un rnaneio mas equilibrado de los contenidos 
informativos. En el caso de los medios impresos, se comprobó un tratamiento 
diferencial entre los contenidos informativos i o n  una tendencia hacia un ma- 
yor equilibri-, en tanto que los de opinión expresaron un marcado desequili- 
brio. 

5. Se observó un destacado contraste entre el sistemático discurso de los medios 
periodísticos respecto del candidato Evo Morales y la conducta electoral de un 
segmento importante de la so~iedad"'~. 

Aparte de que también el informe menciona la exclusión de los representantes 
de los movimientos sociales como fuentes de información u opinión conviene 
destacar una anotación que hace en relación a las deficiencias profesionales 
detectadas, en particular en el caso de la TV: 
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"Los medios televisivos monitoreados ofrecieron una muestra de precariedad rela- 
tiva en términos de herramientas prolesionales reconocidas tanto por la práctica 
como por la reflexión académica especializada. Se registró ausencia de fuentes, 
unilateralidad y falta de contraste y corroboración entre y de las mismas, a la 
hora de ofrecer el resultado de un proceso de construcción de la noticio y-o de 
la inf~rmación'"~. 

Los resultados del ONADEMI4 

El ONADEM rnonitoreó durante dos semanas -una antes y otra después de los 
ele~ciones'~- una muestra al azar de los diarios de circulación nacional'% Sus 
objetivos fueron cuantificar las notas sobre el proceso electoral y clasificarlas por 
género (información u opinión) y subgénero (noticia, editorial, columna/comen- 
tario, entrevista, reportaje. nota ampliada, fotografía, caricatura y "otro"), identi- 
ficar las ierarquías asignadas a los temas y protagonistas noticiosos, establecer la 
presencia de equilibrio y el uso de elementos de sustentación, así como identificar 
las posiciones y las propuestas en el área de opinión. 

Para el análisis fueron utilizados fichas de registro y de sistematización que com- 
prendieron los titulares, la ubicación y dimensiones de cada nota, el uso de 
calificativos explícitos, la utilización de recursos [imágenes, citas, contrapartes, 
argumentos). Las notas examinados fueron las relativas al proceso electoral y a 
las candidaturas y ofertas presidenciales. 

Las conclusiones más generales comprenden, entre otros, los siguientes aspec. 
tos": 

Las páginas de los diarios estuvieron especialmente marcadas por los temas 
políticcelectorales durante el lapso examinado. 

13 lbidem:lO. 

14 El lrabaio fue ekctuado como primer ejercicio de la institución y estuvo destinado a someter o 
prueba los primeros instrumentos diseñadas paro el recojo y la sistematización de dotos. Los 
resultados no fueron publicados, pero si se los comportió en encuentros con directores, editores 
y periodistas de diorios en La Paz, El Alto, Cochobomba, Santo Cruz, Oruro y Sucre. 

15 Esto es del 11 al 25  de diciembre de 2005. 

16 Se trotó de Lo Rozán (Lo Paz), Lo Prenso (Lo Poz], El Alteíio (El Alto), Los Tiempos (Cochabamba), 
El Deber (Santa Cruz), El Mundo (Sonto Cruz) y El País Fariia]. 

17 Ch. ONADEM (2005:8 y SS.]. 
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4 El 3,9% de las notas correspondió a editoriales y el 14,5% a subeditoriales, 
i 
4 columnas, comentarios y cartas. El resto (81,6%] fue información. 

Los subgéneros menos empleados fueron la entrevista, el reportaie, la crónica 
y el testimonio. 

Los temas principalmente obordados fueron los que se referían a partidos y 
agrupaciones ciudadanas, las campañas y la "guerra sucia". 

Las organizaciones políticas que mayor cobertura recibieron fueron el MAS, 
PODEMOS y UN. El M A S  y PODEMOS fueron las organizaciones que tuvie 
ron una presencia más equilibrada en prácticamente todos los diarios onaliza- 
dos. 

El 85.85% de las notas de opinión consignó algún tipo de argumentos para 
sustentar los iuicios expuestos. Las referencias a hechos fueron el principol 
recurso argumenta1 de las notas de opinión por encima del uso de datos y 

i citas. 

4 Sin embargo, el 60,96% de las notas no presentó ninguna propuesta y se 

1 limitó a exponer enjuiciamientos sobre los temas abordados. 

Los temas principalmente obordados en las notas de opinión fueron los relati- 
vos a las elecciones (campañas, candidaturas, votaciones) y a la democracia 
(gobernabilidad, formas de democracia). 

La atención de los medios estuvo concentrada de formo prioritario en los candida 
tos presidenciales; los vicepresidencioles aparecieron sólo circunstancialmente. 

d 
9 La información, en general, fue tendencialmente más equilibrada que la opinión. 

1 La opinión previa a las elecciones refleió una falta de credibilidad en la ca- 

i pacidad del MAS y su candidato para gobernar y asoció ello a una situación 
il 

i de riesgo. Asimismo, buscó orientar el voto "razonado" y luego expresó una 

I reiterada preocupación por el respeto a la norma y la institucionalidad. 

1 Tras conocerse los resultados electorales, en la información se produio una 
1 
4 "transición" desde el rechazo hasta la aceptación del presidente electo que 

f 
fue mediada por la construcción de la imagen del "pobre" e "indígena" que 
logró conquistar la cima política. De todos modos lo desconfionza continuó en 
lo opinión. 

t 
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Por último, una hipótesis de trabajo planteada por el ONADEM sobre la que 
valdría la pena reflexionar sostiene que durante los días de la muestra la infor- 
mación de los medios se ocupó primordialmente de reproducir los temas y perse 
najes propuestos por los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas en sus 
respectivas agendas de campaña. 

Los resultados de la misión europea" 

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea [MOE-UE] hizo "un 
seguimiento de los medios de comunicación del Estado y de una muestra de los 
mayores medios de comunicación privados, tanto impresos como electrónic~s"~~ 
del 1 al 29 de junio. Su objetivo fue "evaluar la cantidad y calidad de la informa- 
ción y la publicidad sobre los principales actores políticos del país"20. 

El informe preliminar presentado, que no ofrece una explicación meiodológica 
del seguimiento realizado, destaca en su acápite "Medios de Comunicación y 
Campaña" que "los medios de comunicación bolivianos han informado sobre las 
elecciones dentro de una atmósfera de respecto a la libertad de expresión y sin 
interferencias indebidas de las autoridades  pública^"^'. 

Asimismo, presenta entre otros los siguientes criteriosz2: 

- "Muchos de los medios observados no ocultaron sus preferencias políticas, 
especialmente en lo que concierne al Referéndum de Autonomía Departamen- 
tal, y muy especialmente durante el último tramo de la campaña. Con todo, 
la separación entre información se mantuvo en líneas generales y se presenfó 
siempre la propaganda electoral como tal". 

- "La campaña electoral en los medios fue muy discreta y la propaganda elec- 
toral escasa, principalmente por la insuficiencia de recursos económicos". 

18 Este trabajo fue hecho por invitación del gobierno nacional y comprendió el seguimiento de 
diversos aspectos del proceso eleccionario, enhe ellos el papel de los medios. Estuvo a cargo 
de 100 observadores distribuidos en las 9 departamentos del país bajo la coordinación de un 
equipo cenhal con sede en La Paz. 

19 Cfr. UNION EUROPEA (2006:5). 

20  ídem. 

21 ídem. 

22 Se ha tomado oquí las afirmaciones más relevantes. Cfr. pp. 5 6 .  
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- "Durante las dos últimas semanas de campana, los ataques personales entre 
candidatos y partidos prevalecieron en los medios de comunicación sobre el 
debate público entre diferentes propuestas políticas para la nuevo Constitu- 
ción". 

- "Los medios de comunicación del Estado no proporcionaron a todos los parti- 
dos los espacios gratuitos dentro del período especificado por la ley. Además, 
muchos partidos ni siquiera solicitaron este servicio". 

- "El artículo 120 del Código Electoral prohíbe la publicidad de obras públicas 
durante la campafia electoral. (...) No obstante, autoridades nacionales, de- 
partamentales y locales anunciaron con profusión sus éxitos durante la cam- 
pana, ignorando tonto las leyes nacionales como los principios internaciona- 
les". 

- "En la televisión del Estodo, el gobierno fue el principal anunciante entre los 
actores políticos en los medios observados por la MOE-UE". 

- "La presencia de publicidad gubernamental en los medios privados fue mucho 
menor: 15% en las televisiones privadas observadas y 24% en las radios". 

- "En los medios electrónicos privados, la CNE es con mucho el actor político 
que más se ha anunciado (41% y 42% en las TV y radios privadas, respectiva- 
mente), seguida por los partidos (35% en la televisión, 24% en la radio) y las 
autoridades locoles (10% en TV, 9% en radio]". 

Los aprendizajes y las rutas 

Lo expuesto hasta acá da cuenta de que los mass-media, si bien se identificaron 
en general con el proceso democrático y por tanto atendieron de manera privi- 
legiada cada uno de los actos electorales, no lograron cumplir con suficientes 
pluralismo, equilibrio y profesionalismo su tarea de informar y opinar al respecto. 
Las tendencias al alineamiento con algunas candidaturas o propuestas se hicieron 
evidentes, particularmente en los medios televisivos y en los materiales de opinión 
de los diarios y las radioemisoras. La información noticiosa, sobre todo de los 
periódicos, se caracterizó por un balance más adecuado. 

En cuanto a las experiencias de observación cabe señalar que, en general, re- 
sultaron de interés y utilidad tanto para los ciudadanos como para los propios 
medios de difusión, aunque en algún caso los datos y conclusiones fueron em- 
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pleados propagandísticamente y en el marco de la lucha por las audienciasz3. 
Con seguridad, habrá que continuar esta labor de monitoreo y análisis, aunque 
ajustando los procedimientos y definiendo obietivos que permitan incidir de ma- 
nera efectiva en el cambio de aquellos comportamientos mediáticos que registran 
baios niveles de calidad profesional. 

Ya en el plano de las recomendaciones y frente a la democracia y los procesos 
eleccionarios lo primero que se puede requerir de los medios es la adopción 
de un compromiso democrático, que no es el equivalente de una identificación 
partidaria. Tendrían que explicitar su adhesión al modo democrático de vivir, ca- 
racterizado por el pluralismo, el respeto recíproco, la participación, el diálogo, 
el acatamiento de normas y la busca de lo equidad. 

Luego viene la necesidad de que la información que se propale sobre el proceso 
(democrático o electoral) sea responsable, es decir, plural, no sensacionalista, 
rigurosa, documentada y respetuosa de sus protagonistas y de los públicos. 

Se tiene que sumar a lo anterior la fundamentoción suficiente de toda opinión y 
todo análisis, pues a la gente le urge disponer de elementos de información y 
juicio que le permitan formarse su propio criterio y decidir en consecuencia. 

Adquirirá gran relevancia el estímulo del esclarecimiento programático, la exi- 
gencia, el examen y la discusión de los propuestos, porque en la deliberación 
y en las votaciones se juega el porvenir inmediato de la población, el de cada 
familia, por lo cual -en las circunstoncios actuales- es indispensable demandar 
desde el espacio público por el establecimiento de agendas de gobierno cohe- 
rentes y cuando menos de mediano plazo. 

En este sentido, los media podrían predisponerse a alentar una práctica política 
con ética, que conlleva un ejercicio ciudadano consciente de sus deberes y d e  
rechos. 

Así, encaminar esfuerzos hacia la construcción de una cultura democrática debie 
ra ser la línea principal de la conducta mediática. 

23 Un canal de televisión y un diario usaron lo información de COMUNICAN para legitimar su 
propio desempeño y desacreditar el de una estación televisiva competidora. 
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COMUNICAR ES GOBERNAR 
Y GOBERNAR ES COMUNICAR 

Andrés Gómes 

La calidad de la información define la calidad de la demo- 
cracia.- 

La libertad de expresión y el derecho a la información son dos insti- 
tuciones jurídicas ineludibles para concebir el desarrollo humano de 
hombres y mujeres. El derecho a la vida está íntimamente ligado a estos 
dos derechos, pues de otro modo, su realización plena dependería, no 
tanto del titular del derecho, sino de fuerzas ajenas, lo que significaría 
que un grupo de personas, asociadas en empresas privadas, asociacie 
nes o federaciones, definirían el curso de la vida pública de millones 
de ciudadanos. Por esta razón es que las constituciones políticas de 
casi la totalidad de los estados democráticos reconocen el derecho a la 
información y la libertad de expresión como fundamentos de la organi- 
zación de sus sociedades y como el principio filosófico de la circulación 
de ideas y argumentos para la resolución de los problemas colectivos. 
En esesentido, las Naciones Unidas, en la Declaración sobre los Medios 
de Comunicación que hizo en 1978, considera que "la información es 
un componente fundamental de la democracia y constituye un derecho 
del hombre, de carácter primordial en la medida en que el derecho a la 
información valoriza y permite el ejercicio de los demás derechos". 

Es posible que en un Estado donde no se garanticen ambos derechos 
-libertad de expresión y derecho a la información- haya desarrollo ece 
nómico o productivo, pero de seguro es que no habrá desarrollo huma- 
no pleno porque un ciudadano sin palabra es como un ser esclavizado 
y sujeto a las cadenas de la caverna de Platón. Sin embargo, esto no 
significa que un Estado que reconozca ambos derechos garantice, aute 
máticamente, el desarrollo humano de sus ciudadanos, pues, una cosa 
es la legislación formal y otra muy diferente es la cristalización de ese 
ideal, depositado en las sociedades neoliberales de forma ilimitada en 
la empresa privada, que en materia de información sobrepone la lógica 
del mercado sobre el bien público. 

PREVIOUS PAGE BLANK 
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La información producida hoy se procesa en circunstancias de alta contamina- 
ción politico, empresarial e intoxicación mediática, lo que tergiversa su definición 
original que consiste en la transmisión de hechos públicos, a través de diversos 
medios, pero particularmente mediante los medios de comunicación masivos, 
para facilitar la participación de la sociedad en las decisiones públicas. 

Bajo esta última línea de occión, Aleiandro Llano sostiene que la información es la 
base de la participación de la ciudadanía en democracia. La buena información 
genera un buen iuicio (opinión), un buen iuicio conduce a una buena decisión y 
una buena decisión construye una sociedad soberana y democrática; en cambio, 
una malo informacián genero un mal juicio y un mol juicio conduce a una mala 
decisión, explica el espaiol. Por consiguiente la calidad de la información define 
la calidad de la democracia. 

Marcelo López Cambronero', a fin de alertar sobre el peligro de la desinforma- 
cián y la consecuente nula participación que acecha a la sociedad, define la 
información desde el área de la cultura, a la que comprende como lo red de re- 
latas interrelacionados que otorgan sentido a la realidad de unos suietos determi- 
nados. "Por decirlo de otra manera, denominamos cultura a las narraciones que 
configuran nuestra imagen del mundo, nuestra forma de entender la realidad, 
nuestra realidad", señala López y agrega que "nuestra mente está formateada 
por esos relatos que forman nuestro cultura: la informan, la organizan y preparan 
para el conocimiento, para poder sostener las relaciones con la realidad en las 
que una peculiar subjetividad va a manifestarse". 
Gran parte de esos relotos emano de los medios de comunicación masivos, que 
en suma son fuentes de cultura, por ello es que la informoción es un bien de ca- 
pital importancia para la construcción de una sociedad democrática, pues en la 
medida que esas narraciones sean verdaderas, responsables, equilibradas e in- 
dependientes de toda presión e interés de grupo, nuestro conocimiento de la rea- 
lidad será más adecuado y por tanto nuestras decisiones serán más acertadas. 

Para respaldar aún más esta concepción, recurramos a Ortega y Gasset, quien 
dice que "conocer a fondo a un ser humano no es ser capaz de dar cuenta de 
aquello que piensa, dice a manifiesta de alguna monera, sino que supone la 

1 Marcelo López Cambronero, Desinformación e Información Falsa, ética de la información y 
comunicación, editorial Ariel, ñarcelona, España, 2002 .  
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capacidad de explicar cuáles son los presupuestos a partir de los cuales piensa 
lo que piensa, dice lo que dice, etc. Es decir, es poder contar cuáles son los ci- 
mientos en los que se apoya su razón". Si esos cimientos están apoyados en la 
desinformación o falsa información, sus razonamientos también serón falsos e 
ilógicos y por ende la sociedad que construya también será falsa e iniusta. 

Una informoción articulada arbitrariamente desde los intereses sectarios de los 
partidos políticos y la empresa privada, organizados en medios de comunicación, 
está destinada "a perturbar la realización plena del hombre, que en su calidad de 
ser incompleto, requiere formarse en un proceso de diálogo continuo con la reali- 
dad, a través de una serie de relaciones que revierten sobre el suieto transformán- 
dolo constantemente", como señala el López Cambronero, quien además 
advierte que la desinformación que recibimos puede llegar a ser -si no lo es 
ya- algo así como las manipulaciones genéticas que realizan los seudocientificos 
de Aldous Huxley y encarnar un alto riesgo de malformación del ser humano. 

De la información que recibimos depende nuestra acción en los escenarios públi- 
co y privado. En la medida que haya desinformación o manipulación de datos 
la persona tomará decisiones equivocadas y en consecuencia afectará la deme 
cracia, concebida fundamentalmente como el sistema de diálogo para resolver 
problemas humanos después de procesos de disenso y consenso. Pero no sólo 
eso, atentará contra la dignidad de la sociedad, porque, en definitiva, el bien 
supremo de la información es la misma persona humana. 

A fin de prevenir esos riesgos urge dotar al ciudadano de un instrumento jurídico 
adecuado para que pueda ejercer sus derechos a la informoción y participación 
en democracia, caso contrario, la realidad socieiurídica posibilitará su caída en 
la apatía y despolitización, lo cual afectará la construcción de su sociedad, pues, 
se verá obligado a ceder su opinión a grupos de poder con capacidad para 
manejar información. 

Comunicar es informar para gobernar 

Otro de los componentes básicos de la democracia es la comunicación. Sin em- 
bargo, antes de considerarlo como un derecho fundamental vale la pena dikren- 
ciarla del término informar. Para ello recurrimos a Norberto González Gaitano, 
quien en su libro Comunicación e Información, clarificaciones conceptuales, resal- 
ta la gran importancia de la información al dotarle de dos requisitos básicos: 
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La información debe ser inteligible, comprensible, característica que no es 
propia de la comunicación. La informoción debe ser entendida, es un proceso 
de transmisión clarificativa en el que los actores establecen una relación de 
intercambio sumativo y creador de nuevas informaciones. La informoción, a 
decir de los clásicos, debe ser entendida por todos. 

La información debe ser necesariamente verdadera, debe ser verdad. Si no es 
verdad, no es información, es desinformación. Si yo quiero asistir a la última 
sesión en los cines de mi barrio y me acerco a la ventanilla, pregunto a qué 
hora es la última sesión y compro una entrada, entiendo que la señorita me 
informa correctamente cuando me dice que la última sesión es a la diez y me 
dio. Puntualmente me presento en la entrada a las diez y cuarto y me encuen- 
tro con que la sesión ha comenzado a las diez. La señorita de la ventanilla 
no me ha informado, porque no me ha dicho la verdad, me ha desinformado, 
me ha mentido. Estar mal informados y no estar informados son la misma cosa 
a estos efectos. Austin diría que quienes establecen una comunicación por 
medio de un discurso infarmativo tienen unas expectativas pragmáticas de 
verdad referencial. 

González Gaitano destaca con esos argumentos el valor esencial que cumple la 
informoción en el desarrollo del ser humano. Da la impresión que menosprecia 
el alcance del concepto de comunicación, entendido en este punto como la mera 
transmisión de datos, sin importar los medios ni la naturaleza de los mismos. En 
realidad, el compo de la comunicoción es tan amplio que se puede comunicar sen- 
timientos, opiniones, órdenes y pueden transmitirse a través del arte, del formato 
audiovisual, de las manifestaciones, las marchas, de la empatia o del texto. 

López Cambronero comprende la comunicación como toda transferencia de da- 
tos que llega de un sujeto a otro, en meior o peor calidad, sea entendida o 
captada con precisión o sin ella. "Comunicar es hacer al otro participe de olgo, 
convertirlo en olgo cercono a mí en la medida que purticipa de olgo que hay en 
mi, aunque sólo sean pequeñas e insustanciales hechos sin aparente importancia. 
La comunicación se convierte en una forma de comunión", indica. 

En el compo del derecho a la comunicación, comprendo este concepto como el 
acto de poner en común hechos o temas públicos, a través de la informoción, 
para que sean discutidos y resueltos por una comunidad política soberana y 
democrática. En resumen, informar es formar una opinión social y comunicar es 
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gobernar con la participación de esa opinión social informada en las decisiones 
colectivas. 

En este proceso, los medios de comunicación masivos cumplen un papel determi- 
nante, por ello su función deberá ser regulada, a través del Derecho Público, para 
que puedan poner en conocimiento de la sociedad, a través de la información, 
los temas que incumben y afectan a la ciudadania, y canalizar de ese modo la 
participación social en la discusión y posterior solución de los hechos de la agen- 
da pública. 

Bajo esta perspectiva, la acción de comunicar información desde los medios se 
traduce en la comunicación política, entendida particularmente como el acto de 
contrastar datos, visiones y opiniones que circulan en la sociedad para buscar 
y hallar la verdad en función de una sociedad democrática. En otras palabras, 
de lo que se trata es de fomentar el debate social en torno a los temas y hechos 
públicos para construir consensos. 

Opinión, la comunicación de la democracia. 

Basados en que la democracia no contiene verdades absolutas, podemos señalar 
que la libertad en el eiercicio de la comunicación es el mejor camino para cons 
truir una cultura democrática bolo la filosofia de John Stuart Mill, que resalta con 
bastante insistencia el valor de la opinión. Pues, s i  bien las condiciones básicas 
de la información son la inteligibilidad y la verdad, el fundamento de la comuni- 
cación es la opinión, sin ella, es imposible poner en común ideas y discutir sobre 
los temas y hechos públicos. 

En ese sentido, John Stuart Mill escribe: "si toda la humanidad, menos una persona, 
fuera de una misma opinión, y esta fuera de opinión contraria, la Humanidad s e  
ría ton injusta impidiendo que hablase como ella misma lo sería s i  teniendo poder 
bastante impidiera que hablara la humanidad. [...) La opinión no es solamente una 
propiedad del que la emite, sino un bien que supone el enriquecimiento de toda la 
sociedad, su prohibición conlleva un empobrecimiento de la comunidad, supone un 
robo a la raza humana y la posibilidad fatal de cambiar una verdad por un error". 

El pensador inglés lega de este modo a la humanidad una teoría del conocimien- 
to basada en la verdad y la libertad, la cual es considerada por Javier del Rey 
Morotó como el núcleo epistemológico de las libertades de opinión y de prensa, 
fundamento de todas las libertades sociales, que han de concebirse como un todo 
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indivisible, lo que significa que a la verdad se llega por la libertad, razón por 
la cual toda prohibición de una opinión, por discordante que sea constituye un 
hurto y un empobrecimiento para la humanidad, a la vez que un atentado a la 
búsquedo de la verdad, tarea en la que ninguna voz puede silenciarse. 

En esta opción filosófica se enmarca la tarea de los medios de comunicación 
para convertirse en grandes espacios de debate sobre temas y hechos públicos 
a fin de construir una sociedad intelectualmente activa y con pensamiento crítico. 
Sobre estos cimientos se edifica la participoción ciudadana en las instancias de 
decisión pública, cuya aplicación engendrará una cultura de la comunicación de 
la democracia y de la democracia de la comunicación. 

Alejandro Llano2 sostiene que sin los ámbitos de la comunicación y la cultura, que 
constituyen generalmente enclaves olvidados, la sociedad no tendría oportunidad 
de adquirir riqueza espiritual y sano ejercicio del pensamiento crítico, sin adhe 
rencias partidistas ni empecinamientos dogmáticos; por tanto, la consolidación y 
perfeccionamiento de la democracia pasa por esos dos ámbitos. 

Según Javier del Rey Morató, esta tarea no es ajena al quehacer periodístico, 
y que al análisis de los medios y los fines el periodista aiíade a su obligación 
profesianal la responsabilidad de conseguir una comunicación y un conocimiento 
de la realidad que transcurra par cauces de racionalidad, consiguiendo una cm 
municación que renuncie a la siempre fácil explotación de lo emotivo y pasional 
en que a veces incurren los mensajes de los medios. 

Sociedad de la Información 

La información adquirió mayor poder y productividad debido a su nueva capa- 
cidad de circulación a través de las denominadas autapistas cibernéticas en la 
Sociedad de la Información (Su. Esta era, bautizada también como de la socie 
dad punto com o de la opulencia comunicacional, terminó de crear una nueva 
moneda de cambio universal, un nuevo símbolo de poder: la información, lo que 
quiere decir que la sociedad o el ser humano que no tiene acceso a las nuevas 
Tecnologías de Información y Camunicación (TIC) o simplemente a la Información 
estará condenado a vivir entre los infopobres, cuyas características principales 
son el analfabetismo tecnológico y la marginalidad digital. 

2 Aleiandro Llano, Libertad y Sociedad; Etica y Política en la sociedud democrática, editorial Es. 
pasdalpe, Madrid, 1980. 
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La mayoría de los mediólogos y comunicólogos coincide en señalar que con la 
aparición de la Red de Redes, también conocida como Quinto Medio, se dará 
la equidad comunicacional más absoluto porque todos pueden ser igualmente 
receptores-transmisores de información. Esto significa que se derrumba por com- 
pleto el vieio paradigma de la comunicación: emisor-mediemensajereceptor e se 
impone otro: emisoreceptor-receptoremisor. 

Es decir, con la llegada de internet la comunicación ahora es bidireccional e 
interactiva, lo que facilita a los ciudadanos su participación en la producción de 
la información y en los procesos de comunicoción. En síntesis, la persona ahora 
puede ser mensaje y medio a la vez, y cumplir la labor de informar al mundo 
desde su mundo, una tarea hasta hora reservada sólo a los periodistas. 

Todo este proceso ha sido bautizado por Róger Fidler3 como Mediomorfosis. Este 
concepto grafica el cambio revolucionario que sufren los medios masivos con la 
llegada de internet, que si bien aún no está en manos de toda la sociedad, se 
orienta y se traza como fin antonomósico dar voz y poder a los que no tienen una 
emisora de radio, un canal de televisión o una imprenta. 

En este contexto comunicacional, Alhed C. Sikes, ex presidente de la FCC Hearst 
New Media and Tecnology, sostiene que internet es una fuente de unidad porque 
anula las "barreras de ingreso" en los negocios y facilita la creación de empresas en 
la Red de Redes sin necesidad de comprar tierros, construir edificios e instalar equi- 
pos caros, ahora sólo basta una inversión modesta en programación y marketing. 

"Finalmente -escribe- Sikes- los nuevos medios han ayudado a la gente a salir 
de la densidad de nuestras ciudades donde existe la mayor parte de nuestros 
problemas, aparentemente sin salida, y se conecta con ordenadores en red o 
crea negocios que no dependen de su ubicación geogróRca". 

Todos estos cambios generados por las nuevas tecnologías de Información y comw 
nicación (TIC] han terminodo de constituir la Sociedad de la Información, que s e  
gún Javier Castañeda, es un término asociado a grandes cambios sociales basados 
en el uso y adopción precisamente de los instrumentos tecnológicos por los agentes 
que integran la sociedad y sus formas de organización económica y social. 

3 Róger Fidler, Mediomorfosis, comprender los nuevos medios, editorid Gronico, México D.F. 
México, 1997. 
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Castañeda explica que la alta capacidad de penetración de las TIC hacen que 
su repercusión sea directa y de aplicación inmediata en distintas actividades ece 
nómicas y sociales, ya que permiten y potencian un alto grado de interconexión 
entre los distintos elementos del sistemo, tanto por la enorme convergencia de las 
tecnologías con los mecanismos sociales, como por el cada vez mayor desarrollo 
de redes de enorme compleiidad. 

El término de Sociedad de la Información se origina en la década de los 60, 
pero su uso se ha generalizado y extendido solamente desde hace menos de una 
década. Se puede citar como uno de los padres de este término a Yoneii Masuda, 
profesor japonés que los introduio en los años 80 con su libro de The lnformation 
Sociefy os a Post-Industrial Sociefy. 

Ha alcanzado gran popularidad y se ha redefinido constantemente, entre otros 
por Manuel Castells4, quien dice que "en la actualidad es innegable que las redes 
se han convertido en la forma dominante de la actividad humana en todos los 
sistemas" y considera a lnternet como un medio para todo, que interactiia con 
el coniunto de la sociedad y, de hecho, a pesar de ser tan reciente, en su forma 
societal, ya es un inmenso medio de comunicación, de interacción y de organiza- 
ción social. En este sentido, señala algunas lecciones de la historia de Internet: 

a) No  se creo como un proyecto de ganancia empresarial5 

b) se desarrolló a partir de una arquitectura informática abierta y de libre acceso 
desde el principio6 

4 Manuel Costelis, lnkrnet y lo Sociedad Red. 

5 Manuel Castells cuento una anécdota reveladora: en 1972, la primera vez que intento privatizar 
lo que fue el antepasado de inkrnet, Arpanet, se lo ofreció grotis a ATl para que lo asumiera 
y desarrollara. Y ATi lo estudió y diio que ese proyecto nunca podria rer rentable y que no 
veía ningún interés en comercializarla. Recuerden de todas maneras que eran más o menos 
los años en que el presidene de Digital, una gran empresa de informática, decloró que no w ia  
ninguno rozón poro que alguien quisiera un ordenador en su caso, o pocos o ñ o  después de 
que Watwn, el presidente de IBM, declarase que en el aña 2000 en el mundo wlo habría cinco 
ordenadores, y que todos serían, obviamente, IBM Mainframe. 

6 Los protocolos centrales de internet TCP/IP, creados en 1973.78. son protocolas que, re dis- 
tribuyen gratuitamente y a cuyo fuente de código tiene accex, cualquier tipo de investigador o 
tecnólogo (Manuel Castells) 
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c) las productores de la tecnologio de internet fueron fundomentolmente sus usuarios7 

d) lnternet no es una creación estadounidense, se desarrolla desde el principio 
a partir de una red internacional de científicos y técnicos que comparten y 
desarrollan tecnologías en formo de cooperacióna. 

e) Desde el principio internet se autogestiona, de forma informal, por una serie 
de personalidades que se ocupan del desarrollo de internet sin que el gobier- 
no se meta demasiado con ellos9. 

Estos características nos conducen a pensar que lnternet es un inshumenta de 
comunicación libre, sin fines de lucro y de propiedad mundial. Es ton libre que 
es utilizado por movimientos sociales como el Ejércib Zapatista de Liberacián 
Nacional, que aglutina a los indígenas de la región de Chiapas de México y es 
comandado por el Subcomandante Marcos, quien desde su alzamiento armado 
en contra del Estado mexicano (1 de enero de 1994) difundió hábilmente sus 
mensajes e hizo un buen marketing político a través de Internet. 

Castells dice que la mayor parte de los movimientos sociales y políticos del rnuw 
do de todas las tendencias utitizan internet como una forma privilegiada de ac- 
ción y organización, pero más que todo, de comunicación de valores y códigos 

7 Hubo uno reloción directa enhe producción de la tecnologio por porte de los inwadores pero, 
después, hubo uno modificmción constante de opiicaciones y nuevos demrrdlos tecnológicos por 
parte de los usuarios, en un praeso de feed back, de retroacción conatonte, que está en lo base 
del dinomismo y del desorroflo de internei (Monuel Costeiis] 

8 La tecnología clave de internet, la conmutación de paquetes, el pocket switching, la imenton 
en paralelo. y sin establecer comunicación olguna durante mucho tiempo, Poul Baran de Rm 
Corporatión en Califarnia y Donald Dovies, en el National Physics Loboroby deGron Bretoño. 
Por tonta. lo tecnologia clave yo se desarrolla en paratelo entre Europa y Estados Unidos. El 
desorralla de los protocolos TCP/IP se hace por Vintan Cerf, en Estodas Unidos coloborondo 
estrechamente can Gerard Lelan del grupa francés Cyclodes. El caso más inieresanie es que el 
World W ~ d e  Web, que es el programa de browser que permite lo navegación que hoy practi- 
camos todos, lo creó Tim Bernerdee, un brihjnico trobopndo en sus horas libres, sin que se lo 
pidiera nadie, en el CERN de Ginebro [Monuel Costells) 

9 Nadie le oio mucha impartoncia o iniernet y se creo una especie de club oristocráiico, meik 
tocratico, que, todavía hoy, ho generado instituciones absolutamente únicas. El gabierno de 
inbrnet lo tiene hoy una sociedad de carácter privado apoyada por el gobierno n&eom&caio 
y par gobiernas internocionaies pero que es privado, se lloma ICANN, y que tiene, enhe otras 
cosas. lo caracteristica de que elige w conseto de administrocián eiecutivo por votoción global 
entre cualquier persono que se quiera apuntor a ICANN mediante correo electrónico. 



MEDIOS PODER Y DEMOCRACIA EN BOUVIA 

culturales para llevar a cabo un reclutamiento de apoyos y de estímulos mediante 
esa llamada a los valores, a los principios y a las ideas. "Pues bien, internet es 
fundamental porque se puede lanzar un mensaie como éste: "aquí estoy, éste es 
mi manifiesto, squién está de acuerdo conmigo? Y... ?qué podemos hacer?" Ex- 
plica Castells y agrega que en esta época "el poder funciona en redes globales y 
la gente tiene su vivencia y se construye sus valores, sus trincheras de resistencia 
y de alternativa en sociedades locales". 

En Bolivia, ya es habitual ver y leer la circulación de correos electrónicos para 
ganar adeptos en torno a una propuesta o abrir una página web en la que se 
observa la declaración de principios y postulados de una organización indígena, 
popular, democrática o de una institución privada. 

Pero lo que aún no se observa y debería figurar con suma urgencia son las pági- 
nas web de los partidos políticos, de sindicatos, pueblos indígenas y de los pode 
res del Estado, pero no sólo para comunicar de manera unilateral sus mensaies, 
sino, para interactuar con sus militantes o bases, recibir críticas, observaciones 
y propuestas. Quizás, en un corto tiempo, como señalan los futuristas, internet 
termine siendo el gran ágora política para terminar de perfeccionar la democra- 
cia participativa. Entonces será el mejor espacio para poner en común, a través 
de los procesos de información y comunicación, los temas y hechos públicos y 
buscar soluciones democráticas con la participación de la sociedad. 

El presente proceso tecnológico es ineludible, no sólo por los cambios que genera 
en la cotidianidad de la gente, sino por las transformaciones que introduce en 
los medios de comunicación y porque puede marcar el fin del periodismo tradi- 
cional y crear el periodismo de fuente abierta, que se define por contraposición 
al periodismo de la escasez, la rapidez y la ilimitada competencia y que se basa 
en la gestión de fuentes propias. Es decir, como explica José Cervera, es el perio- 
dismo que utiliza lnternet como filtro, como ampliación y selección, como opinión 
informada y clara, como barrera contra la inundación de información. Es que 
con "Internet, todos nos hemos convertido en potenciales emisores, en potenciales 
medios y en potenciales fuentes", aporta Castells. 

Elvira García de Torres y María José Pou Amérigoto señalan que el desarrollo de 
las nuevas tecnologías obliga a la redefinición de las relaciones comunicativas 

10 Elvira Garcia de Torres y María José Pou Amérigo, Caracteristicas de la Comunicación Digital, 
Universidad Cardenal HerreroCEU de Valencia, España. 
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entre los informodores, las fuentes de información y lo audiencia. "Internet acen- 
túa esta tendencia; la sociedad irrumpe en los procesos de producción y reclama 
su sitio allí donde se negocia el control de los acontecimientos, [pues la gente va 
descubriendo cada vez más) que se está creando un nuevo escenario, un entorno 
que da soporte a las tecnologías existentes y permite canalizar, intercambiar y 
actualizar mensajes desde cualquier punto de la red, completando el círculo de 
la autonomía en la producción y creando nuevos espacios, alternativos para el 
consumo", añaden. 

Puede que a primera vista, lnternet signifique la mera aglutinación de los medios 
tradicionales como la radio, televisión y prensa en uno solo, pero en realidad es 
algo más que eso porque transforma el proceso de construcción de los mensajes 
informativos debido a que introduce cuatro características principales: 

1. Adwliión. Una de las características de los nuevos medios es la posibilidad 
de actualizar permanentemente la inforrnación sin necesidad de esperar a un 
momento concreto del día. Hasta la llegada del ciberperiodismo o periodismo 
digital, la actualización se producía en las horas prefiiadas por la capacidad 
tecnológica de los diferentes soportes y asumidas cotidianamente por los recep 
tores. Si en un medio tradicional la fecha es la referencia de actualidad, en el 
ciberperiodismo se incorpora la identificación temporal propia de los medios 
electrónicos, esto es, la hora exacta en la que se ha dihndido el mensaje1'. 

2. Multimedia. El soporte digital permite hablar más que de un medio, del multi- 
media, entendido como la integración de los demás medios conocidos: pren- 
sa, radio y televisión. Lo información del ciberperiodismo combina las ca- 
racterísticas de la prensa escrita -texto escrito, elementos iconográficos fijos 
[fotografía, gráfico o infográfico) y presentación y diseño adecuado al acceso 
visual-; de la radio -sonido grabado y en directo, música, efectos sonoros- y 
de la televisión -imagen y gráficos en movimiento grabados y en directolz. 

3. Hiperkxtualidad. La característica que quizás más haya influido hasta el me 
mento en la narración ciberperiodística de la actualidad es la hipertextuali- 

11 Javier Diaz Noci y Ramón Salaverria Aliaga (coordinadores] del Manual de Redacción Ciber- 
periodistica, editorial Ariel, Barcelona, España, 2003. 

12 Javier Diaz Noci y Ramón Salaverria Aliaga (coordinadores) del Manual de Redacción Ciber- 
pericdistica, editorial Ariel, Barcelona, España, 2003. 
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dad, que se define como la creación de la profundidad de la lectura a través 
de los hipervínculos sin límites. El hipertexto es un modo de leer y escribir 
siguiendo un procedimiento más próximo al proceso de razonamiento huma- 
no: por asociación de ideas. De ahí que se considere un tipo de lectoescritura 
intuitivo cercano al modo de razonar de la Sociedad de la Información. La 
narración periodística, tanto escrita como audiovisual, tenia hasta la llegada 
del formato digital, un solo plano. Se trataba de un relato textual o audiovisual 
que comenzaba y acababa y todo el se mostraba al público. Se producía una 
escritura y lectura secuencial. Con el hipertexto existe una primera narración 
en la cual el usuario puede profundizar, "entrando" en ella por las puertas que 
le deja el autor y que él quiere "abrir": son los llamados links o enlaces. 

4. Paticipación. Esta es la principal característica que nos interesa porque la 
llegada de internet abrió ampliamente la participación de la audiencia, de los 
oyentes, de los televidentes o de los lectores, en el proceso de producción de 
la información y en el debate sobre temas y hechos públicos a través de los 
foros que figuran en los medios on line -que en Bolivia en su mayoría son las 
versiones digitales de medios tradici~nales'~-, mediante las encuestas que lan- 
zan casi cotidianamente o a través de los correos electrónicos dirigidos a los 
miembros de la institución que procesa las noticias. Es decir, que el ciudadano 
deia de ser un consumidor pasivo y se convierte en un receptoremisor activo 
porque tienen posibilidades de intervenir en la construcción de la información 
del mundo desde su mundo, gracias a la comunicación bidireccional e interac- 
tiva de internet, que le permite la respuesta sincrónica. 

En conclusión -como escribe Castells- internet es la saciedad mismo, expresa 
los procesos saciales, los intereses sociales, los valores sociales, las instituciones 
sociales. Es la infraestructura tecnológica y el medio organizativo que permite el 
desarrollo de una serie de nuevas formas de relación social. "Pero internet en ese 
sentido no es simplemente una tecnología: es el medio de comunicación que con* 
tituye la forma organizativa de nuestras sociedades, es el equivalente a lo que fue 
la factoría en la era industrial. Internet es el corazón de un nuevo paradigma socic- 
técnico que constituye en realidad la base material de nuestras vidas y de nuestras 
formas de relación, de trabaio, de comunicación. Lo que hace internet es procesar 

13 Cristina Cabrero Rubio. Periodismo Digital en Bolivia, editorial Plural, La Paz, Bolivia, 2005 
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la virtualidad y transformarla en nuestra reolidad, constituyendo la sociedad red, 
que es la sociedad en que vivimos", afirma Castells con bastante acierto. 

Esta realidad contundente nos demuestra cada día que aquellas personas que no 
tienen acceso a internet tienen una debilidad cada vez más considerable en el 
mercado de trabaio. Es innegable que los espacios geográficos no conectados 
a la red de redes pierden competitividad económica en el campo internacional y 
sus poblaciones no salen de la pobreza en la que se encuentran sumidas porque 
la nueva economía ahora circula a través de internet. 

Para evitar la profundización de esta desigualdad social en el interior de Boli- 
via y de Bolivia ante el mundo, urge la intervención del Derecho Público para 
garantizar el acceso de la población boliviana, particularmente de los sectores 
marginados, a las nuevas Tecnologias de Información y Comunicación. 

Las estadísticas señalan que a mediados de la década del 90, había nueve 
millones de usuarios de internet en el Mundo, en la actualidad se calcula que el 
número de usuarios subió a dos mil millones, del total de los seis mil millones que 
habitamos el Planeta. En Bolivia, apenas el uno por ciento de la población (de 
casi nueve millones] tiene acceso a internet, es decir, cerca de 90 mil personas. 
Esta cifra varia ostensiblemente -200 mil personas- si se toma en cuenta los café 
internet, que son espacios abiertos a personas que no tienen conexión directa en 
sus hogare~ '~ .  Es cierto que hay una gran diferencia de acceso a internet en el 
mundo, pero también es evidente que las tasas de crecimiento son altísimas. 

Por todos los argumentos expuestos, urge discutir el acceso equitativo de la pm 
blación a las Tecnología de Información y Comunicación y materializarlo como 
un derecho constitucional fundamental en la Constitución Política del Estado por- 
que ahora, más que nunca en la historia de la humanidad, el procesamiento y 
difusión de la información es una fuente de productividad y poder. Marginar a la 
mayoría de la población del nuevo canal de comunicación significaría marginar- 

' 4  Lo toros oe penetroción oe 'nrerrer se acercan o 5 0  por ciento de lo poblocon en Esiodos i.n - 
dos. en Finlandia v e n  S~ecio: esf6n DO, enc ma de 30 -35  ~ o r  cienfa en Gran Bretoña v osclan 
enGe el 2 0 2 5  ciento en ~ r o n c i a ' ~  Alemania; 14 por ciento en España. El de los 
poises ricos, esiorio, en estos momentos, en un 25-30 por ciento, mientras que en el conjunto 
del planeta, ertó en menas del tres por cienic y, obviamente. si analiromos situaciones como la 
ahicono, como la de Asio del Sur. estó en menos del uno por ciento de la población (Manuel 
Castells, internet y lo sociedad red) 



.Y" H.. 
L MEDIOS PODER Y DEMOCRACIA EN BOLIVIA 

la de las nuevas posibilidades de desarrollo humano, creando un cinturón digital 
de pobres con la suficiente fuerza como para ahorcar el desarrollo humano. 

Orígenes del derecho a la información 

La filosofía de la comunicación e información reflejada en párrafos anteriores 
prueba la importancia de los medios de comunicación social en la evolución de 
las sociedades y, por supuesto, el desarrollo del ser humano. Precisamente por 
esta razón, es que el hombre acudió al derecho para limitar el poder de los nue 
vos instrumentos de la industria cultural y ponerlos a su servicio. En ese marco, 
creó el concepto de libertad de expresión y el derecho a la información para 
sacar la comunicación y la opinión del ámbito exclusivo de los medios y preser- 
varlas de un posible avasallamiento de los propietarios de la industria informativa 
y los periodistas. 

La primera vez que se reconoció el contenido de la libertad de prensa o del derecho 
a la información fue en Inglaterra el año 1695, cuando los comunes rechazaron el 
licensing Act de 1 66215. De este modo, el Parlamento negó los poderes discreci~ 
nales que tenía la censura. Pero, recién se materializó en un documento escrito el 
12 de iunio de 1776, en la Declaración de Virginia (Estados Unidos), que redactó 
George Mason del siguiente modo: "que la libertud de prensa es uno de los gran- 
des baluartes de la libertad y no puede ser restringida jamás" (derecho XI\]. 
Encontró su primera formulación legislativa en la Constitución estadounidense 
con el Bill of Rigths de 1778, que acogió una enmienda a la Constitución Federal 
presentada por Virginia y otros Estados, con la cual se prohibía cualquier ley 
restrictiva de la libertad de palabra o de prensalb. 

Dos siglos después del invento de la imprenta, cuando emergía la industria in- 
formativa, las guerras religiosos-que se redujeron a la lucha entablada entre el 
pensamiento laico y la disciplina eclesiástica- terminaron generando el derecho 
del autor, que se cristalizó en realidad en el principio de libre expresión de las 

- 

15 En 1644, J. Mi lbn escribe lo Areopogito paro korizor sobre el valor de la libertod contra el 
Licensing Act, A este penuimienio se sumo, en 1689, la Carta de la Tolerancia de Jonh Locke. 
Ambos escritos tienen su impacto en la abolición del Licensing Act en 1695 y logran orrancor 
del Esbdo inglés derechos legales. 

16 Porfirio Borroso y Morio del Mar Lápez Tolavera, Lo Libertad de Expresión y sus lirnitacianes 
constitucianales, editorbl Fraguo, Madrid, 1998. 



ideas y fracturó la unilateralidad del pensamiento eclesial debido a que la posi- 
ción laica se alineó en favor de la libertad, teorizada en Inglaterra en 1644. 

En 1789, la Revolución Francesa trae consigo la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano (Déclaration des droits de I'homme et du citoyen) que 
en su atículo 10 dice: "Nadie debe ser inquietado por sus opiniones, incluso r e  
ligiosas, siempre que su manifestación no altere el orden público establecido por 
la ley". El articulo 1 1 señala: "La libre comunicación de pensamientos y de opi- 
niones es uno de los derechos más preciosos del hombre; todo ciudadano puede, 
por consiguiente, hablar, escribir, publicar libremente, teniendo que responder 
del abuso de esta libertad en los casos señalados por ley". 

El artículo 1 1 de ese documento histórico es la fuente, el origen del derecho a la 
información, que sabiamente, además, fija sus límites ante el derecho al honor, 
la intimidad, la vida privada, el buen nombre y la imagen. El constitucionalista 
José Carrosco escribe que la Constitución francesa de 1791 incluyó la libertad 
de prensa, pero "se abuso tanto de ella, que la Convención la suprimió completa- 
mente, monopolizando para sí ese derecho. La Constitución del año III decretó de 
nuevo la libertad; pero es preciso confesar que su abuso determinó al Directorio 
sancionar la pena de muerte para los delitos de imprenta, fuera de otras muchas 
medidas preventivas". 

Otro dato importante a considerar es la Primera Enmienda en la Constitución de 
Estados Unidos que añadió, en 1791, el Bill of Rigths: "El Congreso no hará ley 
alguna por la que se establezca uno religión o se prohiba ejercerlo o se limite la 
libertad de palabra, o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamen- 
te y pedir al gobierno la reparación de sus agravios". 

En este proceso de construcción de este derecho, la Iglesia Católica entró en es  
cenorio el siglo pasado, aunque César Vaca Cangas" dice que San Agustín fue 
el primero en hablar y escribir sobre el derecho a la información en el año 425 

17 César Voco Congos, La integridad de lo información, Centro de estudios sociales del Valle de 
los Caidos. Madrid, España, 1970. El autor cito como primicio del derecho o lo inbrmoción 
los sermones 355  y 356  de San Augustín, que pueden encontrarle en Migne, potrologio latino, 
volumen 39, columnos 1568-1582. Los profesores Porfirio Borroso y Mario del Mor López dicen 
que leidos estos dos sermones con atención no encontraron el menor atisbo del concepto del 
derecho de la información. 
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en uno de sus sermone~'~. En realidad se ocupa recién el 11 de abril de 1963, 
cuando luan XXlll firmó la encíclica Pacem in Terris, que dice: "Todo ser humano 
tiene el derecho natural al debido respeto de su persona, a la buena reputación, 
a la libertad para buscar la verdad y, dentro de los límites del orden moral y del 
bien común, para manifestar y defender sus ideas, para cultivar cualquier arte y, 
finalmente, para tener una objetiva información de los sucesos públicos". 

Esta primera declaración es reforzada más tarde par el Papa Pablo VI, en el 
decreto InterMirifi~a'~, en el que aparece por primera vez, en el articulo 5, la 
expresión ius od informationem, que se traduce como derecho o la información 
y está contenido en las siguientes líneas: "Existe, pues, en el seno de la xxie- 
dad humana el derecho a la información sobre aquellas cosos que convienen a 
los hombres, según las circunstancias de coda cual, tanto particularmente como 
constituidos en sociedad. Sin embargo, el recto uso de este derecho exige que 
la información sea siempre objetivamente verdadera y, salvadas la iusiicia y la 
caridad, íntegra; en cuanto al modo ha de ser, además, honesta y conveniente, 
es decir, que respete las leyes morales del hombre, sus legítimos derechos y dig- 
nidad, tanto en la obtención de la noticia como en su divulgación; pues no toda 
la ciencio aprovecha, pero lo coridod es constructiva". 

El pensamiento eclesiástico considera el derecha a la información como parte del 
derecha natural destinado a buscar la verdad en función del orden moral y del 
bien común para construir una sociedad íntegra. 

Si bien la historia nos muestra que la concepción jurídica sobre el derecho a la 
información data del sigla XVlll e incluso antes, recién fue reconocida en el óm- 
bito mundial en el sigla XX, en el artículo 19 de la Declaroción de los Derechos 
Humanos, aprobado en París el 10 de diciembre de 1948: "todo individuo tiene 
derecha a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no 
ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones 
y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteros par cualquier medio de 
expresión". 
- - 

18 Borroso y López reviwiron los sermones 355 y 356, que ubicaron en MIGNE, Patroiogio Latina, 
volumen 39, columnas 1568 y 1582, no encontraron el menor disbo del concepto actual de 
derecho de lo información. 

19 Pablo VI, Decreto sobre los medios de comunicación social, Roma, 5 de diciembre de 1963. 
Concilio Vaticano II. 
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El académico español José María Desantes Guanter, en su obra Cláusula de Con- 
ciencia, revisa las etapas que el hombre atravesó con relación a la libertad y la 
información, según quiénes tuvieron legitimo acceso al eiercicio de tal libertad. 
En ese marco describe tres etapas: 

La del suieto empresario, propia del constitucionalismo del siglo XIX y carac- 
terizada como aquella en la que sólo accedían al ejercicio de la libertad de 
prensa quienes contaban con los recursos materiales para tener sus propios 
medios, en esos tiempos los gráficos; de allí el concepto de "prensa". El tam- 
bién jurista espoñol, Carlos Soria, interpreta esta relación histórica con bas- 
tante precisión cuando señala que la libertad de prensa será insensiblemente 
libertad para la prensa; a su vez, esta libertad para la prensa se entenderá 
como libertad de constitución de empresas de prensa; y finalmente querrá 
decir la libertad para el empresario, es decir, para la persona que rige y con- 
trola la organización informativa. Esta descripción refleia que los beneficiarios 
de esta libertad se reducen a un pequeño grupo privilegiado con capacidad 
económica como para abrir imprentas e imprimir su pensamiento para di- 
fundir en una sociedad, cuya única opción es consumir sin poder retrucar ni 
interactuar con los dueños de la libertad de expresión. Esta visión empresarial 
de la libertad de expresión e información fue subrayada en 1908 por William 
P. Hamilton, editor del periódico estadounidense Wall Street Journal, especia- 
lizado en materia económica y financiera, quien dijo que un diario es una 
empresa privada que no debe absolutamente nada a un público que no tiene 
sobre ella ningún derecho. La empresa, por tanto, no está afectada por ningún 
interés público. Es propiedad exclusiva de su dueño, que vende un producto 
manufacturado por su cuenta y riesgo. Un siglo después, nos preguntamos: 
Ihabrá cambiado esta realidad? 

La del wbto profesional, que surge a principios del siglo XX con las primeras 
sociedades de redactores y el reconocimiento de sus derechos. Es la etapa 
histórica de los estatutos, entre los cuales se pueden mencionar los de los 
periodistas franceses e ingleses. En esta etapa comienzan a señalarse ciertas 
facultades para aquellos que trabajan en empresas informativas y que dedi- 
can sus esfuerzos a la búsqueda y transmisión de la información. 

La del subb universal, que es señalable en el tiempo a partir de mediados del 
siglo XX (la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 y el 
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Decreto lnter Mirífica del Concilio Vaticano II son ejes fundamentales de este 
concepto) en la que se reconocen los derechos a investigar, recibir y difundir 
informaciones y opiniones a todos los seres humanos por su sola condición de 
ser tales. 

El abogado Argentino Damián M. Loreti20 indica que el reconocimiento del derecho 
a la información como derecho humano universal implica admitir jurídica e insti- 
tucionalmente las facultades propias de quiénes perciben o reconocen los datos o 
las noticias sistematizados y publicados por empresarios y periodistas. De allí su 
sustantiva importancia al considerar con plenos derechos a los que cotidianamente 
compran y leen periódicos o revistas, escuchan radio, ven televisión o navegan en 
Internet. En otras palabras, las obligaciones que les caben a los informadores ya 
no será sólo objeto de iratamiento de estatutos particulares o códigos de ética de 
ciertos grupos. Será entonces, la comunidad en su conjunto la que tendrá derecho 
a exigirles veracidad y responsabilidad a la hora de cumplir con su misión. 

Bajo esta línea jurídica, la Convención Americana de Derechos Humanos, más 
conocido como el pacto de San José de Costa Rica2' y ratificado por Bolivia por 
Ley No. 1430 el 1 1 de febrero de 1993, establece en su artículo 13 lo siguiente: 
"Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este dere 
cho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones 
de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El 
ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a pre  
via censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamen- 
te fijadas por ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a 
la reputación de los demás, o b] la protección de la seguridad nacional, el orden 
público o la salud o la moral públicas. N o  se puede restringir el derecho de ex- 
presión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o 

20 Damián M. Loreti, en su libro El Derecho o lo Informoción, refleio lo reloción jurídico que hoy 
entre medios, público y periodistas. 

21 Otras declaraciones institucionoles, al igual que el Pacto de Son José de Costo Rico y lo Declaro- 
ción Universo1 de Derechos Humanos de Poris de 1948, son: a) La Convención Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, aprobada par la ONU el 16 de diciembre de 1966; b) La 
Convención Europea de los Derechos del Hombre, aprobado por el Consejo de Europa el 4 de 
noviembre de 1950; c) La Declaración de los Derechos Civiles, Politicos y Culturales de Teherón, 
1973; d] El Acto de Helsinki de 1975. 
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particulares de papel para periódicos, frecuencias radioeléctricas, o de enseres y 
aparatos utilizados en la difusión de información o por cualesquiera otros rnedios 
encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 
Los espectáculos pueden ser sometidos por ley a censura previa con el exclusivo 
obieto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la 
adolescencia sin perjuicio de la establecido en el inciso dos. Está prohibida por 
ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, 
racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquiera otra 
acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún 
motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional". 

El artículo 14 establece: "toda persona afectada por informaciones inexactas o 
agroviantes emitidas en su periuicio a través de medios de difusión legalmente 
reglamentodos y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar 
por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones 
que establezca la ley. En ningún caso la rectificación o respuesta eximirán de 
otras responsabilidades legales en las que hubiese incurrido. Para la efectiva 
protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, 
cinematográfica, de radio o de televisión tendrá una persona responsable que no 
esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial". 

Este proceso de universalización del derecho a la información y la libertad de 
expresión ya había sido vislumbrado en la Vigésima Conferencia General de 
la Unesco, celebrada en París, el 22 de diciembre de 1978, cuando aprobó la 
Declaración sobre los principios fundamentales relativos a la contribución de los 
rnedios al fortalecimiento de la paz y la comprensión internacional, a la promo 
ción de los derechos humanos y a la lucha contra el racismo, el apartheid y la 
incitación a la guerra. Este documento, en su artículo 2 manifiesta: 

a. "El eiercicio de la libertad de opinión, de la libertad de expresión y de la 
libertad de información, reconocido como parte integrante de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales, constituye un factor esencial del 
fortalecimiento de la paz y de la comprensión internacional. 

b. El acceso del público a la información debe garantizarse mediante la diver- 
sidad de las fuentes y de los medios de información de que disponga, permi- 
tiendo así a cada persona verificar la exactitud de los hechos y fundar obie- 
tivamente su opinión sobre los acontecimientos. Para este fin, los periodistas 
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deben tener la libertad de informar y las mayores facilidades posibles de 
acceso a la información. Igualmente, los medios de comunicación deben res- 
ponder a las preocupaciones de los pueblos y de los individuos, favoreciendo 
así la participación del público en la elaboración de la información". 

Estos instrumentos jurídicos demuestran el valor del derecho a la información y la 
libertad de expresión, no solamente al interior de cada Estado, sino en el ámbito 
mundial, porque tiene como fin último la construcción de una sociedad democrá- 
tica universal sobre la base de ciudadanos muy bien informados y con un buen 
soporte de conocimientos para participar en las decisiones públicas locales y, 
consecuentemente, en las decisiones internocionoles. 

Derecho de la información 

El profesor Porfirio Barroso y la profesora María del Mar López Talaverazz señalan 
que la consolidación del derecho o la información o lo largo de la historio creo la 
necesidad de establecer una serie de leyes que regulen la relación de las ciencias 
jurídicas y las ciencias informativas o de la comunicación y que constituyen el 
Corpus juris del derecho de la información. De este modo surge la distinción entre 
dos conceptos que a primera visto parecen similares: derecho de la información 
y derecho a la información. 

Ambos autores señalan que el derecho de la información está constituido en el 
conjunto de leyes que se establece en torno a las ciencias informativas o que 
tienen como objeto de consideración y regulación lo que se refiere a la informa- 
ción o comunicación social. En resumen el derecho o la información constituye e l  
objeto de estudio del derecho de la información. 

Para Luis Escóbar de la S e r n ~ , ~ ~  "el derecho a lo información contempla un modo 
especial de manifestación del hombre, que es la comunicación, forma natural de 
relación, individual o social, que el derecho acota para elevarla a la categoría de 
relaciones jurídicas. La finalidad del derecho de la información no puede ser otra 
que la de hacer posible el derecho a la información, consistiendo su especialidad 
en que tiene que ser un derecho "para" la información. De modo que el derecho 
de la información como coniunto de normas viene especificado por su teleologia 

22 Porfirio Barroso y Maria del Mor Lbpez Talavera, La Libertad de Expresibn y sus limitaciones 
constiiucionales, editorial Fragua, Madrid, 1998. 

23 Luis Escbbor de IoSerna, ediioriol Dykinson, Madrid, 1997. 
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con todas sus consecuencias, una de las cuales es, precisamente, la de vertebrar 
el carácter integrador de la información". 

El profesor Manuel Fernández Areal,, describe el derecho de la información como 
una disciplina jurídica, que nace ante la necesidad de reglamentar y organizar el 
ejercicio de un derecho natural del hombre, reconocido con estas características 
en las leyes fundamentales de los diversos países democráticos. Indica que el 
derecho subjetivo a la información, el derecho a informar y estar informado, el 
derecho a expresar ideas y recibirlas, es germen y objeto primario del derecho 
de la información, a la vez que su explicación más sencilla, el origen de su na- 
cimiento. El mismo Fernández define el derecho de la información como aquel 
conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto la tutela, reglamentación y de  
limitación del derecho a obtener y difundir ideas, opiniones y hechos noticiables, 
y ello por fuentes propias o, especialmente, a través de los ya conocidos medios 
de comunicación social y otros que pudiera el hombre inventar". 

Alessandro ScuraniZ5 describe el derecho de la información desde un doble punto 
de vista: 

El derecho de los lectores a ser informados exactamente y el deber de los escri- 
tores de informar exacta y exhaustivamente al público acerca de determinados 
hechos y acontecimientos; o el derecho del escritor mismo a tener acceso a 
fuentes de información completas y objetivas. 

El derecho del público a la información parece que, en algún caso, puede 
ser limitado por graves razones de orden público y siempre con miras al bien 
común. Pero en tal caso la verdad no deberá sufrir distorsión alguna, aunque 
puedan callarse algunos particulares, por necesidad de secreto, para evitar 
grandes escándalos o simplemente por motivos de buen gusto". 

Según José María DesontesZ6, el derecho de la información "es la ciencia jurídica 
universal y general que, acotando los fenómenos informativos, les confiere una 

24 Manuel Fernbndez Areal, Introducción ol Derecho de la Inbrmación, editorial Juventud, Rarce 
lona. 1977. 

25 Alessandro Scurani, Diccionario Enciclopédico de Teología Moral, dirigido por Leandro Rossi y 
Ambrogio Valsecchi, ediciones Paulinas. Madrid, 1978. 

26 José María Desanles Guanter, Fundamentos del derecho de la información, editorial Conkder- 
ación española de coias de ahorro, Madrid, España, 1977. 
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especifica perspectiva jurídica capaz de ordenar la actividad informativa, las 
situaciones y relaciones jurídicc-informativas y sus diversos elementos, al servicio 
del derecho a la información". 

Barroso y López indican que el derecho de la información es el objeto de estudio 
de la Ciencia del Derecho de la Información. "Más que un ordenamiento de leyes 
o regulaciones de ciencias de la información, el derecho de la información es una 
verdadera ciencia en el pleno sentido de la palabra. Es ciencia si la referimos a la 
idea de iusticia que es una de las virtudes morales objeto de estudio tonto de la ética 
como del Derecho, y si lo es del Derecho también de esta rama cual es el derecho 
de la información. También es ciencia si la consideramos desde el punto de visto del 
derecho positivo del ordenamiento iurídico al igual que podemos llamar ciencia al 
derecho civil, al derecho canónico, al derecho administrativo. Por último la podemos 
considerar como ciencia que estudia la realidad iurídica reciente que relaciona las 
leyes con las ciencias de la información o las distintos ramas de la comunicación 
social, como son: el periodismo escrito, la ciencia de la imagen audiovisuol [cine, 
radio, televisión, informática) o la publicidad y relaciones públicas", escriben. 

La primera torea que nos impone el derecho de la información, en su calidad 
de ciencia en sentido obietivo, es lo de acometer el estudio científico de la infor- 
mación bajo el prisma jurídico, more iuridico; y la segunda tarea nos impone el 
estudio del Derecho baio el prisma informativo, more publicae cornrnunicationis. 

Por último, dicen Barroso y López, el derecho de la información es ciencia en 
sentido teleológico, con su canstante determinación del fin condiciona toda la 
metodología no pedagógica; en todo el método científico de investigación, de 
creación y aplicación del derecho informativo y en la evaluación de las fuentes, 
late el significado teleológico como idea pregnante. 

Luis Escóbar de la Serna señala que "cuando poseemos ya formulados y resuel- 
tos los grandes problemas de la construcción jurídica general del derecho de la 
información para concebir su construcción unitaria, podemos esquematizar del 
siguiente modo las vías posibles: 

a) Utilizar los conceptos de la teoría general de las diferentes disciplinas jurídicos. 

b) Iniciar la búsqueda de aquellas causas que, desde otras ramas del derecho, 
no han podido explicar los fenómenos iurídicos informativos, y cuyo nivel de 
generalización no excederá al de la teoría general del Derecho; y 
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c) Suplir con la generalización que exijan los condicionamientos aparentes infor- 
mativos, la falta de una teoría general de las ciencias de la información en la 
situación actual de los fenómenos de comunicación de masas". 

1. La doble vertiente del derecho de la información 

En opinión de Barroso y López, el derecho de la información, baio su doble vertien- 
te: derecho a recibir información y derecho a transmitir esa información recibida, 
es un derecho humano escondido has el derecho, no menos humano, de la liber- 
tad de opinión y expresión. En criterio de Eduardo Novoa Monrealz7, "el derecho 
de información tiene una ambivalencia sin la cual no puede ser ni debidamente 
comprendido ni correctamente aplicado. Esta ambivalencia consiste en que com- 
prende simultáneamente un derecho a emitir información, que teóricamente corres- 
ponde a cualquiera, pero que en la práctica es ejercido por un reducido número 
de importantes empresasz8, y otro derecho, del cual son titulares todos los demás 
hombres, a recibir información. Esto significa, en consecuencia, que el derecho 
de información se expresa en dos vertientes distintas e inconfundibles: el derecho 
de dar información y el derecho de recibir información. Existe, pues, un derecho 
de informar y un derecho a ser informado, cada uno de los cuáles tiene diferentes 
titulares y diferentes contenidos. Sin esta discriminación no pueden entenderse los 
problemas correspondientes a la libertad de información, su preterición ha sido 
causa de grandes confusiones en este campo, que todavía subsiste". 

Barroso y López aclaran que el derecho a la información comprende en su conte 
nido el derecho a negarse a recibir información, pero este derecho no se cumple 
cuando nos invaden con información y publicidad por doquier, llámese buzones 
de correo, correos electrónicos, faxes, cartas, revistas, que nos envían a nuestros 
domicilios o a nuestra computadora, correo electrónico o internet. 

Aurelia María Romero Colonaz9 ratifica esta visión al señalar que el derecho a la 
información incluye el de recibir informaciones y opiniones y también lo posibilidad 
de negarse a recibirlas. "Lo persona humana tiene derecho a recibir información 

27 Eduordo Novoo Monreal, Derecho a lo vida privada y libertod de inbrmación, un conflicto de 
derechos, ediioriol Siglo Veintiuno Editores, México, 1979. 

28 El subrayado es del autor del libro. 

29 Aurelia Maria Romero Colono, Derecho o lo intimidad, a la información y proceso penal, edito 
rial Colex, Madrid, Espoño, 1987. 
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y a seleccionar, positiva o negativamente aquella información o grupo de informo 
ciones, aquella opinión o aquel grupo de opiniones que le satisfagan más o menos 
plenamente. La libertad de informar exige la libertad de los medios de expresión". 

Barroso y López señalan que las circunstancias que legitiman el derecho de la 
información son: 

a. Veracidad de lo información 

b. Interés de ésta para la formación de la opinión pública libre y 

c. Adecuación o moderación de los expresiones 

Estascondiciones son asimismo exigibles respecto del derecho a la libertod de expre- 
sión, sobo la de la veracidad, ya que por la propia noiuraleza de las cosas, las opi- 
niones y juicios de valor no son veraces o inveraces, sino fundados o infundados. 

Derecho a la información 

Barroso y López argumentan que el derecho a la información, comprendido des- 
de 1789 en las declaraciones de derechos humanos como libertad de expresión, 
es un derecho social inalienable e indispensable para que el ciudadano tome 
parte activa en las tareas públicas, porque información significa participación, y 
un elemento constitutivo de ésta es la decisiónJ0. 

Por esta rozón es que el suieto universal del derecho a la información es "todo 
individuo", porque todo ciudadano, toda persona tiene derecho a recibir y dar 
información por cualquier medio de comunicación. No se concibe la discrimina- 
ción en esta materia por ser un derecho universal, un derecho de todos los hom- 
bres. El objeto de este derecho son las opiniones e informaciones, que incluyen 
todo tipo de mensaies, distinguiendo tres facultades esenciales: la de recibir, la 
de investigar y lo de difundir. 

Los dos autores indican que el objeto del derecho a la información, en cuanto a la 
facultad de recibir, se extiende al derecho de la noticio verdadera, pues si la noticia 
no es verdadera, deia de ser noticio, entonces, deia de ser información. las inbrmo 
ciones falsas, según el profesor José María Desantes, no son objeto del derecho a la 
información porque son más bien desinformación o ausencia de información. 

30 El subrayado es del autor del libro 



, - .'? #,:, 
MEDIOS PODER Y DEMOCRACIA EN BOLIVIA 

Además de la exigencia de la verdad, escriben Barroso y López, para que se 
dé el derecho a la información, la noticia debe ser de hechos con trascendencia 
pública y ser conforme con la realidad completa, asequible por igual a todos y 
rápida. En cuanto a las opiniones, como segundo objeto de este derecho, com- 
prende las ideologías, juicios u opiniones propiamente dichas o conclusiones que 
se obtienen de aplicar las ideas a los hechos. En cambio, la facultad de investigar 
concibe la prerrogativa atribuida a los profesionales de la información, a los 
medios informativos en general y al público, de acceder directamente a las fuen- 
tes de las informaciones y de las opiniones y de obtener éstas sin limite general 
alguno. Esta facultad debe considerarse en su doble faceta: como derecho del 
ciudadano y como deber de los que manejan las fuentes de información3'. 

Para Barroso y López, la facultad de difundir del derecho a la información abarca 
el derecho que el ciudadano tiene a la libre difusión de opiniones y informaciones 
que, pese a su inclusión en la mayoría de los textos constitucionales no se cumple 
de hecha, porque no todo el mundo puede tener acceso a cualquiera de los me- 
dios de comunicación social. En ocasiones esta facultad de difundir se limita a las 
llamadas telefónicas que hace el ciudadano a las radios públicas o privadas o a 
los canales de televisión poro participar en los programas que piden la opinión 
del público a través del teléfono, o, finalmente, se eierce escribiendo cartas al 
director de algunos de los periódicos y que, dependiendo de la voluntad de las 
jefaturas, pueden ser o no publicadas. La facultad de difundir, a diferencia de 
las facultades de recibir y de investigar, solamente puede ejercitarse en sentido 
positivo, pues nadie discute el derecho a no difundir. En definitiva, este derecho 
corresponde por naturalezo al público, por ello lo reclama como un acto de ius- 
ticia. 

Según Remedios Sánchez F e r r i ~ ~ ~ ,  el derecho a la información es indispensable 
para que el ciudadano pueda ejercer su derecho a participar en las tareas públi- 
c o ~ ~ ~ ,  he oquí la explicación paro que encuadre como una verdadera facultad 
jurídica. Bajo esta línea, presenta los siguientes caracteres de este derecho: 

31 El svbroyado es del autor del libro 

32 Remedios Sóncher Ferriz, El derecho a la informmión, editorial Cosmas, Volencia. España, 
1974. 

33 El subrayado es mio. 
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1. Es un derecho natural 

2 .  Es un derecho personal, pues perfecciona al individuo 

3. No  es un derecho absoluto sino susceptible de limitaciones 

4. Es un derecho público, erga omnes 

5. Es un derecho político, se funda en la participación politica o en las funciones 
públicas 

6. Es un derecho universal, inviolable e inalienable. 

De estos caracteres, el profesor Luis Escóbar saca las siguientes conclusiones: 

1. Que todo miembro de la sociedad, y ella misma en coniunto, tiene derecho o 
la información. 

2. Que los entes públicos tienen el deber de facilitar tal información. 

3. Que los profesionales de la información son intermediarios entre los entes 
públicos y los destinatarios de la información. 

4. Que tienen igualmente el derecho a obtener información y el deber de irans- 
mitirla lo más fielmente posible. 

5. Que la información, objeto o contenido del derecho, y por tanto, también del 
deber, no puede ser otra queaquella cuya naturaleza y calidad sea adecuada 
para satisfacer los intereses, que se intentan proteger, de realización personal 
y social en la participación de los ciudadanos en la vida público. 

6. Que es evidente la necesidad de que sea tutelado el suieto activo o acreedor 
del derecho a ser informado, en lo que el grado de educación y formación del 
receptor es cuestión fundamental. 

Lluis de Carreras Serrau indica que "el derecho a recibir información lo tiene 
todo ciudadano como sujeto pasivo de la libertad de expresión, porque es un 
derecho que no puede ser limitado por nadie, ni por condena penal, pues todo 
el mundo ha de poder ser un potencial receptor de la libertad de opinión y de 
infwmación". 

34 Lluis de Carreras Serro, Régimen jurídico de la información, editorial Ariel, Barcelona, España, 
1996. 
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En criterio de Joseph FollieP5, el derecho a la información no es solamente un 
derecho. sino que además es un deber porque "aparece prácticamente como la 
posibilidad que tienen todos de obtener la información, según sus capacidades y 
sus necesidades, de la fuente de información, con tal que, naturalmente, no tenga 
polución". A su juicio, "prohibir el acceso a las fuentes o ensuciar sus aguas es 
negar, de hecho, el derecho a la información". 

Folliet agrega que "esta concepción del derecho incluye la idea de un deber 
porque todo hombre, todo ciudadano, tiene el deber de informarse, lo que su- 
pone una actividad personal y el reivindicar los medios efectivos de asegurar su 
derecho a la información, que implica una acción de control sobre los poderes 
privados o públicos36". 

libertad de información 

El profesor Julio Exóbar de la Serna explica que "la libertad de infotmación 
entraña una doble faceto: la libertad de información actíva, es decir, el derecho 
a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión, y la 
libertad de información pasiva o derecho a recibir aquella, a las que habría que 
añadir la libertad de creación y gestión de empresas informativas3'. La libertad 
de información debe entenderse en sentido amplio como libertad de prenso y, 
como tal, es propia esencialmente de la profesión periodística, aunque pueden 
ejercer este derecho todos los ciudadanos". 

Barroso y López manifiestan que la libertad de información no implica solamente 
un derecho, sino que es además un deber que tienen los gobernantes de velar 
porque este derecho no quede solamente plasmado en letra en los textos constitw 
cionales de los respectivos países, o en leyes de prenso o imprenta, sino que seo 
una realidad vivida y disfrutada por todos los ciudadanos. 

Según Santiago Muñoz MachadoJB, "si la libertad de informar es, además de un 
derecho individual, una libertad, una función o una garantío de petvivencia del 
- - 

35 Joseph Folliet, La información hoy y el derecho o lo i n l a m r i á i ,  editwid Sal Térreo, Sontonder, 
Espaho, 1972. 

3 6  El subroyodo es mio. 
3 7  El subroyado es mío. 
3 8  Sontiogo Munoz Mochodo. Libertod de prenso y procesos por difomaión, editorial Ariel, h r c e  

lono, Españo, 1988. 
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sistema democrático, tiene que estar necesariamente mas prategida cuando se 
usa en relación con personas o negocios públicos". 

Para Liuis de Carreras Serra, "el derecho a comunicar información veraz por 
cualquier medio de difusión constituye el derecho a la libertad de información 
propiamente dicha (libertad de información activa) El derecho a recibir informa- 
ción (derecho de información pasiva o derecho a la información] es uno de los 
elementos de la libertad de expresión, una condición necesaria para su ejercicio. 
La libertad de información es propia de la profesión periodística. Esto no excluye 
la posibilidad de que los ciudadanos no periodistas eierciten puntualmente este 
derecho". 

Libertad de expresión y opinión 

El constitucionalista boliviano Pablo Dermizakydo entiende que la libertad de ex- 
presión es uno de los principales atributos de la persona humana, comprendida 
en el ámbito de las libertades individuales [libertad física o de locomoción, liber- 
tad de pensamiento, de conciencia, de credo y de opinión). "La libertad de expre 
sión es propia del ser humano, pensante y racional, que puede concebir ideas, 
opiniones y pensamientos, transmitiéndolos después a sus semejantes mediante el 
lenguaje articulado que es su principal instrumento de comunicoción, y a través 
de todos los medios de difusión", opina. Subrayo que por la razón señalada se 
considera a esta libertad "como un derecho natural del hombre, inseparable de 
su condición, de su educación. de su trabaio, desarrollo y dignidad; sin el cual no 
podría vivir en sociedad ni subsistir, pues quedaría reducido a la incomunicación, 
al aislamiento y la inanición". 

"La libertad de expresión d i c e  Dermizaky- es el complemento natural de lo li- 
bertad de pensamiento que acompaña al hombre de manera inseparable, puesto 
que es un atributo consubstancial de su personalidad. En efecto, lo que distingue 
al hombre de la bestia es su facultad de pensar, imaginar, concebir, crear, raze 
nar y discernir, todo lo cual quedaría esterilizado o anulado si, 
no tuviese la facultad de comunicarse libremente a través de ia expresión oral o 
escrita, por todos los medios de difusión". Para fundamentar mejor su visión, Der- 

39 Lluis de Carreras Serro, Régimen jurídico de la información, editorial Ariel, Barcelona, España, 
1996. 

4 0  Pablo Derrnizaky Peredo, Derecho Constitucional, Editorial JV, Cochobamba, Bolivia, 2004 
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mizaky recuerda a José Carrasco, quien dice que "el pensamiento escapa a todo 
poder extraño al individuo; puede encerrarse y aún encadenarse al sabio; pero 
su pensamiento queda libre". Con estos argumentos, Dermizaky concluye que "la 
libertad de expresión es, en consecuencia, un derecho natural, fundamental, an- 
terior y superior al Estado, que la Constitución boliviana no otorga, sino reconoce 
y protege en su artículo 7, inciso b". 

De la lógica planteada por el constitucionalista boliviano deducimos que esta fa- 
cultad es causa y consecuencia de la libertad de información -en sus dos facetas, 
tanto en el especto activo y pasiv* porque sin el cumplimiento de esta condición, 
prácticamente, sería imposible el eiercicio de la libertad de expresión y opinión 
y por tanto inviable la participación de la sociedad en las instancias de decisión 
del Estado. 

Este es el iustificativo esencial para que las constituciones políticas de los estados 
democráticos contemplen entre los principales derechos del ciudadano el de emi- 
fir libremente sus ideas a hvds de cualquier medio de comunicación social. Sin 
embargo, no puede haber libertad de expresión plena en caso de que el titular 
de este derecho hubiera sido intoxicado con datos falsos o hechos parciales. En 
otras palabras, la libertad de expresión sólo puede cristalizarse con información 
veraz, de otro modo, la opinión de la persona no será certera porque, sencilla- 
mente, será emitida sobre falsas realidades, lo que golpeará la parte medular de 
la sociedad democrática: la participación ciudadana en las decisiones públicas. 

Esta libertad esta ligada, indudablemente, con otro principio que también figura en 
las constituciones de las sociedades abiertas: wdie puede ser discn'minodo por su 
relgión, sexo, mw, ideabgm o idioma. Esta disposición previene la posible discri- 
minación que puede sufrir una persona en el ejercicio de su libertad de expresión. 

Barroso y López aclaran que esiu libertad no es absoluta porque puede ser sometido 
a restricciones legales que constituyan medidas necesarias en una sociedad demo- 
crática, como son, en concreto, la seguridad nacional, la integridad territorial o la 
seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de 
la salud o de la moral, la protección de la reputación a de los derechos ajenos. 

Javier Terrón Montero4' dice que la "libertad de expresión, entendida como el de- 
recho a la manifestación pública de las propias ideas y opiniones, ha constituido 

41 Javier Terrón Montero, Libertad de expresión y Constitución 
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a lo largo de los dos últimos siglos una de las reivindicaciones más hondamente 
sentidas por todos los movimientos políticos democráticos". 

Barroso y López consideran que el derecho a la libertad de expresión es más 
amplio que el derecho a la información, pues aquella incluye los pensamientos, 
las ideas y las opiniones, no solamente las noticias; excluye, sin embargo, las 
injurias, calumnias, difamaciones y delitos contra el honor. 

En opinión de Lluis de Carreras, "la libertad de expresión es un derecho subietivo 
más amplio que el de la libertad de informar, ya que ésta se refiere a hechos 
noticiables que tengan una apariencia de veracidad, mientras que aquélla tiene 
por objeto la expresión de pensamientos o ideas que pueden comportar juicios 
de valor o creencias y se pueden manifestar de palabra, por escrito e incluso a 
través del lenguaie simbólico". 

La Iglesia Católica da su real dimensión a esta libertad con el Papa Pablo VI, en 
1971, en la Instrucción Pastoral sobre los medios de comunicación que proclama: 
"No puede formarse rectamente una opinión pública s i  no existe en la sociedad 
el precedente derecho de acceso a las fuentes y canales de noticias y el derecho 
libre de expresión". 

Para el Maaisterio Eclesiástico. la libertad de ~ensamiento. el derecho a la in- - 
formación y la libertad de expresión, comprend'idas como 1; libre circulación de 
ideas e informaciones, son indisolubles y esenciales para la vida y desarrollo del 
individuo y de nuestra sociedad. 

"La diferencia entre la libertad de información y libertad de expresión consiste en 
que aquélla es más restrictiva, se limita a hechas noticiables, pero que tengan un 
interés o trascendencia pública, o que afecten al bien común o al interés público; 
mientras que el campo de la libertad de expresión es menos limitado que el de 
la libertad de información porque comprende la comunicación de ideas, pensa- 
mientos y opiniones", explican Barroso y López. 

Disiinción entre libertad de expresión y libertad de información 

Esta distinción, como ya dijimos, se fundamenta en dos características que sólo 
son propias de la libertad de información: la veracidad y el carácter noticiable de 
los hechos. Baio esta perspectiva, la jurisprudencia española, en una sentencia 
emitida por el Tribunal Constitucional, diferencia ambos derechos del siguiente 
modo: "mientras los hechos, por su materialidad, son susceptibles de prueba, 
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los pensamientos, ideas, opiniones o juicios de valor, no se preston, por su no- 
turaleza abstracta, a una demostración de su exactitud, y ello hace que al que 
ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la verdad l...], y 
por tanto, la libertad de expresión es más amplia que la libertad de inbrmación, 
por no operar, en el ejercicio de aquélla, el límite interno de veracidad que es 
aplicable a ésta..."42. 

A raíz de esta concepción es que los profesores Barroso y López subrayan que la 
libertad de información se ejerce a través de la difusión de hechos noticiables, en- 
tendidos como de trascendencia pública, que a su vez viene dada por el propio 
objetivo de la libertad de expresión: la formación de la opinión pública, requisita 
básico de toda sociedad democrática. 

El jurista Lluis de Carreras Serra ratifica esta visión cuando señala que "las liber- 
tades de expresión e información son dos derechos diferentes por su contenido, 
ya que si la primera tiene por objeto pensamientos, ideas y opiniones, la segunda 
versa sobre hechos noticiables". 

Barroso y López indican que ambos derechos tienen sus límites frente a los dere- 
chos del honor, intimidad, imagen, adolescencia y niñez; cuya violación puede 
materializarse en los delitos de injuria, calumnia y dihmación. 

Según la doctrina iurídica. puede constatorse que en muchos textos constitucie 
nales, en los que la libertad de información no es recogida expresamente, se 
considera incluida en la libertad de expresión. 

La jurista Aurelia Maria Romero C ~ l o m a ~ ~  considera que la "construcción dogmá- 
tica de ambos derechos tiene idénticos fundamentos, o dicho en otras palabras, 
que las líneas doctrinales que se elaboren en beneficio de la garantía de la li- 
bertad de expresión son aplicables con escasas acomodaciones a la libertad de 
información". 

42 Porfirio Barroso y Maria del Mar López Talavera. Libertad de expresión y sus limitaciones cons6 
tucionales, editorial Fragua, Madrid, Espaiia, 1997. 

43 Aurelia Maria Romero Coloma, Derecho o la información y libertad de expresión, Basch, Barce- 
lona, 1984. Aurelio María Romero Coloma, Derecho a la información y libertod de expresión, 
Bosch, Barcelona, 1984. Aurelia Mario Romero Coiama, Derecho a lo informoción y libertod 
de expresión, Bosch, Barcelona, 1984. 
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Libertad de prenso 

La libertad de prensa en realidad es el vehiculo de la transmisión de noticias y 
pensamientos, por esta razón es un derecho fundamental reconocido por la de- 
claración internacional de la Organización de las Naciones Unidas. "La prensa 
debe ser expresión de la libertad. Pero la libertad de prensa, no es absoluta. Es 
un derecho relativo y tiene que coexistir con otros derechos. Hoy día, es eviden- 
te que el derecho a la difusión o comunicación de noticias es tan fuerte que se 
explica que la libertad de expresión se haya confundido con el derecho mismo a 
la información y que sea la única facultad que proclamen algunas declaraciones 
nacionales de derechos". 

"La libertad de prensa no puede actuar independientemente de lo verdad del con- 
tenido de la noticia. La noticia verdadera es el obieto de la libertad de prensa. 
La prensa depende, para poder tener algún efecto y ser económicamente viable, 
de una transmisión de noticias lo más rápida posible. Esta libertad no se extiende 
a las noticias deliberadamente falsas, iniuriosas, calumniosas, difamatorias, o 
delitos contra el honor, intimidad, propia imagen, juventud e infancia. Tampoco 
puede amparar una interpretación que abarque un deliberado o descuidado mal 
uso del derecho fundamental a la libertad de expresión (...) Lo que se pretende 
es proteger a la prensa frente a la exigencia de un deber de cuidado exagerado 
y frente a intromisiones preventivas por parte de órganos estatales, ya sea la 
policía, ya sea la iurisdicción ~ r d i n a r i a " ~ ~ .  

En esta reflexión j~r idico~olí t ica urge agregar que la libertad de prensa tam- 
bién debe estar destinada a proteger al ciudadano de la posible intromisión del 
propietario o los gerentes de un medio de comunicación en el contenido de la 
información y en la construcción de los mensaies, generando afectos negativos 
en los asuntos públicos para beneficiar intereses de grupo aglutinados detrás de 
la máscara de las libertades de información, expresión y de prensa. 

Para salvaguardar al ciudadano de posibles excesos de propietarios, gerentes 
o periodistas, se ha establecido el derecho de replica o rectificación y de la c o  
rrección de errores, que faculta a las personas físicas y jurídicas acogerse a esta 
norma, que figura en la mayoría de las legislaciones de las sociedades democrá- 
ticas, para expresar su versión respecto a un hecho y obligar al medio a rectificar 

AA Porfirio Borroso y Morío del Mar López Talavera, Libertad de expresión y sus lirnitociones consti- 
tucionoles, editorial Fraguo, Madrid, España, 1997. 
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la noticia en caso de haberse equivocado o solicitar el resarcimiento económico 
y moral si considera que su honor, intimidad o imagen fueron afectadas. - 
El Decreto lnter mirifica del Concilio Vaticano II aconseia a las autoridades civiles 
defender y tutelar una verdadera y iusta libertad de prensa: "Las autoridades civi- 
les tienen peculiares deberes en esta materia en razón del bien común al que se 
ordenan estos instrumentos. Por virtud de su autoridad, y en función de la misma, 
les corresponde defender y tutelar una verdadera y iusta libertad que la sociedad 
moderna necesita enteramente para su provecho, sobre todo en lo que atañe a 
la prensa [...) Téngase especial cuidado en proteger a los ióvenés de la prensa y 
de los espectáculos que sean perniciosos para su edad". 

Responsabilidad de prensa 
Debido a esas recomendaciones y argumentos jurídicos respecto al eiercicio de 
la libertad de prensa es que se acuña el concepto de responsabilidad, que tiene 
como fuente de nacimiento el propio hombre, en su condición de suieto de dere- 
chos y obligaciones, de deberes éticos o morales. Todos los actos del ser humano 
que se circunscriben en las normas legales o éticas son responsables. 

La profesora estadounidense Deborah JonhsonP5 acuña el concepto de responsa- 
bilidad moral para graficar conceptualmente que "alguien es responsable moral- 
mente de algo que ha sucedido, ya sean sus consecuencias positivas o negativas, 
quiere decir simplemente que es la persona que deberá responder cuando ocurra 
algún acontecimiento imprevisto". 

Jonhson explica cuatro usos distintos del concepto de responsabilidad: 

Primero, se puede decir que alguien es responsable en el sentido en que des 
empeña un papel de responsabilidad [roleresponsability] Una persona tiene 
un papel de responsabilidad cuando tiene un deber (o deberes] por el hecho 
de ocupar cierta función. Es el caso de los padres de familia responsables de 
sus hiios. Los policías son responsables de la seguridad de una vecindad. 

Un segundo uso importante del término responsable ("responsible"] está relacie 
nado con la causalidad. A veces, cuando decimos que alguien es responsable, 
queremos decir que hizo algo [o deiá de hacer algo] y esto hizo que sucediera 
otra cosa. Decimos que "Juan es responsable del accidente", lo cual significa 

45 Deborah G. Jonhson, Computer Ethics, second edition, Prentice Hall, Engelwood Clifk, New 
Jersey, 1994. 
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que Juan hizo algo que causó el accidente. La "responsabilidad causal" también 
se atribuye a daños naturales; por ejemplo, cuando decimos que el "viento es 
responsable del daño al techo" estomos señalando que el viento es el factor que 
causó el daño. No suele ser fácil determinar la responsabilidad causal, en casi 
toda situación imaginable, un acontecimiento efecto será el resultado de una 
multitud de factores. Podemos señalar algún elemento que marcó lo diferencia 
crucial y considerarlo como "la causa". A menudo es la acción o falta de acción 
de una persona la que se señala como el elemento que marcó la diferencia. Por 
eso decimos cosas como: "Juan es responsable del incendio; él encendió el Fós 
foro que Fue el origen del incendio" o "su alarmante discurso es responsable del 
pánico". Muchos factores contribuyen a estos sucesos y aceptamos que lo me 
yoría de esos Factores son condiciones normales [por ejemplo, había oxígeno 
cuando el incendio comenzó] Buscamos lo que consideramos el factor anormal 
y lo identificamos como causalmente responsable del acontecimiento. 

Un tercer uso de este concepto es equivalente a culpable ("blameworthy"] 
Cuando usamos "responsable" de esta manera, afirmamos que una perse 
no hizo algo mal, lo que condujo a un hecho o circunstancia. Por ejemplo, 
podríamos decir que alguien que ha escrito un código defectuoso para un 
programo inFormótico "es responsable; él tiene la culpa". Con esto queremos 
decir que no sólo hizo algo que causó otra cosa, sino que también hizo algo 
que no debería haber hecho y eso es lo que causó el hecho no deseado. La 
culpa a menudo se asocia a la causalidad y a veces también a la responsabi- 
lidad Funcional. Por ejemplo, consideraríamos culpables a los padres si su hijo 
estuviera desnutrido, porque no cumplieron con su papel de responsabilidad, 
siempre que no existieran circunstancias atenuantes, como la pobreza. 

Finalmente, una persona puede ser responsable en el sentido en que es legal- 
mente responsable. Eres legalmente responsable cuando estás obligado a pagar 
daños o indemnizar a los que se han visto periudicados por un acontecimiento 
o acción. Hay dos factores muy importantes a tener en cuenta con respecto a 
la responsabilidad legal. Primero, lo responsabilidad legal hecuentemente está 
vinculada a una de las otras connotocianes de la responsabilidad. Una perse 
na puede ser legalmente responsable por no haber cumplido con un papel de 
responsabilidad. Por ejemplo, si un vendedor de software engaña a un cliente 
con respecto al software vendido y luego el sohware no funciona de acuerdo 
con lo que aquél había sostenido, el vendedor puede estor legalmente obligado 
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a reembolsar el precio del software e indemnizar al cliente por las pérdidas 
ocasianadas. Claro está, puede ser necesario que el comprador pruebe la res- 
ponsabilidad causal para establecer la responsabilidad legal del vendedor. 

El segundo factor que conviene tener presente en cuanto a la responsabilidad legal 
es que no está siempre vinculada a la culpabilidad. Con frecuencia, la ley impone 
lo que se llama la responsabilidad legal estricta, que significa responsabilidad 
legal "sin culpa". Cuando se utiliza la responsabilidad legal estricta, los individuos 
o las compañías están legalmente obligados (a pagar daños o indemnización) 
aún cuando no hicieran nada malo. Es particularmente importante considerar esto 
con respecto al software ya que, como se menciona antes, algunos programas son 
tan complejos que pueden cometerse errores aunque se hiciera todo lo razonable 
para probar los programas. En este sentido, nadie tiene la "culpa". 

Con la ayuda de la profesora Jonhson, podemos distinguir el valor de la respon- 
sabilidad en el ejercicio del periodismo, comprendido como la actividad pro- 
fesional destinada a buscar información, acumularla, seleccionarla y difundirla 
a través de un medio de comunicación masivo para facilitar a la sociedad, al 
ciudadano, su deber de participar en las decisiones públicas. 

El estudio reflejado nos da pautas para relacionar la responsabilidad moral de 
los medios de comunicación, de sus propietarios, de sus gerentes y de los perie 
distas. con la responsabilidad legal que deben tener frente a la sociedad. 

Para reforzar mejor esta fundamentación, recurrimos a Barroso y López, quienes 
distinguen cuatro tipos de responsabilidades: 

- La responsabilidad civil: obligación de reparar el daño causado según la me- 
dida y forma determinada por ley. 

- La responsabilidad penal: de quien puede ser perseguido legalmente por un 
delito determinado. 

La responsabilidad o imputobilidad psicológica: capacidad de obrar con c e  
nocimiento. 

- Responsabilidad profesional: compromiso de la valuntad por cumplir eficaz- 
mente con una tarea, un encargo o una misión. 

La responsabilidad de los propietarios de los medios, de los gerentes de buena fe 
y de las periodistas se circunscribe en el último tipo porque la actividad informati- 
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va debe realizarse entre dos fuerzas: la de la ley y la que corresponde a la ética, 
de otro modo, la sociedad corre el grave riesgo de ser intoxicada irresponsable- 
mente desde los medios de comunicación. 

Para favorecer el mayor desarrollo de esta responsabilidad, ambos autores setia- 
lan algunos elementos morales indispensables: 

1 )  Tener un espacio de libertad. Quien no dispone de un espacio de libertad y el 
consiguiente poder efectivo de elegir sus formas de actuación no puede con- 
siderarse responsable. Espacio & libertad significa independencia y ausencia 
real de coercioneP. 

2) Decisión de a c h r  en consonancia con la conciencia. Voluntad de maneiar el 
espacio de libertad en consonancia con las convicciones personales. Dotar 
de libertad de poder. Tener cualificación humana y profesional, competencia 
técnica y práctica, medios y recursos, para transformar el poder de acción al 
servicio del cumplimiento de una misión. 

3) Actuación responsable. Ejercitar la actitud responsablemente. Saber emplear 
lúcidamente los espacios de libertad y los medios y recursos en consonancia 
con las orientaciones de la conciencia. Actuar de forma integra. 

En determinadas circunstancias propietarios y periodistas aprovechan muy bien 
el primer aspecto, es decir, en democracia, eiercen plenamente la libertad de 
empresa y prensa, sin embargo, cada vez más se verifica que cometen graves 
omisiones y faltas sin responsabilidad alguna en los dos últimos aspectos, afec- 
tando al titular del derecho a la información: el ciudadano; e impidiendo de ese 
modo su participación en la constante construcción de la democracia. 

Medios gobernados por el mercado y no por la sociedad 

La realidad actual demuestra que una mayoría de los medios de comunicación ya 
no son los idealizados instrumentos de garantía del derecho a la información ni 
de la libertad de expresión de la ciudadanía. Los acontecimientos nos conducen 
a pensar que, en democracia [sea representativa o participativa), el Estado deia 
de ser el principal peligro para el cumplimiento de ambos derechos como sucedía 
durante las dictaduras y más bien tiende a convertirse en el aliado indispensable 
de la ciudadanía en el eiercicio de esas garantías constitucionales. 

46 El subrayada es del autor del libro 
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Este viroie se puede razonar a partir de las condiciones políticos que imponían 
las dictaduras militares, cuyo accionar giraba, fundamentalmente, sobre la volun- 
tad de un grupo de personas que gobernaba en función del terror y al margen de 
la ley, instituyendo al Estado en el principal enemigo de lo libertad de expresión 
y del derecho a la información. y malutilizando el monopolio de la fuerza paro 
cerrar medios de comunicación, censurar sus contenidos, perseguir, encarcelar, 
exiliar y asesinar a periodistas. Para enfrentar esa realidad todo legislación de 
bía estar destinado a proteger a los medios y sus trabaiodores de ese Estado peli- 
groso. Con esto interpretación los legisladores incluyen la libertad de expresión y 
el derecho a la información en la Constitución, en la porte referida a los derechos 
y deberes fundamentales de la persono en su relación con el Estado. Otra prueba 
de esta tendencia es el artículo 15, que prohíbe a los funcionarios públicos clou- 
surar imprentas y otros medios de expresión del pensamiento si no se ha diclado 
previamente un estado de sitio. Esta norma considera de hecho como fuente de 
riesgo al Estado en el eiercicio de esta garantía constitucional. 

Esta realidad iurídica no sólo se produio o se produce en Bolivia, también se 
legisló desde eso óptica en países como Estados Unidos, donde lo Primera En- 
mienda de su Con~t i tuc ión~~ declara sabiamente que "El Congreso no aprobará 
Ley alguna ... que lesione la libertad de expresión o de prensa". Lo Corte Su- 
prema estadounidense ha interpretado este precepto, no como una prohibición 
absoluta de todo regulación estatal de la expresión de opiniones o acceso a la 
información, sino como un mandato de que se establezcan unos límites estrictos a 
la autoridad del Estado. Owen F i s ~ ~ ~  confirmo esta interpretación y seiiola que la 
Primera Enmienda se produce en un contexto histórico en el que se asumía como 
premisa que el Estado era el enemigo natural de la libertad. "Era el Estado el que 
estaba tratando de silenciar al individuo, y era el Estado a quien había que poner 
límites. Hay una gran dosis de sabiduría en esta concepción, pero se trata de una 

4 7  Lo Constit~ión original, redactada en 1787, na contenia ninguno referencia específica a lo 
prensa. Pero la presión popular por gorontíar más detalladas de garantías individuales resultó. 
en 1791, en 10 enmiendas constitucionales, canxidos como la caria de derechos. La primera 
de esos enmiendas se refiere o lo prenso. [lo Libertod de Prensa y la Ley, normas legales que 
afectan al periodisma en los américos. calección Chapultepec, Sociedad loteramericana de 
Prensa, Miami, Florida, Estados Unidas. 1999). 

4 8  &en M .  Fisr, La Ironía de lo Libertad de Expresión, editorial Gedisa, Barcelona, España, 
1999. 



."Y" .u. 
MEDIOS PODER Y DEMOCRACIA EN BOUVIA 

verdad a medias. Ciertamente el Estado puede ser opresor, pero también puede 
constituir una fuente de libertad", sostiene Fiss. 

"Este punto de vista inquietante descansa en una serie de premisas. Una de ellas 
se refiere al impacto que las concentraciones privadas de poder tienen sobre 
nuestra libertad; a veces se necesita al Estado para contrarrestar estas fuerzas", 
sentencia el escritor estadounidense. En su opinión, el valor de la Primera Enmien- 
da radica en que garantiza la libertad de expresión como un valor social, como 
protección de la soberanía popular y no sólo como un valor individual. Por esta 
razón es que Fiss no se explica "por qué los intereses de quienes se expresan 
(empresarios de medios, periodistas, politicos, etc.) deben tener prioridad sobre 
los intereses de los individuos acerca de los cuales se discute, o los intereses 
de quienes escuchan, cuando aquellos entran en conflicto con éstos". Tampoco 
entiende "por qué el derecho a la libertad de expresión se debe extender a las 
muchas instituciones y organizaciones (CBS, NAACP, ACLU, First National Bank, 
Pacific Gas 8, Electric, Turner Broadcasting System, VFW] que de modo regular 
reciben protección bajo la Primera Enmienda, a pesar de que no representan 
directamente un interés individual en la autoexpresión". 

"A mi juicio dice Fiss- la expresión de opiniones adquiere un valor ton importante 
en la Constitución, no porque constituya una forma de autoexpresión o de autorree 
lización personal, sino porque es esencial para la autodeterminación colectiva. La 
democracia permite a la gente elegir el modo de vida que desea llevar, y p resup 
ne que esta elección se hace en el contexto de un debate público que es, por usar 
la ya famosa fórmula del Juez Brennan, "desinhibido, vigoroso y abierto". 

El autor estadounidense cree que en algunos casos, "los órganos del Estado 
tratarán de asfixiar el debate libre y abierto, y la Primera Enmienda constituye 
entonces el mecanismo, de éxito ya acreditado, que frena o evita esos abusos 
del poder estatal. En otros casos, sin embargo, el Estado puede verse obligado a 
actuar para promover el debate público: cuando poderes de carácter no estatal 
ahogan la expresión de opiniones. Habrá que asignar recursos públicos -repartir 
megáfonos- a aquellos cuyas voces de otra forma no serían oídas en la plaza p& 
blica. Puede que el Estado tenga incluso que silenciar las voces de algunos poro 
que se oigan las voces de los demás; a veces no hay más remedio". 

i A  quién se refiere Fiss cuando habla de silenciar algunas voces para que se oi- 
gan las voces de los demás y la democracia? Pues, indudablemente, 
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a las concentraciones privadas de poder organizadas en medios de comunico- 
ción, a las cuales considera como una de las instituciones fundamentales para 
que el sistema democrático se traduzca en un autogobierno colectivo y que para 
cumplir su misión de informar necesitan un cierto grado de autonomía respecto 
del Estado. 

"Esta autonomía es, en primer lugar, de índole económica. Durante más de dos- 
cientos anos, en los Estados Unidos los periódicos han sido de propiedad priva- 
da, y ha existido propiedad privada de radio y televisión tan pronto estas tec- 
nologías aparecieron. La prensa no depende económicamente del Estado para 
su financiación, ni pueden los cargos públicos manipular la prensa a base de 
contratar y despedir a periodistas o emisoras", escribe Fiss. 

"En segundo lugar -continúa- la autonomía es de tipo jurídico. Existe un cuerpo de 
doctrina iudicial que impone límites a la capacidad del Estado para silenciar a sus 
críticos, especialmente a la prensa, a través de procesos civiles y penales (...] La 
autonomía iurídica de la prensa reíuerza su autonomía económica". Esta realidad 
que refleja Fiss tiene como fuente ideológica el capitalismo ortodoxo, que concibe 
una separación estricta entre el Estado y lo economía, y exige que la interferencia 
estatal en la actividad empresarial sea mínima. En el mismo sentido, el liberalismo 
clásico imagina al Estado como el enemigo natural de la libertad, e insiste en que 
la intervención del Estado en la vida de las personas debe ser limitada. 

Ambos razonamientos impiden al Estado intervenir como ente regulador de las 
relaciones informativas entre los medios privados y la sociedad. Quizás, en de- 
terminado momento histórico, esta visión doctrinal del Estado Fue beneficiosa 
para la sociedad y, por supuesto, para la democracia, porque, como dice Fiss, 
la autonomia económica y jurídica de la prensa aseguraba a ésta cierto grado 
de independencia respecto del Estado. Pero, en este tiempo existen otras Fuerzas, 
incluso más poderosas que el propio ente estatal, que ponen en riesgo el sistema 
político vigente en la mayoría de los países del mundo. Entre esas fuerzas pode- 
mos identificar a las transnacionales y, con especial atención, al mercado, que en 
definitiva es la causa de aquellas. 

Fiss está convencido que el mercado limita a lo prensa a la hora de cubrir los 
asuntos públicos y padía llevarla a fracasar en el cumplimiento de su deber de 
mantener informado al público. "La prensa de propiedad privada está libre del 
control estatal, lo cual es, por supuesto, algo bueno; pero se halla constreñida por 
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la estructura económica en la que está inserta. Al igual que otros empresarios, 
los propietarios de periódicos, de televisiones o de emisoras. de radio buscan 
maximizar los ingresos y minimizas los costes. En definitiva, quieren obtener un 
beneficio, y sus decisiones acerca de qué debe ser obieto de información y cómo 
debe informarse están determinadas en gran medida por este deseo". 

Con bastante solidez argumenta que el mercado, al eiercer presión sobre la 
prensa, puede provocar que esta sea tímida en su crítica al gobierno o a ciertos 
candidatos a cargos públicos, cuando las políticas gubernamentales o la posi- 
ción de estos candidatos favorecen sus intereses económicos. En otros casos, la 
influencia puede ser más sutil: un simple deseo de maximizar los beneficios puede 
llevar a la prensa a dejar de lado cuestiones que deberían ser aireadas, pero que 
no generan los beneficios deseados. 

Un criterio muy similar sostiene el periodista Sergio M u f ~ o z ~ ~ ,  quien trabaja en 
el diario "Los Ángeles Times" de Estados Unidos. "Un encuesta de la Sociedad 
Americana de Editores de Periódicos hecha en 1999, encontró que 78 por ciento 
de los entrevistados cree que la gente poderosa planta historias en la prensa para 
manipularla. Desde esta perspectiva d icen los críticos de la prensa- los periodis 
tos han abandonado su papel de árbitros justos que escribían sus artículos con 
un sentido de equidad y iusticia, procurando siempre presentar, por lo menos, 
los dos lados de una historia", manifiesta y añade que "el problema principal de 
este reclamo, desde mi perspectiva es que tiene demasiadas vertientes. Expongo 
dos. Para la izquierda, o para quienes en Estados Unidos se definen como libe 
roles, los anunciantes determinan la agenda de los medios que les pertenecen a 
las corporaciones. En ese sentido, la crítica dice que el interés primordial de los 
propietarios de los medios es proteger sus intereses económicos, no la libertad 
de expresión ni el libre flujo de la información cuando esta es contraria a sus 
intereses. La Derecha, en cambio, siempre ha dicho que la mayoría de los r e  
porteros en la mayoría de los periódicos son liberales ernboscados que muestran 
sus prejuicios en sus notas y subrepticiamente tiñen de ideología las noticias que 
deberían ser neutrales". 

49 Sergio Muñoz participó en el seminario "Lo búsqueda de lo calidad periodístico y a trans- 
formación del periodismo profesional", realizado en Monterrey, México, y organizado por la 
Corporación Andina de Fomenta (CAF] y la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano ente 
el 30 y 3 1 de agosto de 2004. 
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La realidad que describen los dos estodounidenses es muy parecida a la que su- 
cede en Bolivia y en gran parte de Latinwmérica, donde adoptaron la economía 
de libre mercado hace más de 20 años. La democracia representativa acabó con 
el capitalismo de Estado y las dictadurcs militares, pero, contradictoriamente, 
incubó otra dictadura: la del mercado, que a su vez engendró la dictadura me 
diática en contra del derecho a la información y la libertad de expresión. Si aún 
hay dudas sobre esta realidad basto reposar los evidencias de octubre 2003, 
enero 2005 y mayeiunio 2005 sobre lo actitud asumido por las concentraciones 
privadas de poder organizadas en medios de comunicación social. 

Entonces, es necesario preguntarnos iquién es más peligroso en este tiempo para 
el derecho a la información y la libertad de expresión? $El Estado, como lo fue 
durante las dictaduras, o la dictadura mediática, que se desarrolla en democre 
cia, pero actúa con los principios dictatoriales del mercado? Es muy posible que 
las respuestas varíen según la posición política, ideológica y económica de coda 
persona, pero lo que no tendría que variar es que todos estamos comprometidos 
en ampliar los bases de participación de la democracia. En este sentido, vale la 
pena concebir un Estado regulador y distribuidor de beneficios y no un Estado 
inerte, que deja hacer y dejo posar afectando seriamente los canales de partici- 
pación de la sociedad en la construcción del sistema democrático. 

A priori despierta susceptibilidades esta propuesta de dotar de mayor poder legal 
al Estado por el significado histórico que construyó la práctica política en torno a 
ese ente represor,excluyente y oligárquico frente a lo sinonimia de libertad que 
cultivaron los medios de comunicación. Pero la realidad cambió, tal y como verifi- 
camos a lo largo de este trabajo, por tanto las concepciones jurídicas, en su cali- 
dad de ciencia, también deben cambiar para desarmar a la dictadura mediática 
y democratizar el derecho a la palabra. De ninguna manera, la nueva realidad 
creada por la ley debe afectar a otras garantías constitucionales como el detecho 
a "trabaiar y dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad lícita, en 
condiciones que no perjudiquen al bien colectivo"50 y menos puede lesionar el 
derecho "a la propiedad privada, individual o colectivamente siempre y cuando 
cumpla una función ~oc ia l "~ ' .  

50 Artículo 7, inciso d. 
5 1 Artículo 7, inciso i. 
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Sin embargo, esto no quiere decir que se debe plantear la creación de un Estado 
interventor dirigido a terminar de forma antidemocrática con la autonomía jurídi- 
ca y económica de los medios privados de información, sino dotar de mayores 
mecanismos de control social y legal a la sociedad para que pueda sostener unas 
relaciones informativas y comunicativas equilibradas con la empresa privada. 

Democracia participaha con dictadura mediática 

Para desechar totalmente cualquier temor político, que muy bien puede ser jus- 
tificado con antecedentes históricos, partamos considerando, básicamente, al 
Estado como la organización jurídica superior de la sociedad para mantener la 
convivencia de las personas bajo los principios democráticos de libertad, justicia, 
solidaridad, seguridad e En ese sentido, no vale la pena quedarse 
con la composición estatal de hace 50 años, sino con la que acoge en su seno, 
con todas las deficiencias que se pueden enumerar, la representación indígena 
y la mayor presencia de diversos sectores sociales en las diferentes instancias de 
decisión pública, particularmente, municipios y Poder Legislativo. 

Prueba de ello es que la democracia boliviana, que puede ser objeto de las 
críticas más lúcidas o dogmáticas y seguir desencantando a una parte de la s e  
ciedad, ya no es la de octubre de 1982, ha avanzado a pasos acelerados por la 
fuerza de los movimientos sociales, más que todo entre febrero de 2000 y Octu- 
bre de 2003. Como consecuencia de este proceso de cambios irrefutables, el 20 
de febrero de 2004 dejó de ser simplemente representativa para ser participativa 
también, al menos formalmente. 

A la luz de este nuevo tiempo histórico, la nueva Constitución abrió sus páginas 
a una nueva realidad de Estado de Derecho: "Bolivia, libre, independiente, s e  
berana, multiétnica y pluricultural constituida en República Unitaria, adopta para 
su gobierno la forma democrática representativa y participativa, fundada en la 
unión y la solidaridad de todos los bolivianos", dice el artículo primero, pará- 
grafo l. N o  sólo eso, el parágrafo II instituye el "Estado social y democrático de 

52 Alcider Alvarado, Del Constitucionalirmo Liberal al Conrtitucionalismo Social, editorial Judicial, 
Sucre, Bolivia, 1994. 
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derecho, que sostiene como valores superiores de su ordenamiento iurídico, la 
libertad, la igualdad y la i ~ s t i c i a " ~ ~ .  

La nueva realidad constitucional toma cuerpo deliberante en el artículo 4, pará- 
grafo 1, que establece: "el pueblo delibera y gobierna por medio de sus represen- 
tantes y mediante la Asamblea Constituyente, la iniciativa Legislativa Ciudada- 
na54 y el Referéndum, establecidos por esta Constitución y normados por Ley". 

Para fisonomizar mejor el nuevo Estado de Derecho, que tiene como fin esen- 
cial la seguridad y participación del ciudadano, la nueva Constitución instituye 
el recurso del hábeas data en el articulo 23: "Toda persona que creyese estar 
indebida o ilegalmente impedida de conocer, obietar u obtener la eliminación 
o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, 
magnético, informático en archivos o bancos, de datos públicos o privados que 
afecten su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal y familiar, a 

53 La definición del Estado como social, democrático y de derecho, propuesta por el Deknsor del 
Pueblo ya en 200 1, establece unas características que llenan un vacía existente en nuestra Con- 
stitución desde lo creación de la Repúblico en 1825. 

Social porque el Estado debe refleiar y servir a la colectividad y no a individualidodes o 
grupos de interés, por encima de las porticularidodes y las diferencias, es decir que sea el 
espacio de confluencia y representación. 
Democrático DOraUe es resultado de lo decisión del coniunto de ciudadanos los) oraanizador . ,  - 
[as) que manifiestan su voluntad de constituirse en uno ;epresentoción legitima y plural, medi- 
ante mecanismos Dreviomente establecidos que garantizan la Dartici~ación iaualitaria. . - - 
De Derecho parque define al Estado como el gobierno de leyes, el ocuerdo por lo convivencia 
regida par normas asumidas par todos (as). Un esquema en el que están claromente definidos 
los deberes y los derechos de las personas, tanto como individuos concurrentes o la colectivi- 
dod, como colectividades respetuosas de las dikrencias [Hacio la Asambleo Constituyente, 
Unidod de Coordinación del gobierno de Carlos Mesa, imprenta Tromo srl. La Paz, Bolivio, 
20041 

54 La iniciativo legislativa ciudadana consiste en el derecho que todo la1 ciudadano lo) tiene paro 
presentar proyectos de ley a consideroción del Poder Legislativo. Hasta antes de la nueva Con- 
stitución, esta capacidad se halloba restringida a los senadores, diputados, Deknsor del Pueblo, 
Poder Eiecutivo y Poder Judicial en materia de su competencia. Esto disposición tiene su com- 
plemento en el articulo 71 de lo Constitución, cuyo parágrafo III setíala que "los ciudadanos 
podrán presentor directamente al Poder Legislativo proyectos de Ley en cualquier moteria. La 
Ley determinará los requisitos y procedimiento poro su consideración obligatorio por el órgano 
correspondiente". (Hacia la Asombleo Constituyente, Unidad de Coordinación del gobierno de 
Carlos Mesa, imprenta Trama srl. La Paz, Bolivio, 20041 
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su imagen, honra y reputación reconocidos e n  esta Constitución, p o d r á  i n t e r p e  

ner el recurso d e  hábeas data ante la Cor te  Superior del Distrito o ante cualquier 

juez d e  par t ido a elección suya. 

Si el Tribunal o juezcompetente declara p r o d e n t e e l  recurso, ordenam la r e v e l ~ i ó n ,  

eliminación o rectificación de los datos p e r m a l e s  cuyo regislro he impugnado. 

La decisión que se pronuncie se elevará en revisión, d e  of ic io ante el Tribunal 

Constitucional, en e l  plazo d e  veinticuatro horas, sin que p o r  ello se suspenda 

la eiecución del fallo. 
El recurso de hábeas d a t a  n o  procederá para levantar el secreto e n  mater ia 

de prensa. 

El recurso de hábeas da ta  se tramitará conforme al procedimiento establecido 

para e l  recurso de A m p a r o  Constitucional previsto e n  el art iculo 19 de esta 

Constituciónss. 

En este propósito d e  consolidar la democracia deliberante, la nueva Constitución, 
promulgada par el gobierno d e  Carlos Mexi Gisbert, amplia las plataformas d e  par- 
ticipación d e  la miedad civil organizada en el artículo 222 al establecer que "la 
representación popular se ejerce a través d e  los partidos políticos, agrupaciones ciu- 
dadanas y pueblos indígenas con arreglo a la presente Constitución y las leyes"56. 

55 El hábeas data puede ser concebido como uno acción iudicial para acceder a registros o bancos 
de datos, conocer los datos almacenados y en caw, de existir falsedad o discriminación correair 
dicha información o pedir su confidencialidod. En la actuolidod y debido a lo proliferación Ae 
bancos de dabs electrónicos y su falto de reglamentación y control en nuestro país, lo incor. 
poroción de este concepto viene a resguardar derechos fundamentales de las personas. (Hacia 
la Asamblea Constituyente, Unidod de Coordinación del gobierno de Corlos Meso, imprenta 
Tramo srl. Lo Paz, Bolivio, 2004) 

56 Se incorpora lo posibilidad de que las y los ciudadanos puedan organizarse en asnciaciones 
no partidarias para intervenir en postulaciones paro corgos electivos, sin la mediación de los 
partidos politicos. La operiura tiene un especial significado porque, han sido los propios par- 
tidos politicos los que se han avenido a la transformación. Sin duda que ello es el resultado 
del desgoste de los poriidos poliiicos como medios y mecanismos de representoción y que la 
operturo obedece a la búsqueda ciudadana por encontrar instrumenlos legítimos de mediación, 
pero de ninguna manero significo que se trata del primer poso hacia la desaparición de los 
portidos políticos, por el contrario, dará lugar a una nuevo generoción de poliiicos 
modernizados, democróticos y representativos. \Hacia la Asamblea Constibyente, Unidad de 
Coordinación del gobierno de Carlos Mesa, imprenta Tramo srl. Lo Por, Bolivio, 2004) 
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El  artículo 223 señala: 

l. Los portidos políticos, los agrupociones ciudadanas y los pueblos indigenas 
que concurran o la formación de la voluntad popular son personas jurídicas 
de derecho público. 

II. Su programo, organización y funcionamiento deberán ser democráticos y ajus- 
tarse a los principios, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución. 

III. Se registrarán y harán conocer su personería ante la Corte Nacional Electe 
rol. 

IV. Rendirán cuenta pública de los recursos financieros que reciban del Estado y 
estarán sujetos al Control Fiscal. 

El artículo 224 estipula que "Los partidos políticos y/o agrupaciones ciudadanas 
y/o pueblos indígenas podrán postular directamente candidatos a Presidente, 
Vicepresidente, Senadores y Diputados, Constituyentes, Concejales, Alcaldes y 
Agentes Municipales, en igualdad de condiciones ante la Ley, cumpliendo los 
requisitos establecidos por ella"*'. 

La inédita realidad jurídica deliberante termina por crearse en el artículo 232 que 
instituye que "la reforma total de la Constitución Política del Estado es potestad 
privada de lo Asamblea Constituyente, que será convocada por Ley Especial 
de Convocatoria, la misma que señalará las formas y modalidades de elección 
de los constituyentes, será sancionada por dos tercios de voto de los miembros 
presentes del H. Congreso Nacional y no podrá ser vetado por el Presidente de 
la República". 

57 Las agrupaciones ciudadanos y/o las asociaciones de pueblos indigenas por definición son 
asociaciones de corócler especifico y circunsbncial, mientras que los partidos políticas ron insB- 
tuciones que pretenden ser sostenibles en el tiempo. Por supuesta que si los ciudadanos de una 
agrupación ven que sus intereses y objetivos trascienden una elección y una gestión, enbnces 
podrán considerar la de constituir un partido politico. Lar agrupociones ciudadanas 
pueden constituirse con el objetivo de promover una candidatura a un gobierno municipal de 
una sección de provincia y nado mós. o para postular a un candidato a diputado uninominal en 
uno circunscripción especifica. En estos casos cumplirón los requisitos planteados o los partidos 
políticos de manera proporcional al tamaño de su objetivo. En caso de buscar la Presidencia, 
Vicepresidencia, Senoturias o Diputaciones Uninominoles, el requisito será el mismo que para 
los partidos politicos. (Hacia la Asamblea Constituyente, Unidod de Coordinación del gobierno 
de Carlos Mesa, imprenta Trama srl. La Paz, Bolivia, 2004) 
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Bolivia estrenó esta nueva forma de convivencia política el 18 de julio de 2004 
con el Referéndum sobre el gas, convocado por el gobierno de Carlos Mesa. 
Las preguntas y los resultados de ese primer proceso pueden ser largamente 
discutidos, pero es innegable que es el cimiento sobre el que se edifica el nuevo 
cambio que se aproxima: el Estado autonómico, que casi seguro será refrendado 
por otro Referéndum, previsto para junio de 2006. Estas evidencias nos están 
demostrando que por primera vez en la historia se entrega al pueblo la decisión 
final sobre temas de interés nacional, lo que significa que el ciudadano antes de 
decidir debe contar con buena información. 

A este proceso de cambios se suman los decretos supremos de Transparencia 
Informativa, que abre la información producida por el Estado a los ciudadanos; y 
de Radios Comunitarias, que otorga a la sociedad la facultad de administrar me 
dios y procesos comunicativos. Ambos instrumentos jurídicos fueron ampliamente 
detallados y explicados en la segunda parte de este libro. 

Entonces, si la democracia ya tiene instituciones de participación ciudadana en 
las decisiones públicas del país, es incoherente que los medios sigan desarro- 
llándose bajo la filosofía de la comunicación representativa. La democracia par- 
ticipativa requiere de una comunicación participativa y ésta de medios que con- 
ciban la in-formación como un producto cultural con un fin último: construir una 
sociedad soberana, tomando como pilar filowfico la ecuación que sostiene que 
una buena información genera un buen iuicio, un buen juicio una buena decisión 
social y una buena decisión social construye una sociedad soberana. El estado 
mediático actual representa un riesgo para el sistema democrático por el espiritu 
dictatorial con el que actúan los operadores de información de una buena parte 
del poder privado organizado en medios de comunicación social. 

Ahora más que nunca, por las nuevas condiciones democráticas, la sociedad 
requiere de medios que cumplan el obietivo que les asignan Bill Kovach y Tom 
Ronsenstiel: "proporcionar a los ciudadanos la información que necesitan para 
ser libres y capaces de gobernarse a sí mismos". De otro modo, puede crecer o 
confirmarse la tendencia de América Latina hacia el autoritarismo, constatada el 
año pasado por un estudio realizado por Naciones Unidas, que revela que el 56 
por ciento de los latinoamericanos cree que el desarrollo económico es más im- 
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portante que la democracia y que está dispuesto a apoyar (54.7%) un gobierno 
autoritario si resuelve sus problemas  económico^^^. 

Para explicar esta infartante realidad sociopolítica, el periodista colombiano Ger- 
mán Rey recurre al premio Nóbel de Economía, Amartya Sen, quien escribió 
que "aún la idea de necesidades, incluyendo el entendimiento de necesidades 
económicas, requiere información pública e intercambio de información, visiones 
y análisis [...) Los derechos políticos d ice-  incluyendo la libertad de expresión y 
discusión, no son sólo fundamentales en incluir respuestas sociales a necesidades 
económicas, ellos lo son para la conceptualización de las necesidades económi- 
cas en sí mismas". 

"El problema no está entonces -seiiala Rey- en que los latinoamericanos reconoz- 
can el significado social de lo económico, sino en que están siendo conducidos a 
los brazos del autoritarismo de la mano de sus necesidades básicas aplazadas". 

Cuanta razón tienen Rey y Sen, pues, la pobreza no sólo se materializa en la falta 
de dinero, sino en la falta de palabra, y en esta última carencia tienen mucho 
que ver los medios de comunicación; de la información que proporcionen a la 
sociedad dependerá la alimentación de la participación social y revalorización 
del significado de la democracia deliberante a través de la construcción colectiva 
de la información. Conservar su espíritu dictatorial, traducida en la imposición 
de la agenda privada como agenda pública, puede derivar en la constitución de 
una sociedad sin  ciudadano^^^, por tanto una democracia sin participación. 

Para facilitar este proceso de consolidación de la democracia deliberativa, el 
Estado de Derecho, cuya base es la "norma de normas" o Constitución Política 
del Estado, como seiiala el politólogo ecuatoriano Luis Verdesotobo, (y cuyo funda- 
mento básico es la capacidad de garantizar la seguridad, esto es, la existencia 
o la vida misma de los ciudadanos; la libertad de los asociados en la nación, 

58 Germán Rey, periodista colombiano, en su intervención en el seminario: Búsqueda de la calidad 
~eriodistica v lo hansformoción del Deriodismo ~rofesional. seminoria realizado en Manterrev. 

'hueva León,'~éxico, organizado por la CAF y 1; ~undación Nuevo Periodismo lberoamericon; 
entre el 30 y 31 de agasto de 2004. 

59 Democracy without Citizens. Medio ond h e  Decay of Américon Politics. Robert M. Entmon, 
Oxford, Oxfard University Press, Nueva Yark, 1989. 

60 El proceso constituyente en Bolivia, Luis Verdesoto, editorial Plural, Ildis, La Paz, Bolivio, 2005. 
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a saber: la posibilidad de interrelacionamiento para generar sentidos de funcie 
namiento y de futuro a la comunidad; la igualdad, entendida como los recursos 
necesarios para el ejercicio de la producción y la reproducción económica y 
política; el futuro social de los actores congregados dentro del limite estatal; y 
la identidad, vista como el sentido de pertenencia a un colectivo mayor, pero 
con respeto a la diversidad constitutiva) debe imponerse, precisamente, en su 
dimensión legítima normativa sobre los designios del mercado que, desde hace 
20 años, gobiernan de facto a los medios de comunicación. 

la información pertenece a los periodisíus y la opinión, a las em- 
PreMS 

Dadas las circunstancias actuales, enrrurnbadas hacia la democracia delibera- 
tivaparticipativa, no sólo se debe garantizar la difusión de hechos veridicos a 
través de la información, sino también se debe asegurar el ejercicio del plura- 
lismo en los medios que se declaran democráticos, concibiendo el intercambio 
de opiniones encontradas como la mejor práctica metodológica para llegar a la 
verdad a través del eiercicio de la libertad de expresión. 

La realidad revisada a lo largo del trabajo nos demuestra que la información, en 
cierto modo, es dominio de los periodistas y la opinión, casi siempre, de los em- 
presarios. Estos deciden quiénes deliberan a través de sus medios, durante qué 
tiempo, cuándo y sobre qué temas. Prueba de ello es que los columnistas de los 
periódicos son seleccionados arbitrariamente por los propietarios en función de 
su ideología. Aquel que no comparta la visión del dueño del medio sencillamente 
jamás tendrá un espacio, salvo excepciones6'. Gran parte de los medios televisi- 
vos y radiales tienen opinadores favoritos, quienes son invitados permanentemen- 
te en función de intereses económicos o políticos. Este mal también se presenta 
en ciertos medios denominados alternativos, que se declaran democráticos, pero 
optan por vetar la visión de intelectuales afines al liberalismo o simpatizantes 
de partidos conocidos como tradicionales. Vale decir, practican lo que critican, 
cayendo en la autofagia. 

Es paradójico que los medios autodenominados defensores de la democracia cie 
rren las opiniones adversas a los intereses de sus propietarios argumentando que 
"la invitación a escribir una columna en cualquier periódico del mundo es una 

61 El Semanario La Época conhonta permanentemente a personas de disiinios visiones politicas. 
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atribución del Director, como lo es, por causa justa, pedir que dele de hacerlo. Es 
más, consideran que por un elemental sentido de decencia, si quien escribe una 
columna no comparte mínimamente las políticas de determinado medio y duda 
de la idoneidad de quienes son sus propietarios y directivos, lo apropiado es a le  
jarse voluntariamente de ese medio. Pero si no lo hace, el director tiene atribución 
de suspender la difusión de la columna"62. Con estas falacias, en un periódico de 
inclinación liberal sólo los intelectuales neoliberales escribirán en sus páginas y 
en un canal de televisión de tendencia antiliberal, sólo los socialistas o comunistas 
deliberarán. Entonces, si partimos de esta premisa idónde queda el pluralismo? 
?En qué queda la Libertad de Expresión si ya nace condicionada por los intereses 
del propietario? sQué sentido tiene el artículo 7, inciso b, de la Constitución, que 
dice que toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones por 
cualquier medio de difusión? Pues sencillamente la democracia participativa ha- 
brá perdido el habla y por tanto no podrá deliberar para desarrollarse. Entonces 
tropezaremos otra vez con el monopolio dictatorial de la palabra, conservada 
hábilmente por los propietarios de los medios de comunicación. 

El pluralismo es una condición básica de la democracia, a la que entendemos 
como un proceso continuo de comunicación de temas y hechos públicos entre go 
bernantes y gobernados para buscar soluciones colectivas. Por esta razón es que 
Ángel Benito encarga un papel fundamental a los medios de comunicación como 
amplificadores de los universos individuales y del diálogo social, a lo que Javier 
del Rey Morató llama pluralismo porque supone la instalación de un punto de vista 
contrario para adquirir un mejor conocimiento de la realidad social. Vetar una opi- 
nión significa, según Stuart Mill, robar una parte de la realidad a la sociedad para 
evitar que llegue a la verdad. Es decir, el principal afectado de la manipulación 
de la deliberación es el titular del Derecho a la Información: el ciudadano, quien 
cuando compra un periódico o escucha una radio o mira un canal de televisión no 
sabe que a través de esos medios sólo conocerá una parte de la realidad porque la 
otra se lo esconderán en nombre de la Libertad de Expresión, entonces sus juicios 
estarán equivocados y sus decisiones serán producto de una gran mentira. 

6 2  Argumentos sostenidos porJuan Cristóbal Soruco, en su condición de Director de "La Razón". en 
dos cartas publicadas -30 de noviembre y 13 de diciembre de 2002 (Semanario Pulso]- para 
señalar que el periodista Rafael Archondo deia de ser columnista de ese periódico por criticar a 
su propietario, Raúl Garáfulic Gutierrez, por haber usado su medio en la compra iraudulenta del 
LAB. 
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Ante esta situación es prudente revitalizar el espíritu de la Constitución, que con- 
sidera a la opinión como el fundamento esencial de la materialización de la 
Libertad de Expresión, que en este momento de forma antidemocrática está baio 
control de los propietarios de los medios masivos de comunicación. Con este 
espíritu es necesario actualizar o reponer el Decreto Supremo de 19 de febrero 
de 1970, aprobado por el gobierno de Alfredo Ovando Candia para abrir las 
páginas y espacios de opinión a los periodistas y, de ese modo, reducir el mone 
polio empresarial en la difusión de las ideas. Suena contradictoria esta propuesta 
porque se busca democratizar la opinión con la medida de un gobierno dictate 
rial. Sin embargo, vale a pena quedarse con la naturaleza de la medida antes 
que con el factor que la aprobó. 

Bajo esta perspectiva será correcto dejar la página editorial al pensamiento deme 
crático del propietario, pero no todo el espectro de la deliberación porque si  bien 
la información es la base de la creación de la opinión pública, las ideas de los 
opinadores son las flechas que señalan hacia qué dirección va ir esa opinión pú- 
blica. Más aún si consideramos que la información, trabaiada habitualmente por 
los periodistas, es susceptible de prueba porque es producto de hechos, mientras 
que los pensamientos, las ideas, opiniones o juicios de valor no se prestan, por 
su naturaleza abstracta, a una demostración de su exactitud. Esto significa que 
el periodista está obligado a trabaiar con la verdad, mientras que el propietario 
puede hacerlo con la especulación y las falacias de sus opinadores, pues, como 
dice Lorenzo Gomis la opinión es la interpretación del futuro deseable, mientras 
que la información es la interpretación del pasado conocido. Esta contradicción 
interna a veces es imperceptible, pero se materializa peligrosamente en un efecto 
negativo en la sociedad, que no siempre distingue la opinión de la información 
porque se lo presentan a veces en una misma envoltura, lo que puede generar en 
el ciudadano un conocimiento cabal de los hechos, pero con una falsa dirección 
hacia el futuro. En otras palabras, los periodistas pueden presentar o crear, a tra- 
vés de las noticias, una realidad cercana a los hechos y los propietarios fabricar, 
a través de la opinión controlada, un futuro posible muy distante de los hechos y 
de la sociedad, pero muy cercano a sus intereses. 

Comunicar es gobernar desde los medios independientes 

Como ya dijimos, este nuevo tiempo político requiere un nvevo tiempo mediático 
que comulgue con la función que proponen Friedrich y Angel Benito para los 
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medios: construir la democracia como aquel ámbito de convivencia que mejor 
consagra los límites de la política y ponerse al servicio de los obietivos comunes, 
que debidamente estudiados y libre y socialmente queridos, se estiman como con- 
venientes en un momento y sociedad dados. Para garantizar este proceso de na- 
cimiento de relaciones informativas democráticas entre la sociedad y la empresa 
privada es necesario recurrir al constitucionalismo como principio restrictivo del 
poder de los medios y como fundamento amplificador del poder de la audiencia. 

Por supuesto, la concepción planteada no nos puede ni debe guiar a un enfren- 
tamiento excluyente entre el poder mediático y el poder de la audiencia, sino a 
una relación de comunicación democrática que nos conduzca a poner en común 
hechos o temas de interés público para que sean resueltos con la participación de 
la colectividad, constituida por ciudadanos libres capaces de autogobernarse. 

La construcción de este proceso nos obliga a concebir, en la nueva Constitución 
Política del Estada, empresas de medios de comunicación sin intereses extrape 
riodísticos, sino vinculados enteramente a la camunidad, pues de otro modo la 
sociedad seguirá experimentando escándalos como el caso Garáfulic, LAB, o 
continuará siendo desinformada como en Octubre 2003, manipulado como en 
Enero, Mayo y Junio de 2005. 

Estamos hablando de independencia, que entendemos como la libertad de los 
medios para informar al ciudadano sin condicionamientos de ninguna natura- 
leza, especialmente económicos; la dependencia significaría perder la libertad 
y bloquear el camino más democrático hacia la verdad. Un desenlace de esta 
naturaleza sería un grave atentado contra la democracia participativa porque 
equivaldría a legalizar la mentira en la formulación de las noticias, intoxicar a 
la sociedad con propaganda y lesionar el derecho a la comunicación del ciuda- 
dano. Es cierto, este requisito está contemplado en la mayoría de los códigos 
de ética de los periodistas y en las normas iurídicas que rigen el eiercicio de su 
profesión. "Los periodistas no podrán recibir remuneración alguna de institución 
pública o privada que frecuente por razones inFormativas. Es incompatible el 
eiercicio simultáneo del periodismo con el de relaciones públicas o asesorías de 
prensa cuando el periodista tiene asignada como fuente la institución para la cual 
también trabaia", dice el artículo 1 1 del Código de Etica de la Confederación de 
Trabajadores de Prensa Bolivia. En resumen, un periodista no puede tener ética- 
mente dos patrones ni recibir dos sueldos de sectores excluyentes. Sin embargo, 
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sí están libres de hacerlo los empresarios de medios -según los datos presentados 
por la investigadora y periodista Lupe Cajías- a través de sus vínculos con otros 
negocios e~tra~eriodísticos, gobernados por el mercado, antes que por el bien 
común. 

Noam Chomsky, en el libro "Los guardianes de la Libertad", advierte que "los 
medios de comunicación de masas de los Estados Unidos son instituciones idee  
lógicas efectivas y poderosas que llevan a cabo una función propagandística de 
opoyo al sistema mediante su dependencia de las fuerzas del mercado, mediante 
los supuestos interiorizados y mediante la autocensura. Sin una coerción abierta 
significativo, este sistema de propaganda se ha ido haciendo cada vez más 
eficiente en las décados recientes, con el desarrollo de las redes nacionales de 
televisión, con la mayor concentración de los medios de comunicación de masas, 
con los presiones de la derecha sobre la rodio y en la televisión públicas y con 
el crecimiento y sofisticoción de las relaciones públicos y del tratamiento de n e  
ticias". Chomsky nos confirma que la preocupación por la independencia de los 
medios es mundial. 

El colombiano Javier Dario Restrepob3 olerta que los medios pueden convertirse en 
instrumentos al servicio del engaño si no conservan el valor de la independencia. 
"Sin ella, dice, es imposible lo verdad en los medios l...) les quita veracidad y por 
tanto peso específico en materia de credibilidad. N o  nos podemos quedar sólo 
con la utopía de la verdad con todas sus limitaciones. Hay que contemplar una 
condición para la verdad que es precisamente ésta, lo de la independencia". 

La propuesta de garantizar a la sociedad, desde la Constitución, medios inde- 
pendientes no significa coartar la libertad de empresa, sino preservar la comuni- 
cación como el mejor espacio para la cristalización del derecho del ciudadano a 
una información exenta de negocios contaminantes. Bajo esta línea vale la pena 
considerar la concepción de independencia de Joseph Pulitzer, quien al  iniciar 
El Globo escribió: "necesitamos que este diario tenga muchos lectores porque al 
tener muchos lectores va a tener muchos anuncios y teniendo muchos anuncios 
va a tener mucho dinero y teniendo mucho dinero va a tener mucha independen- 

63 Experto en ética periodística y miembro de la Fundación Para un Nuevo Periodismo Iberoameri- 
cano, presidido por el también colombiano y premio Nóbel de Literatura, Gabriel Garcia 
Márquez, quien considera que "ética y periodismo son tan inseparables como el Zumbido y el 
Moscardón". 
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cia". El húngaroestadounidense, considerodo como una figuro del periodismo 
mundial, plantea una visión absolutamente empresarial, pero con una doctrina 
de preservación de la industria informativa fuera del alcance de los negocios 
prostituyentes del derecho a la comunicación. 

Una alternativa distinta propone el fundador del Le Monde Diplomatique de París, 
Ignacio Ramonet, al señalar que "un periódico no puede Fundar su independen- 
cia en la cantidad de dinero que posee porque llegará un momento que esa 
independencia con base en el dinero se vuelva contra él. La independencia se 
tiene que fundar sobre los hombres que hacen el periódico". El empresario de 
medios ya verá cuál de estas corrientes sigue para preservar la independencia de 
su medio y contribuir en el desarrollo de la democracia participativa, que tiene 
como fin último el bienestar del ser humano. 

Sin embargo, antes de optar por una corriente debe tener en cuenta la reflexión 
de Alvin Toffler, autor de "La Tercera Ola", quien pronostica que los medios que 
finalmente captarán toda la credibilidad y la confianza de la gente serán los 
medios modestos económicamente; modestos también en cuanto a pretensión de 
cubrimiento porque van a grupos especializados y prestan un servicio concreto. 
Estos, indudablemente, serán los más sobrios e independientes, comenta Toffler. 

Para el profesor Nelson Traquina, de la Universidad Nova de Lisboa, la indepen- 
dencia significa que la actividad periodística "no puede prescindir de un espíritu 
crítico y debe responder a los mismos intereses del público". 

Por todo lo expuesto la democracia deliberante requiere medios independientes. 
La ruta más correcta para alcanzar este objetivo común y conveniente en esta 
época de cambios o cambio de época es la Constitución como principio restric- 
tivo del poder de los medios y como fundamento amplificador del poder de la 
audiencia. A través de ella la sociedad boliviana podrá crear la nueva dimensión 
jurídicepolítica de la democracia y ponerle límites a las fuerzas mercantiles y 
políticas en su acceso irresponsable a los medios de comunicación social. 

La salud del sistema político deliberante obliga a los ciudadanos conservar el 
periodismo como una profesión de servicio a la sociedad, que posee el atributo 
de la fe pública, tal y como establece el artículo primero del Estatuto Orgánico del 
Periodista boliviano. A propósito de este aspecto, el profesor Traquina contempla 
entre los cinco principales valores del periodismo la "noción de que, ante todo, 
el periodismo es un servicio público". Bajo este razonamiento podemos decir que 
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un poderoso puede tener a su servicio exclusivo un médico, un odontólogo o un 
psicólogo, pero no puede tener en esa condición a un periodista porque éste, por 
la naturaleza de su profesión,sencillamente pertenece a toda sociedad. 

El brasileño Luiz Egypto, miembro del Observatorio da Prensa de Brasil, refuerza 
esta filosofía cuando expresa su pensamiento en los siguientes términos: "@~é es 
lo aue el público exiae de los medios v de los periodistas si el periodismo es, ante 
todk, un iervicio púBlico? El hecho dé que la'actividad periodística se enc"entre 
asociada a un negocio no la desacredita ni la descalifica; pero en cambio la obli- - 
ga a la observación atenta de algunas premisas esenciale;. Estamos hablando de 
un negocio que es privado y público al mismo tiempo. Su naturaleza empresarial 
es proveer información necesaria y decisiva en los procesos de participación de 
la ciudadanía en lo público. Esto nos lleva a entender que el libre eiercicio del 
periodismo y el papel de la prensa en lm sociedades es condición básica de la 
democracia y de la libertad. Los periodistas y las empresas periodísticas tienen 
aue rendir cuentas a la sociedad a la aue sirven. La libertad de expresión v de 
1; actividad periodística está garantizada en la Constitución de los &aises d i m e  
cráticos, que presume contrapartidas en materia de deberes y de responsabilida- 
des", reflexiona EgyptoM. ' 

Sin embargo, casi la mayoría de los medios sometidos al mercado desconocen 
ese estatus jurídico del periodismo y convierten casi de forma automática la n e  
ticia en una mercancía desligada de la norma jurídica y por tanto un producto 
altamente peligroso para la democracia. Pues, la interpretación de la realidad S- 

cial sucesiva o la operación lingüística realizada para convertir el hecho en una 
información no puede tener la envoltura de una mercancía, que paradójicamente 
está concebida bajo las reglas del mercado, pero escapa al control de calidad 
de ese mismo mercado. Vale decir que un ciudadano no puede devolver a la em- 
presa un programa de televisión de mala calidad o un periódico mal producido 
e iniciarle un juicio por daños y perjuicios, como sí lo puede hacer en el caso de 
una mantequilla con fecha pasada o cualquier otro producto en mal estado. Aquí 
está la contradicción, los medios no independientes producen la comunicación 

64 Luiz Egypto participó en el seminario, Búsqueda de la calidad periodistica y la transformación 
del periodirrna profesional, seminaria realizado en Monterrey, Nueva león, México, organizado 
par lo CAF y la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano entre el 30 y 31 de agosto de 
2004. 
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bajo las reglas del mercado, pero la ofrecen a la audiencia baio las normas de 
los derechos políticos como el derecho a la información y libertad de expresión. 
Entonces, los medios desligados de la sociedad cumplen la función de instrumen- 
tos de presión contra el poder político para alcanzar objetivos privados y son 
convertidos en aparatos de propaganda ideológica para legitimar los intereses 
de sus propietarios con el barniz público del bien común. 

Egipto advierte que "ingresamos al milenio asistiendo a un proceso inaudito de 
concentración de medios de comunicación, conviviendo con los peligros de los 
monopolios y de los sistemas de propiedad cruzada y, en especial, con una vi- 
sión mercantilista que privilegia el entretenimiento en lugar de la información. La 
concentración del control de los medios compromete la pluralidad de las ideas y 
la interpretación de los hechos". En su razonamiento "en la esfera de la globali- 
zación de los mercados y de los sistemas productivos, las empresas periodísticas 
radicalizaron la oferta de productos desechables, pactaron con la irrelevancia y 
la Futilidad y adoptaron una lógica del lucro a cualquier precio en lugar de sus 
responsabilidades sociales y de su compromiso pedagógico como formadores de 
opinión. Corolario, los patrones éticos se diluyeron y se desgarraron". 

La propiedad privada que utiliza los medios paro otros fines que no sean la 
Libertod de Expresión y el Derecho a la Información se convierte en una institu- 
ción antidemocrática porque devalúa el carácter social de la noticia, no cumple 
su compromiso pedagógico con la ciudadanía y mina el principio pluralista del 
derecho a la comunicación de la sociedad. Como consecuencia el ciudadano 
pierde sus espacios de comunicación y sufre la desinformación distribuida desde 
el autoritarismo mediático, que no soporta a los ciudadanos que se opongan o 
cuestionen los acontecimientos que tienen que ver con el poder y los comporta- 
mientos ligados a ellos porque, sencillamente, son la fuente de sus negocios o 
avalador de sus intereses. 

La democracia deliberante necesita empresas privadas que sostengan medios 
que defiendan el Derecho a la Comunicación del ciudadano como fundamento 
filosófico y epistemolÓgico de las libertades de expresión y de prenso para hacer 
posible la libertad de debatir aspectos socialmente controvertidos entre toda la 
comunidad de actores políticos y sociales, tanto en el campo de la información 
como en el de la opinión. En pocas palabras, necesitamos medios constituidos 
en asambleas públicas y democráticas que respondan por naturaleza a un solo 
propietario: el ciudadano. 



."Y" 
m.. 

MEDIOS PODER Y DEMOCRACIA EN BOLIVIA 

legislación comparada 

La Libertad d e  Expresión y e l  Derecho a la Comunicación e Información, por  todo 
e l  proceso histórico que atravesaron en su emergencia, están contemplados por  
casi todas las constituciones en el capítulo d e  los derechos fundamentales d e  los 
ciudadanos. Algunas las distinguen claramente y otros las interrelacionan en un 
solo concepto. 
- - - - 

Bori 
Arfículo 7, incisa b: "toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas opiniones por T cualquier medio de difusión". En determinados casos. se considera que el deret o a la informa- 
ción como tal está comprendido en el incisa h, Derecho a la Mi, que faculta a toda persona 
"a formular peticiones individual a colectivamente". 

Artículo 23, a p r b d o  9 reconoce "el derecha a la libertad de opinión y de expresión del pen- 
samiento en todas sus formas, a través de cualquier medio de camunicación, sin periuicio de 
las responsabilidades previstas en la ley. La pemna afectada por afirmaciones sin ruebas e R inexacias, o agraviada en su honra por informaciones o publicaciones no pagadas hec as por la 
prensa u otros medios de comunicación social, tendrá derecho a ue éstos hagan la rectificación 
~orrespondiente en forma obligatoria, inmediata y gratuita, y en e? mismo espacio o tiempo de la 
información o publicación que se rectifico", 

El apr lodo 10 establece "el derecho a la comunicación y a fundar medios de comunicación 
1 racial y a acceder, en igualdad de condiciones o frecuencias de radio y televisión". 
Venezuela 
Articulo 57: "toda persono tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u api- 
niones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de ex resión, y de hacer u s a r  
ello de cualquier medio de comunicación y de dihisión, sin que pue& establecer censura. ien 
haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No  se permite el 
ananimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes dixriminatorios, ni los que promuevan 
la intolerancia reli iosa Se prohibe la censura a los hincionarios públicos o hincionarias públicas 
paro dar cuento de los &untos baio su responsabilidad. 

Articula 58: "La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que 
indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin cen- 
sura, de acuerdo con los principios de esto constitución, osi como el derecho de réplica y rectifico, 
ción cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, 

y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuado para su desarrollo integral". 

Colombia 
Articulo20: El Esbdo "garantiza a b d a  persona la libertad de expresar y difundir su pem 

I samiento y opiniones la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fum 
dar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen res nsabilidad social. Se 

b n t i z a  el derecho a la rectilicación en condiciones de equidacf%o habró censurav. 

636 
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Perii 
Articulo 2, apartado 4: "Toda rsona tiene derecho a las libertades de información, 

I opinión, expresión y difusión gpensamiento mediante la palabra oral o escrita o la 
imagen por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censuro 
ni impedimento olgunos, bajo las responsabilidades de lo Ley. Los delitos cometidos 
por medio del libro, la prensa y demas medios de comunicoción social se tipificon en 
el Código Penal y se juz an en el fuero común. Es delito todo acción que suspenda o 
clousuro algún órgano $ expresión o le impide circular libremente. Los derechos de 
informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicoción". 

Articulo 2, aparto& 7: "todo persono afectada por o f  rmaciones inexocios o agraviada 
en cuolq-er medo ae comunicación soco. tiene aerecho o que éste se recrifique en for- 
mo grot~'ta, inmedato y proporcionol, sin peruic'o de las responsabi idades de ley" 

Argentina 
El Articulo 14 garantizo "o todos los habitantes de la Noción" el derecho o "publicar 
sus ideas por la prenso sin censuro previa". 

Articulo 32: "el Congreso federol no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta 
o establezcan sobre ella iurisdicción federol". 

Articulo 42: "los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la 
relación de consumo f...) a una información adecuada v veraz". 

Articub 5: "Todos son i uoles ante la ley, sin distinción de índole ol una arantizánde 
se a los brasileños y a e s  extranjeros residentes en el pois lo inviolo%ili¿a! del derecha 
a la vido, a la Libertad, a lq igualdad, a la integridad física y o la propiedad en los 
siguienks términos: 

W. Es libre la expresión del pensamiento, quedando vedado el anonimato; 

V. Se goront'za e derecno de rép ica, proporciono al agravio. además de la indem. 
n'zoción por daño material moral o o o 'mcgen; 

IX. Es libre lo expresión de la actividad intelectual, ortistica, científica y de comunica- 
ción, independientemente de censura o autorizocián previa; 

XN. Se garantiza a todos el acceso a la información y quedo amparada la confidencia- 
lidod de la fuente, cuando ello fuere necesario para el ejercicio profesional. 

Articub 220: "la manifestación del pensamiento, la creación la expresión y la infor- 
mación boja cualquier forma, proceso o vehiculo no sulrirán restricción alguna, 
observándose lo dispuesto en esto constitución. 

1. Ninguna Ley contendrá disposición alguna que pudiere constituir un obstóculo a la 
pleno libertad de infarmación periodística en cualquier vehículo de comunicoción, 
uno vez que se hubiere cumplido con lo dispuesto anteriormente. 

2. Está prohibida toda censura, cualquiera fuere su tipo, de carácter politico, ideológi- 
co y artistico. 



,Y" 
m.. 

MEDIOS PODER Y DEMOCRACIA EN BOLIVIA 

3. Compete a la Ley Federal: 

II. Establecer los medios legales que garanticen a la ersona y a la familia la posibili- 
dad de defenderse de pro ramociones de radio y klevisión que fueren en contra de 
lo dispuesto en el articulo?221, como así también de la pro aganda de productos, 
prácticas y servicios que pudieren ser nocivos para la saluBy el medio ambiente. 

5. Los medios de comunicación social no pueden, ni directa ni indirectamente, ser 
objeto de monopolio ni de oligopolio. 

1 7. La publicación de un vehículo impreso de comunicación no depende de permiso 
concedido por autoridad. 

Chile 
El orticulo 19, numeral 12 garantiza "la libertad de emitir opiniones y la de informor, 
sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin r'uicio de responder 
de los delitos y abusos que se cometan en el e'ercicio de estas iiKrbdes, en conformi- 
dad a la ley, lo que deberá ser de quórum cdhicado". 

"La ley en nin ún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de comu- 1 ni,c.n mi$. 
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Pamguay 
El articulo 26 gorantiza "la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difu- 
sión del pensamiento y de la opinión. sin censura alguna sin mós limitaciones ue 
las dis uestas en la Constitución; en consecuencia, no se dictaró ninguna ley quelas ~ imposiEilite o las restrinjo. N o  habró delitos de rensa, sino delitos comunes cometidos 
por medio de la prensa. Toda persona tiene grecho a generar, procesor o difundir 
información, como igualmente a la utilización de cualquier inshumento licito y apto 
para tales fines". 

Artículo 2 2  "el empleo de los medios de comunicación es de interés úblico en con 
secuencia no se los podrá clausurar ni sus ender su funcionamiento. t& se admitiró 1; 
prensa carente de dirección responsable. !e prohíbe toda práctica discriminatoria en lo 
provisión de insumos paro la prensa, así como interferir las frecuencias rodioeléctricas 
y obstruir, de la manera que fuese, la libre circuloción, la distribución y la venta de 

eriódicos, libros revistas o demós public ciones con dirección o autoría responsable. % garantizo el pluralismo informativo. La& regulará la publicidad a los efectos de la 
me or protección de los derechos del nitio, dél joven, del analfabeto, del consumidor y 
de \a mujer". 

EIArtículo 28 "reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, respon- 
sable y ecuónime. Las fuentes públicas de información son libres para todos. Lo Ley r e  
gularó las modalidodes, plazos y sanciones correspondientes a las mismas a fin de que 
este derecho sea efectivo. Toda persona ofectoda por lo difusión de uno información 
falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración 
par el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgoda, sin periuicio 
de los demós derechos compensatorios". 

Articulo 29: "En efecto, el ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas es libre 
y,no estó sujeto a autorización previo. Los periodistas de los medios masivos de comu- 
nicacion social, en cumplimiento de sus funciones, no serón obligodos a actuar contra 
los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información. El periodista c e  
lumnista tiene derecho a publicar sus opiniones firmadas, sin censura, en el medio en el 
cual traboje. Lo dirección podró de'or a salvo su responsobilidod haciendo constar su 
disenso. Se reconoce a l  eriodista el derecho de autoría sobre el roducto de su trabaio 
intelectual, artístico o foEgráfico, cualquiera sea su técnico, con /' orme a ley". 

Arliculo 30: "la emir ón oropa ac;ón oe los señales oe comunicac'ón eectromagné- 
t cas son oel dom'nio pjglíco dep~stado, el cdal en eiercicio de la sooeran'a nocional. 
promoverá e peno empleo ae las m'srnos según los derechos previos de la Repúblico 
y conforme con los convenios nternacionales ratificodos sobre la marerio. Lo .ev a r e  
guraró, en igualdad de oportunidades, el libre acceso al aprovechamiento del espectro 
elechoma nético, osi como al de las instrumentos electrónicos de acumuloción proce 
samiento i e  información pública, sin rnós límites que los impuestos par las regu aciones 
internacionales y las normas técnicas. Las autoridades asegurarón que estos elementos 
no sean utilizados poro vulneror la intimidod personal o familiar y los demós derechos 
establecidos en esta Constitución". 

Artículo 31: "Los medios de comunicación dependientes del Estada serán regulados por 
ley en su organización y en su funcionamiento, debiendo garantizarse el acceso deme 
crótico y pluralista a los mismos de todos los sectores sociales y políticos en igualdad 
de oportunidades 
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Uruguay 
Articulo 29: "Es enteramente libre en toda materia lo comunicación de ~ensamiento Dor 

1 ~aiabros. escritos ~rivados o oublicados en la Drensa. o Dor cuolauier otra formo'de 1 
8~~ ~ ~ ~ 

d'vulgacian. sin ne'cesidad de'previa cens"ra;Quedando ieiponsa81e el oJiory, en SL 
COSO. el impresor o enisor. con arreglo a la ,ey por Ics abusos que cometeren 

México 
Articulo 6: "la manifestación de las ideos no será ob'eto de nin uno inquisición judicial 
o administrativa, sino en el caso de que ataque a \a morol, E s  derechos de tercero, 
provoque algún delito o perturbe el orden publico; el derecho a la información sera 
garontizado por el Estado". 

Articub 7: "es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier mate 
ria. Ninguno ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los 
autores o im resores, ni coortar la libertad de imprenta que no tiene mas límites que 
el respeto o vida privada, a la morol z púbhco. En ningún caso podrá se- 
cuestrarse la imprenta como instrumento ~e7ePdei~ Las le es or ánicas dictarán cuantas 
disposiciones sean necesarias para evitor que so pretexL de %S denuncias por delitos 
de prensa, sean encarcelados los expendedores "papeleros", operarios y demás em- 
pleados del establecimiento de donde hoya salido el escrito denunciado, a menos que 
se demuestre previamente la responsabilidad de aquello". 

Nicaragua 
El  artícub 29 reconoce la liberiud de pensamiento. 

E l  artícub 30 garantiza "o los ciudadanos el derecho a expresar su ensamiento en 
público O en privado, individual o colectivamente, en formo oral, escrig por cualquier 
otro medio". 

El artícub 66 establece "el derecho a la información veraz. Entendiéndose por tal, la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio". 

El artícub 67 cataloga el derecho de informar como una responsabilidad social sin 
censuras de ninguna naturaleza. 

Artículo 68: "los medios de comunicación deberán presiur una función social y a ellos 
tendrán acceso todos los ciudadanos para e'ercer el derecho constitucional de aclara- 
ción. Está prohibida la censura previa sobre los medios de comunicación públicas, cor- 
porativos y privados, y no se puede decomisar como instrumenta o cuerpo del delito, la 
imprenta o sus accesorios, ni cualquier otro medio o equipo destinado o la difusión del 
pensamiento". Respecto a los insumos o equipos destinados a los medios, la Constitu- 
ción nicaragüense dispone que la im ortación de papel, maquinaria y e q u i r  y re?- 
ciones estará exentos de todo clase & impuestos municipoles, regionales y scales 
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Panama I 
El  ariícub 37 consagra la lioertad de expresión de manera genérica en al reconocer 
a toda persona el derecho a emitir ibremente su pensamiento por c~alquier med'o, sin 
sujeción a censura previa. 

El artículo 41 faculta a toda persona a presentar peticiones a los servidores públicos 
or motivo de interés social o particular y a obtener respuesta dentro del término de 
$0 días. 

Articulo 85: "Los medios de comunicación social son instrumentos de información, edu- 
cación recreación y difusión cultural y científica. Cuando sean usados para la publici- 
dad o la difusión de propa anda esta no deberá ser contraria a la salud, la moral, la 
educación, la formación cu%ural de la sociedad y la conciencia nacional". 

República Dominicana 

Articulo 8, acópite 6: "Toda persona podrá, sin sujeción a censura previa emitir libre- 
mente su ensamiento mediante palabras escritas o por cualquier otro medio de expre- 
sión, grá&o u oral. Cuando el pensamiento expresado sea atentatorio a la dignidad 
a la moral de las personas. al orden público o a las buenas costumbres de la sociedad: 
se impondrán las sanciones dictadas por las leyes. Se rohibe toda ropaganda sub 
versiva, ya sea por anónimos o por cualquier otro me& de expresi 8 n ue tenga por 
objetoprovocar desobediencia a las leyes, sin que esto último pueda c o a k r  el derecho 
a análisis o a critica de los preceptos legales". 

El aciipik 10 declara que "todos los medios de información tienen libre acceso a las 
fuentes noticiosas oficiales y privadas siempre que no vayan en contra del orden públi- 
co o pongan en peligro la seguridad nacional". 

Honduras I 
Articub 72: "Es liore a emir.6n del pensarnien.o por cualquier medio de difusión, s'n 1 
previa censJra. Son responsaoles ante la ley los que abusen ae este derecho y o uellos 
que por medos airectos o indirectos restrin on o .mp don la comun'cación y circjación 
de ideas y opiniones". 1 . . 
Articulo 73: ".os talleres ae impresión. los estaciones rad'oelectricos ae televisión y de 
cualesq,'era otros medios ae emisión y difuson ael pensamiento. asi como todos sus 
elemenios, no podrán ser decomisados ni confiscados, ni clausuradas ni interrumpidas 
sus labores por motivos de delito a falta en la emisión del pensamiento, sin periuicio de 
las respons9bilidades en que se haya incurrido por estos'motivos de conformi;lad con 
la ley. Ninguna empresa de difusion del ensamiento podrá recibir subvenciones de 
obiernas o partidos políticos extranjeros. fa Ley establecerá la sanción que correspon- 

aa por la violación de este precepto. La dirección de los periódicos im resos, radiales 
o televisivos y la orientación intelectual, itica y administrativa de E s  mismos será 
ejercida exclusivamente por hondureños ~:acimiento'. 

Articub 74: "No se puede rearin ir el derecno de emisión del pensamiento por vias o 
med os ~ndirectos. ta es como e a%t.so ae controles of ciales o particunares de, material 
usado para la impresión de periódicos, de las frecuencias o de enseres o aparatos 
usados para difundir la información". 
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Articulo 28: "Todo haitiano o haitiana tiene derecho de expresar libremente sus opinie 
nes sobre cualquier asunto por los medios que escoja". 

Artículo 28.1. garantiza al "periodista el ejercicio libre de su profesión dentro del mar- 
co jurídico. Este ejercicio no puede estor sometido a autorización ni censura alguna, 
salvo en caso de guerra". 

Articulo 35: "Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, 
sin censura ni licencia revia. Este derecho constitucional no podrá ser restringido 
por ley o disposición gugernamenial alguna. Quien en uso de esta libertad faltare el 
respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se 
creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rec- 
tificaciones. N o  constituyen delito o falta las publicaciones ue contengan denuncias, 
criticas o imputaciones contra funcionarios o empleados por actos efectuados 
en el ejercicio de sus cargos. 

642 
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E l  Salvador 
El Articulo 6 reconoce que "toda persono puede expresar y difundir libremente sus pen- 
samientos siempre que no subvierto el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la 
vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no estará suieto a previo examen, 
censura ni caución; pero los que haciendo uso de el, infrinjan las leyes, responderán or 
el delito ue cometan. En ningún caso podrá secuestrorse como instrumentos de deio, 
la im r e j a  sus accesorios o cual uier otro medio destinodo a la difusión del pensomien- 
to. &I podrán ser objeto de esdización o nacionalización, ya seo por expropiación 
o por cualquier otro procedimiento, las empresas que se dediquen a la comunicación 
escrita radiada o televisada y demás empresas de publicaciones. Esta prohibición es 
aplicable a las acciones o cuotas sociales de sus propietarios. Los empresas menciona- 
das no podrán establecer tarifas distintas o hacer cualquier otro tipo de discriminación 
por el carácter político o religioso de lo que se publique. Se reconoce el derecho de 
respuesta como una protección a los derechos y garantías fundamentales de la persona. 
Los espectáculos públicos podrón ser somejidos a censura conforme a la ley". 

Costa Rica 
M u b  28: "Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opinie 
nes ni por acto alguno que no infrinia la ley. Las accionesprivados que no dañen la morol 
o el orden públicos o que no perjudiquen a un tercero estan fuera de la acción de la ley". . .  . 
Artículo 29: "Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrita, y 
publicarlos sin previa censura, pero serán responsables por los abusos delitos contra 

tev estailezca". 
I el honor que cometan en el ejercicio de este derecho, en los cosos y de modo que la 

Canadá 
Las libertades de Expresión y de Prensc f Lron,,en la Corto de Derechos y L.oertaaes de 
ese oís. bajo la ley Constit~ciono de 1382. s ~ e t o  o im tes raronooles esbbecidos P or,,ey. segun se pJeaa demosrrar i~st'fcaoomente en Ana socedad ibre y democrá- 
Eco 

La sección 2 (b\~deesecuerpoJuridico indica que "todos gozan de la libertad de con- 
ciencia y de re igion, Iibertod e pensamiento, credo, opinión y expresión, incluyendo 
la libertad de prensa y de otros medios de comunicación". 
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1 Estados Unidos 1 
1 Por la oresión oooular incluvó en 1791 la libertad de ooinión en la Primera Enmiedo: 1 r ~ r ~  ~ 

~~ ~~ 

'El Congreso no aprobará 'ey alguna ... q ~ e  lesione la Iibertod~de expresión o de~pren- 
so". A amparo de esta Dreve di~osición, los estatutos estatales y federales legislan el 
traoaio de los medios de comunicación en el pa's más poderoro de planeta. 

1 Cuba 1 
El Aticub 53 reconoce la libertad de expresión de la prensa, condicionada a los fines 
de la sociedad socialista. 

1 Jamaica ¡ 
1 Sección 22, Copihilo III: "excepto por consentimiento propio, a ninguna persona se le 1 

neaará el aozo de su libertad de exoresión". 

1 Pueño Rico 1 
Sección 4, articulo II: "No se aprobará ley alguna que restrinjo lo libertad de palabra 
o de prenso o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacifica y a pedir al gm 
bierno la reporoción de agravios". 1 
Sución 8, articulo II: "todo persona lene derecho a la protección de la iey cortra a te  
ques obus'vos a SI. honro, a SU reputación y a su vida pr'vada y famil'ar". 

España 
Arficulo 20, apartado 1 .  garantiza: 
a] "El derecho a ex resar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones 

mediante la palat!ra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción . 
bJ A lo producción y creoción literaria, artística, científico y técnica. 

C] A la libertad de cátedra. 
d) A,comunicar o recibir libremente información veroz por cual uier medio de difu- 

sion. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y secreto profesional 
en el ejercicio de estas libertades. 

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura 
previa. 

3. La Ley regulará la or anización el control parlamentario de los medios de comuni- 
cacion social depeniientes del {stado o de cualquier ente público y garantizará el 
acceso a dichos medios de los ru s sociales y políticos significativos, respetando 
el pluralismo de la sociedad y l e  diversas lenguas de España. 

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Títu- 
lo, en los preceptos de las leyes que los desarrollen y, especialmente, en el derecho 
ol honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de lo juventud y de 
la infancia. 

el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de 1 
de resolución iudicial". I 
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Propuesta 

En el Estado de Derecho gobiernan las leyes y la sociedad gobierno al Estado de 
Derecho a través de las leyes, por tanto se gobierna así misma en pleno ejercicio 
de su libertad. La comunicación, el derecho a la información y la libertad de ex- 
presión son losvehículos para traducir la voluntad popular en una norma jurídica, 
tras una deliberación abierta y vigorosa en los medios de comunicación social, 
campos naturales de disenso y consenso, antesalas trascendentales del debate 
definitivo que debe realizarse en la Asamblea Constituyente. 

Debido a que la comunicación y lo información son componentes fundamentales 
en el proceso de socialización de las personas y en la consirucción educativo 
de la ciudadanía, el derecho a la comunicación e información y la libertad de 
expresión deben ser propuestos, considerados y debatidos en profundidad y sin 
prejuicios de ninguno naturaleza en términos plurales y democráticos. 

1. Distinguir el Derecho a la Información y Derecho a la Comunica- 
ción de la Libertad de Expresión 

Lo Constitución vigente contempla explícitamente la libertad de expresión y no el 
derecho a la informacián. Los legisladores y iueces asumen que está contenido en 
el inciso h del artículo 7, que estipula específicamente el derecho a la petición, 
que no es exactamente lo mismo que el derecho a la información. La nueva Ley de 
Leyes tendría que distinguir el Derecho a lo Información de lo Libertad de Expre- 
sión como sucede en la mayoría de las constituciones de los países de la región 
para darle mayor vigor en su cumplimiento. 

Entonces, la redacción quedaría del siguiente modo: 

Articulo 7, inciso c: Toda persona tiene derecho a la comunicación para ejercer su 
ciudaáanía y participar en b decisiones públicas o en hs insiancios de decisión 
del Esiwlo. 

Articulo 7, inciso d: Toda persona tiene derecho a buscar, acceder y dihrndir 
libremente información de inkrés pÚMKo sin reshicción alguna, sah las esirible- 
cidas por k~ 
Esta distincián permitirá al ciudadano demandar de los medios de comunicación y 
del Estado información veraz, aunque suene redundante parque se supone que la 
información siempre debe tener esa categoría. Lo libre expresión sin el complemen- 
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te del derecho a la información queda en la mera abstracción porque las ideas no 
están sujetas a verificación empírica y pueden ser producto de una mala informa- 
ción si no se garantiza al ciudadano, precisamente, su derecho a la información. 

2. Acceso a las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 

Por las razones expuestas en diferentes partes de este trabajo se debe incluir en la 
nueva Constitución el derecho del ciudadano a acceder a las Tic en los siguientes 
términos: 

Articulo 7, inciso e: Toda persono fiene el derecho de acceder a las Nuews Tec- 
noloaias de Información y Comunicación w m  comdetar su desardo humano Y 
maniener relaciones e q u ~ t a h s  en lo &edad del'lonocimienb. 

3. Régimen Especial de la ~omunicdción y la Información 

A lo largo del libro hemos hecho hincapié en la importancia de los medios de 
comunicación social en el formateo del ciudadano, en la consolidación de la s~ 
ciedad abierta y en la producción cultural; hemos demostrado que la información 
es tan importante como la economía, la política o los recursos naturales. Por ello 
es necesario que se incluya en la nueva Constitución un Régimen Especial de 
Comunicación e Información: 

Tihik k i m o :  Medios de Comunicación 
i 

La información, la comunicación y los soportes naturales que sirven para difun- 
dir señales de radio, televisión o lnternet son de propiedad pública. 

Los medios deben concebir la información como un bien pública que constitu- 
ye ciudadanos libres, capaces de autogobernarse y de construir una sociedad 
democrática. 

Los medios de comunicación social del Estado no pueden servir como 

Los tres poderes del Estado y toda institución que administra la cosa pública, alcal- 
días, prefecturas, universidades, e incluso organizaciones privadas, están obliga- 
dos a informar a la sociedad, por diferentes medios de difusión, sobre todas sus 
actividades o resoluciones, salvo aquellas prohibidas por ley, a fin de fomentar la 
participación de la ciudadanía en las instancias de decisión pública. 

Los medios de comunicación social son instituciones de servicio público y el 
periodista depositario de la fe pública. 
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Los ciudadanos tienen el derecho y el deber de organizarse para vigilar y de- 
mandar de los medios de comunicación social buena información y participar 
en la producción de la industria cultural. 

Los medios de comunicación social oirecerán información a m ~ l i a  v ~ l u r a l  a la 
8 , S  

ciudadanía y aceptarán mecanismos de control social para coadyuvar en la 
construcción de la sociedad democrática. 

Los medios de comun.icación social deben publicar los nombres de sus propie- 
tarios en espacios especiales como una forma de garantizar transparencia. 

Debido al  valor público de la información, los propietarios de los medios de 
comunicación social no pueden ni deben tener vínculos empresariales con 
otros negocios extraperiodísticos o extracomunicacionales. 

La inversión de capitales externos en medios de comunicación social no reba- 
sará el 40 por ciento del paquete accionario de una empresa. 

Está prohibido todo monopolio en el campo de la información y la comunica- 
ción porque constituye un atentado contra la democracia y el pluralismo 

Los ciudadanos tienen la libertad y el derecho de abrir medios de comunica- 
ción social en condiciones equitativas. 

La publicidad preservará valores morales y éticos de la comunidad boliviana 
y no atentará contra la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. 

Las empresas organizadas para crear opinión pública estarán ligadas a los 
medios de comunicación social o, en su defecto, responderán a instituciones 
sociales organizadas para vigilar a los medios; sus trabajos no serán censu- 
rados baio ningún caso, pero la difusión de éstos deberán contar con el aval 
académico y profesional de aquellas instituciones. 

Por naturaleza jurídica este Régimen Especial debe ser completado con una Ley 
Especifica de Medios de Comunicación Social e Información, la cual considero 
que debe ser elaborada sobre el espíritu de la Ley de Imprenta, redactada en 
1925 y aún vigente en nuestros días. Consideramos que la Asamblea Constitu- 
yente redefinirá las relaciones informativas entre medios y sociedad en una nueva 
Constitución Política del Estado más acorde a los tiempos históricos de insurgen- 
cia indígena y de consolidación de la democracia participativa. 



" lo  moterio printipal de lo port i t ipt ión polítita es lo informacién". 
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"Los Medios de Iomunicetión osumen u ~ o  respoirsabilidod muy seria 
ol hecerse torgo del derecho o lo informotión de lo tiudadanío". 1 

I 
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deaubrir el sexo de los ungeles". 
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es el dle rontentrar poderes jen busta de qué?, en busta de lo verdad". 
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L E  I " lo  regukitión hate referentio a normas iuridtos que emite el 
Estedo Bokviono. l a  outorregulatión son los nornios que emite 
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