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a responsabilidad periodística en la actual 
coyuntura, caracterizada por un mundo 
globalizado e intercomunicado, es el tema al que 

Chasqui dedica la portada de este número, tomando en 
cuenta que el fenómeno abarca, de una forma u otra, a 
toda la humanidad y, con mayor razón, a la actividad 
que cumplen los comunicadores 

En la columna de opinión analizamos un programa 
de televisión procedente de la Argentina, que ha 
traspasado fronteras por obra y gracia de esa 
globalización y cuyo contenido ha provocado, y 
continúa provocando, controversias en todos los países 
en los que se exhibe. 

La guerra contra el terrorismo, cuyo protagonista 
más caracterizado es el gobierno de los Estados Unidos, 
obliga a los comunicadores a enfrentar el tema 
recurrente del terrorismo, sus causas, modalidades y 
formas diferentes en las que se manifiesta. 

A continuación, evaluamos los resultados de la 
Cumbre de la Sociedad de la Información, que por 
convocatoria de las Naciones Unidas se realizó en Suiza, 
y nos adentramos en una nueva forma de informar y 
comunicar: los weblogs o las "bitácoras" del Internet. 

Hablamos de la comunicación política desde dos 
vertientes: el trabajo de los consultores y asesores de 
imagen que no pueden a un mediocre convertirlo en 
Dios, ni derrotar a un excelente rival, simplemente 
porque así lo deciden. El artículo sobre las elecciones de 
alcaldes en Colombia plantea una incógnita recurrente 
en el mundo electoral latinoamericano, que se refiere al 
triunfo de candidatos que la opinión pública, 
equivocadamente, los miró como perdedores. 
Humberto López despeja esta incógnita. 

Poniendo fin a la trilogía sobre la nueva realidad 
mediática en los Estados Unidos, Leonardo Ferreira y 
Miguel Sarmiento ponen de manifiesto, sin duda para 
sorpresa de muchos, la práctica de la ética por los 
periodistas americanos que no concuerda con la 
tradición de la que siempre se han sentido orgullosos. 

Por fin, en el amplio y siempre cambiante mundo de 
la informática, analizamos los problemas legales que 
enfrenta en Europa y Estados Unidos el gigante de la 
informática, Microsoft, por supuesto monopolio y 
vulnerabilidad ante el ataque de los virus. 
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Niño en el bienio 1997-1998 fueron de 2.800 millo
nes de dólares, cantidad tres veces superior a la que 
se registró entre los años 1982 y 1983. 

El documento recoge las medidas técnicas, prác
ticas tradicionales y experiencia pública que, según 
los especialistas, puede ayudar a reducir la gravedad 
o la severidad de los daños. La propuesta nacional 
pasará a formar parte de la Estrategia andina de pre
vención de desastres, que está en preparación. 

Periodismo, ¿oficio imposible? 
El CIESPAL editó y puso en circulación 

el libro Periodismo, ¿oficio imposible?, del 
periodista colombiano José Hernández, con 
amplia experiencia en medios impresos y 

televisión de su país, Ecuador y Bolivia 

La obra presenta varios escenarios en los que se 
desenvuelve el periodismo en América Latina y pro
pone cuestionamientos a las forma en la que los pe
riodistas y los medios realizan su trabajo, a la que 
vez que sugiere alternativas de cambio para que 
cumplan su compromiso social a cabalidad. 

Bases de datos en comunicación 
En el primer trimestre del año 2004 el
 

Centro de Documentación puso a disposi

ción de los usuarios internos y externos las
 
bases de datos sobre comunicación y migra


cion a través de la página Web y la Intranet, con al

rededor de 18.000 documentos en ambas disciplinas.
 

La acción fue posible mediante la instalación del 
iAH, herramienta creada por el Bireme, Centro La
tinoamericano de Información en Ciencias de la Sa
lud, adscrito al Sistema de Información de la Orga
nización Panamericana de la Salud (OPS). 

La herramienta en uso es una aplicación desarro
llada en WWWisis para sistemas Microisis, y está 
disponible para quienes utilizan los servicios del De
partamento de Documentación de la institución. 

Los cibernautas también tendrán acceso al ma
terial al visitar la página www.CIESPAL.net. La re
cuperación en la base de datos puede realizarse a 
través de expresiones como autor, título y palabras 
claves. 

ACTIVIDADES
 

La actualización de la información se realiza 
semanalmente, insertando en un archivo denomi
nado ISO los últimos cambios y los nuevos ingre
sos documentales. Posteriormente, y a través del 
D.O.S., la información se inserta en la autopista de 
la información. 

Formación profesional 
Una intensa actividad de formación 

profesional llevó adelante el CIESPAL du
rante el primer trimestre del año 2004, 
ofertando una variada gama de temas que 

responden a las necesidades y a los objetivos de 
aprendizaje de los comunicadores sociales, de las 
facultades de Comunicación del país y de las organi
zaciones sociales que hacen de esta disciplina una 
herramienta de propuestas para el desarrollo social. 

Se desarrollaron un total de 17 grandes temas en 
sendos seminarios-talleres sobre tecnología digital, 
radio, televisión e impresos, con una asistencia de 500 
participantes, en distintas provincias del Ecuador. 

En marzo, conjuntamente con el International 
Center for Journalists con sede en Washington, se 
realizó un importante evento sobre Medio ambiente 
y calidad de aire en Quito al que asistieron presti
giosos expositores internacionales y nacionales. 
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Luis Eladio Proaño • 

uando en Europa y en los Estados Unidos se 
menciona a un consultor político, indefecti
blemente se lo asocia con la imagen de un 

triunfador. David Chagall, en Los nuevos fabrican
tes de dioses, señalaba: "una brigada de consultores 
estrellas ha desarrollado y asumido posiciones de 
poder sin precedentes." Roland Perry, en El poder 
oculto, con angustia declaraba que "con su control 
de los políticos y su comprensión de las nuevas tec
nologías, los consultores dictarán la dirección de las 
naciones y del mundo." 

Para algunos autores modernos, la aureola de 
omnipotencia y oculta sabiduría de los consulto
res políticos se inicia con la publicación del fa
moso libro de Joe McGinniss, The Selling of the 
President 1968, en el que se atribuye el triunfo de 
Nixon no a su capacidad, inteligencia y confiabi
lidad, sino al talento y sagacidad de su firma con
sultora, que fue capaz de venderlo como Presi
dente, a pesar de su connatural antipatía y falta de 
credibilidad. 

La realidad cuenta una historia diferente. Nixon 
comenzó muy bien, pero cuando Humphrey decidió 
poner distancia entre él y Lyndon B. Johnson, res
pecto a su desastrosa política de Vietnam, se fue 
acortando la ventaja y Nixon terminó ganando an
gustiosamente por un pelo. Si la campaña hubiera 
durado un par de semanas más, quizás el triunfador 
hubiera sido Humphrey. 

Sin embargo, la leyenda de la sabiduría de los 
consultores quedó intacta y se acrecentó cuando un 
oscuro gobernador de Georgia, Jimmy Carter, llegó a 
la Casa Blanca. De acuerdo con la leyenda, Carter no 
hizo otra cosa que seguir a la letra lo que decidían sus 
consultores políticos y su encuestador Pat Caddel. 

Luis Eladio Proaño, ecuatoriano, ExDirector 

J
General del CIESPAL, consultor de opinión pública 
y mercadeo social 
Correo-e: luiselap@pi.pro.ec 

COMUNICACiÓN pOLíTICA 

Parte de la leyenda llegó al Ecuador cuando Fe
bres-Cordero ganó la segunda vuelta, luego de haber 
perdido la primera. Su triunfo se atribuyó no a sus 
cualidades de coraje y persuasión, sino a los conse
jos de un consultor colombiano, Lombana. Su éxi
to, se decía, había consistido en volver concreto el 
discurso abstracto del León de la primera vuelta, con 
el ofrecimiento del Pan, Techo y Empleo, y haberle 
persuadido de buscar, a todo trance, un debate tele
visivo con Borja. 

¿Pueden los consultores políticos vender, a fuer
za de ingenio y talento, refrigeradoras en el polo? 
¿Pueden, a voluntad, convertir a un esperpento en 
Presidente? 

Lo que importa en una campaña 

En una campaña presidencial lo más importante 
es el candidato, su mensaje, su habilidad para comu
nicarlo, su capacidad para mantenerse frío y contro
lado bajo presión, su atractivo personal y, sobre to
do, su credibilidad. Si el candidato posee una men-

El mensaje debe ser 

claro y simple pero 

no exento de 

contenido 

mailto:luiselap@pi.pro.ec
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Leonardo Ferreira • 
Miguel Sarmiento 

n 1905, Walter Williams, primer decano de la 
primera escuela de periodismo en los Estados 
Unidos, publicó El Credo del Periodista (The 

Journalist's Creed), una declaración ética de siete 
párrafos que hoy cuelga en bronce de las paredes del 
Club de Prensa en Washington D.e. "Creo en la 
profesión del periodismo" escribió Williams en tono 
confesional, como "creo en que un periódico es un 
asunto de confianza pública donde todos los vincu
lados a su actividad son los depositarios." En su se
vera religiosidad, MI. Williams formula que "el pe
riodismo más exitoso es el que le teme a Dios y res
peta al hombre," el vigorosamente independiente, el 
libre de orgullos y ambiciones de poder, el construc
tivo y tolerante, el cuidadoso, el autocontrolado, el 
paciente y el respetuoso con sus lectores. (El Journa
list's Creed puede consultarse en la página www
.journalism.missouri.edu). 

Aunque patriota, concluye este pionero, la 
prensa debe ser siempre valiente e indignada ante 
la injustica. Nuestra profesión -decía- debe promo
ver con sinceridad la buena voluntad internacional 
y la camaradería mundial en beneficio de un perio
dismo de la humanidad para la humanidad. En 
1999, dada la tradición y vigencia de sus ideas, la 
Universidad de Missouri (donde Williams fue presi
dente hasta 1935) consideró oportuno publicar la 
biografía A creed for my profession: Walter Wi
lliams, journalist to the world, escrita por Ronald T. 
Farrar. Este gran líder, pregona la imprenta uni
versitaria, "no solo inventó la educación del pe
riodismo, sino que difundió el evangelio de la 
profesión en todo el mundo," Y en cuanto al 
Credo se refiere, no hay duda que "es el pro
nunciamiento más importante de este tipo 
que se haya hecho [en la historia de la pro
fesión]," afirma sin modestia la Escuela 
de Periodismo de la Universidad de Mis
souri. Según ellos, la escuela de Missou
ri no solo es la primera sino la mejor del 
mundo en este campo. 

J
Leonardo Ferreira, colombiano, Ph.D. Profesor Asociado.Co Dire 
Maestría de Periodismo en Español, Universidad de Miami 
Correo-e: Iferreira@miami.edu 
Miguel Sarmiento, colombiano, periodista e investigador 
residencia en Florida, Estados Unidos 
Correo-e: masa256@earthlink.net 

Aunque patriota,
 

la prensa debe ser 
siempre valiente 

e indignada ante 

la injusticia 



Estén o no de acuerdo con tantas alabanzas, ¿ha
brán olvidado los periodistas estadounidenses los 
preceptos básicos de la ética de su inspirador, sobre
todo a partir del 11 de septiembre? No dudo que 
existan reporteros en el país de la Primera Enmien
da que desconozcan por completo quién es Walter 
Williarns, pero, con seguridad, tienen que haber leí
do o escuchado en su carrera alguno de los princi
pios originales o de las ramificaciones de su Credo. 

Si Williams no es tan popular o universal como Mis
souri espera, menos se puede decir de Willard G. Daddy 
Bleyer, el notable Ph.D. graduado en la Universidad de 
Wisconsin, a quien varios historiadores consideran el 
pionero más sofisticado del estudio del periodismo en 
las primeras décadas de 1900. Bleyer buscaba también 
formar profesionales éticos que protegieran la democra
cia "de reporteros immaduros, pseudo-educados e ines
crupulosos", Y aunque éticamente terminó endosando 
al entonces presidente de Harvard University, Charles 
W. Eliot, que hablaba del periódico como "una gran in
fluencia moral y religiosa en la comunidad moderna," 
Bleyer creía que ser periodista era más un asunto de tra
bajo académico que de vocación profesional pura. Algo 
así como la profesión de abogado o de médico. 

Por eso planteaba la necesidad de mejorar la 
práctica de la profesión con la enseñanza de las 

humanidades, las ciencias sociales y la investigación. 
Un estudiante de carrera, decía, debe contar con las 
herramientas teóricas para entender cómo influye la 
prensa en las opiniones y los gustos, en los estilos de 
vida y en la moral o ética de su audiencia. (Ver,Com
munication and journalism from "Daddy" Bleyer to 
Wilbur Schramm, by Everett M. Rogers and Steven 
H. Chaffee, Journalism Monographs, 1994). 

Con Williams y Bleyer, Eliot y Pulitzer, surge la 
legendaria ética angloamericana. 

Pautas éticas de ayer y hoy 

Son muchos los códigos de ética adoptados por 
los medios de noticias en los Estados Unidos desde 
el Credo de Williams y no tiene objeto ni tenemos es
pacio para discutirlos aquí. Digamos, simplemente, 
que los hay de diferente énfasis, fluidez y longitud. 

Pero, teóricamente, y luego de revisar una treinte
na de ellos, la gran mayoría sigue una misma inspira
ción, unos cánones que parecen extractados del mis
mo patrón: la Declaración de Principios (Statement 
ofPrincipies) de la Sociedad de Editores de Periódi
cos Norteamericanos (ASNE) aprobada en octubre 
de 1922. De sus premisas, la responsabilidad del pe
riodismo como un encargo público, la necesidad de 

ENSAYOS
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colegas, plataforma de exposición de portfolios 
de recién licenciados y taller de escritura indivi
dual y en colaboración. 

Con sus herramientas y su cultura, los bloggers 
están contribuyendo a hacer realidad el sueño de los 
visionarios de la Red: generar un vasto repertorio 
universal navegable, personalizable y actualizado de 
información transformada en conocimiento. 

Las bitácoras han revolucionado el modo de ge
nerar contenidos en la Red, están impulsando un 
nuevo tipo de comunidades basadas en el conoci
miento, y contribuyen a la ingente tarea de dotar de 
sentido y relevancia la información disponible en 
la Web. O 

Los weblogs 
tienen importancia 

informativa 
como fuentes 

complementarias, 
alternativas y 

críticas a los medios 
tradicionales 

Es indispensable
 

restaurar 

la credibilidad
 

como el principal
 

activo de todo medio 

la independencia y de decir la verdad con precisión, 
y la importancia de proteger la libertad de prensa, la 
impacialidad y el juego justo, los tres primeros vie
nen del Credo de Williams. El concepto de juego jus
to ofair play, es decir, el respeto a los derechos de los 
demás, también sigue la misma línea del Credo. 

Con poca creatividad y evidente misticismo, la 
ASNE bautizó su declaración ética con el título de 
"Cánones del Periodismo," un nombre que cayó en 
desuso cinco décadas después cuando decidieron 
"secularizarlos'' en 1975. Otra organización, la Sig
ma Delta Chi o SDX, creada en Indiana en 1909 y 
conocida hoy como la Sociedad de Periodistas Pro
fesionales o Society ofProfessional Journalists-SPJ, 
empleó también como suyos estos mismos cánones 
por casi cincuenta años. En 1973, la SPJ decidió, al 
fin, redactar su propio código, reformándolo tres ve
ces entre 1984 y 1996 cuando los abusos y la corrup
ción por la desregulación masiva se multiplicaban. 

Cuatro principios básicos 

El actual Código de Ética de la SPJ es un docu
~', 

mento con cuatro principios básicos: buscar la verdad 
y reportarla,minimizar los daños, actuar independien
temente y responder por todo acto (accountability). 

E N S A
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En la búsqueda de la verdad, el periodista está obliga
do a presentar la información en su debido contexto. 
Lejos de imponer valores culturales propios a otras 
sociedades, un periodista debe evitar los estereotipos 
de raza, edad, religión, etnicidad y ubicación geográ
fica, orientación sexual, inhabilidad-o apariencia físi
ca y estatus social. Para reducir los daños, se reco
mienda tener compasión con los afectados por la no
ticia, en especial los niños. Ser sensibles a la tragedia 
y al sufrimiento de los demás, tener buen-gusto y re
conocer el valor del derecho a la privacidad de las 
personas son expectativas no negociables de la profe
sión. Un individuo común no puede tratarse como si 
fuera un empleado oficiala como una figura pública 
con deseos de influencia, y los sospechosos de cual
quier crimen merecen el derecho a un juicio justo, sin 
afectar el derecho del público a saber. 

Para miles de escritores, editores y profesionales 
que acogen, voluntariamente, este documento, ac
tuar independientemente significa evitar conflictos 
de intereses y mantenerse libres de vínculos que 
comprometan su integridad y su credibilidad, inclu
yendo anunciantes que intenten presionar el trabajo 
periodístico. Rechazar favores, especialmente del 
gobierno y de las empresas privadas, es una obliga
ción del buen periodista, tanto como vigilar y tener 
el coraje de denunciar a quienes abusan del poder. 

Rechazar favores, 
especialmente del 

gobierno y de la 
empresa privada, 

es una obligación 
del buen periodista 

En un renovado espíritu de independencia, por 
ejemplo, el actual Código de Ética y Conducta 
Profesional de la Asociación de Directores de No
ticias en Radio y Televisión, aconseja al reportero 
resistir a los que quieran comprar o influir políti
camente los contenidos noticiosos. Resistir a los 
que intimiden a los medios, resistir a quienes con 
intereses de propiedad o manejo influyan negati
vamente en la noticia, y resistir a los que con pre
siones egoístas erosionen el quehacer periodístico 
son principios claves de todo radiodifusor. Es 
más, para llegar a la verdad, declara este código, 
adoptado el 14 de septiembre del 2000, se deben 
"resistir las distorciones que oculten la real im
portancia de los eventos." Resistir y resistir las 
amenazas públicas y privadas del poder era el 

Posiblemente, las experiencias de Macromedia 
y de Júpiter Research sean las más representatit
vas del uso inteligente de las bitácoras en las cor
poraciones, aunque no debe descartarse su empleo 
como herramientas de gestión de proyectos o so
porte de canales de comunicación interna. La ges
tión eficiente de la información en el seno de las 
organizaciones se ha convertido en una prioridad 
estratégica de las empresas, en el marco de una 
economía basada en la innovación. 

Weblogs: fuentes complementarias 

Los atentados del lIS, la Guerra de Irak y la 
campaña presidencial en los Estados Unidos, así co
mo el desastre del Prestige y las elecciones catalanas 

Los weblogs 
pueden definirse 

como la cronología 
inversa de las 

historias 

ENSAYOS
 

en España, han puesto de relieve la importancia 
informativa de los weblogs como fuentes com
plementarias, alternativas y críticas a los medios 
tradicionales. 

La versión electrónica del diario Clarín alberga 
el primer weblog de un medio periodístico en espa
ñol, una práctica de creciente relevancia en los me
dios angloparlantes, que está mejorando la relación 
de los medios con sus comunidades, así como las 
coberturas de accidentes, catástrofes y conflictos 
bélicos. 

Ya ha sido publicada en español la primera ver
sión en libro de un blog: Salam Pax, el internauta de 
Bagdad, que recoge lo más sustancioso de las cróni
cas de la guerra, publicadas por un arquitecto iraquí 
en su bitácora Where is Raed?, que acabó convir
tiéndose en uno de los más importantes relatos de la 
Guerra de Irak. 

Los weblogs y la educación 

En el ámbito educativo, los weblogs pueden 
ser una magnífica plataforma de trabajo para 
alumnos de doctorado, grupos dispersos de in
vestigadores, gestión de proyectos de investiga
ción, difusión de resultados de investigación, 
publicación de noticias y referencias de interés 
de las diversas unidades y centros educativos, 
ámbito de reencuentro de antiguos alumnos o 
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Los weblogs 
aportan frescura 

y feedback 

Sistemas de revisión 

Como todas las comunidades online, la blo
gosfera tiene sus líderes y cronistas, sus estu
diosos y detractores, sus grandezas y sus mise
rias. En este sentido, las bitácoras, a pesar de su 
absoluta libertad, están sujetas a un rígido siste
ma de revisión de pares, por el cual todo lo que 
se publica (al menos en las más influyentes) es
tá permanentemente sometido al escrutinio de 
los demás. 

La expansión de los weblogs ha contribuido a 
la creciente popularización de los formatos de 
descripción de contenidos mediante metadatos, 
conocidos como RSS o sindicación, que con
vierten a las bitácoras en fuentes de contenido 
para otros sitios. Los lectores o agregadores de 
noticias (news readers), entre ellos el popular 
-cbloglines.com>, están cambiando el modo en 
el que los usuarios se relacionan con la informa
ción, optimizando su tiempo y personalizando 
su navegación. 

A su vez, como ocurre con cada nuevo me
dio, la expansión del volumen de información 
disponible genera nuevas necesidades y nuevas 
oportunidades: es el caso de los barómetros de 
tecnología y política, desarrollados por DiceLa
Red.com, de los servicios de tracking de bitáco
ras (technorati.com, blogometro.blogalia.com), 
los portales verticales (bitacoras .net, blogdir
.com, bitacoras.com.) y los servicios de aloja
miento de weblogs (blogalia.com, blogia.com, 
mibitacora.com, bitacoras.com). 
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Beneficios de los weblogs 

Los sitios web corporativos e institucionales pue
den beneficiarse de las bitácoras como un medio ágil 
para mantener su atractivo y ofrecer contenidos ac
tualizados. Hace 10 años el dictum era "pon una web 
en tu vida", hoy bien podría ser: "pon una bitácora 
en tu web." La desactualización es un mal endémico 
de los sitios web corporativos e institucionales, así 
como su desconexión de los usuarios: los weblogs 
aportan frescura y feedback. 
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estado de ánimo de la radiodifusión un año antes 
del trágico llde septiembre. Todo cambió a partir 
de entonces, especialmente para la televisión. 

Responderle a la audiencia, para un periodista, es 
clarificar y explicar su conducta y sus reportes, invi
tando el público al diálogo y dándole voz a los que 
no la tienen. Uno de los criterios más importantes de 
estas claúsulas es que la libertad de expresión, defi
nida en la Primera Enmienda en los Estados Unidos, 
garantiza al pueblo, a través de la prensa, su derecho 
constitucional a pensar como quiera y a expresarse 
como piensa. Admitir errores de inmediato, actuar 
con los mismos criterios de alta conducta con que se 
supervisa a otros, y denunciar faltas a la ética come
tidas incluso por sus propios colegas u empleadores 
son deberes de todo periodista. 

Verdad, justicia y democracia 

Los códigos de ética angloamericanos, como se 
dijo anteriormente, tienden a reconocer y patrocinar 
unos mismos valores, en especial la verdad, la justi
cia y la democracia. La honestidad, la integridad, la 
credibilidad y el servicio al público son también cri
terios rectores de la actividad periodística, tal y co
mo señala el preámbulo del Código de Ética de la 
Convención Nacional de la SP] aprobado en 1996. 
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El Código de Ética de la AsociaciónNacional de Fo
toperiodistas Norteamericanos cree, así mismo, que hay 
que dejar atrás la codicia, ya que hacer todo por dinero 
es no prestarle un servicio al público. La promoción 
mercantil es esencial, dice, pero las falsedades en la in
dustria son incompatibles con el arte del fotoperiodismo. 
Es precisorecordarque este documentose endosó en los 
Estados Unidos hace apenas cinco años (en 1999). 

Entre los pormenores de la ética del periodismo an
gloamericano encontramos textos puntuales, como el 
del Código de Ética Editorial del Orlando Sentinel 
(1999): "no hay que dar la impresión de ser alimenta
dos por ninguna fuente o agencia." Podremos almozar 
con millonarios y poderosos, pero no podemos dejar
les pagar la cuenta, exige la Política de Ética de la Sa
la de Redacción del Tampa Tribune. Para garantizar su 
cumplimeinto, el Chicago Tribune advierte: cualquier 
empleado del área editorial que viole un mandato del 
código de ética recibirá una sanción disciplinaria, que 
va desde la reprimenda o la suspensión hasta la termi
nación del contrato. Aún así, reporteros y editores caen 
con frecuencia en las trampas del glamour de la profe
sión, siendo los casos más recientes los del New York 
Times, el Boston Globe y el Salt Lake Tribune. 

y hay una cosa más. Según el código de ética del 
Los Angeles Times, un reportero tampoco debe par
ticipar en actividades políticas o gubernamentales y 



La indecencia, 
el juego 
y el activismo
 
político suelen
 
entrometerse 
con la actividad 
periodística 

no debe aceptar pagos de ninguna campaña u orga
nización política. Solo cuando se establezca que no 
hay conflictos de intereses podrá un periodista lan
zarse en elecciones a cargos públicos o colaborar 
con una campaña electoral. En medios profesionales 
norteamericanos, el fenómeno de los periodistas
candidatos es por lo general mal visto, en especial si 
el reportero quiere volver al medio y ser respetado 
como un profesional independiente. 

Entre más códigos se adoptan y más se reforman, 
más tiende la excentricidad a dominarlos. Conceptos 
cargados de moralismo en áreas como las relaciones 
sociales y personales, la indecencia, el juego, y el ac
tivismo político o comunitario suelen entrometerse 
con la actividad periodística. Al final, "lo perfecto ra
ra vez se logra" admite el San Francisco Chronicle 
en su código de ética, sobretodo en un ambiente de 
presión por horarios y puestos de trabajo. En terrenos 
dudosos, al periodista solo le queda recurrir a su buen 
juicio profesional, concluye este periódico. 

Nueve pecados capitales 

En pocas palabras, son nueve los pecados capitales 
de un periodista contemporáneo, según el Statesman 

José Luis Orihuela • 

1fenómeno de las bitácoras (weblogs o blogs) 
y el desarrollo de los servicios de sindicación 
de contenidos RSS (Rich Site Summary) han 

sido dos notas dominantes del paisaje de la Red du
rante el año 2003, y su consolidación será una de las 
claves del 2004. 

Las bitácoras constituyen un formato de publica
ción online centrado en el usuario y en los conteni
dos, no en la programación o el diseño gráfico. Por 
esta razón se han multiplicado las opciones de los 
usuarios de estar en la Red con contenidos propios, 
actualizados, sin intermediarios y de gran visibilidad 
para los buscadores. 

El contenido de los weblogs 

Este medio, el primero nativo de la Web, puede 
definirse por la cronología inversa de las historias 
(10 más reciente es siempre lo más visible), 
por los enlaces permanentes (cada historia o 
post tiene un URL propio fijo) y eventualmen
te por la existencia de comentarios (cada historia 
puede comentarse individualmente). En un blog 
se encuentra, normalmente, acceso a un archivo 

J
José Luis Orihuela, español, profesor universitario,
 
conferencista y consultor.
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Los weblogs 
pueden ser 
una magnífica 
plataforma 
de trabajo en el 
ámbito educativo 

cronológico y, eventualmente, temático de las his
torias publicadas, una lista de enlaces que suelen 
corresponder a los weblogs que el autor lee con fre
cuencia, un buscador interno, algún sistema de es
tadísticas, breve información acerca del autor y una 
dirección de correo electrónico de contacto. 

Mediante los enlaces a 
sitios externos que realiza 
y los enlaces y comenta
rios que recibe, cada 
blogger se inserta dentro 
de una comunidad o 
"vecindario", confor
mado por esos víncu
los comunes y por la 
familiaridad que ad
quiere con su grupo 
de referencia. 
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Joumal de Salem, Oregon: inventar fuentes y afirma
ciones, distorcionar deliberadamente la verdad, acep
tar sobornos y copiar materiales de otros medios. Tam

..	 poco se deben alterar fotos usando la tecnología, no se 
puede usar la reputación del medio para obtener bene
ficios personales, no se debe pagar por las noticias, no 
se deben fabricar historias ni abusar de los lectores, las 
fuentes o los colegas. Para mayor información, puede 
consultarse este y otros códigos de ética mencionados 
en la página web de la Asociación Norteamericana de 
Editores de Periódicos (ASNE), www.asne.org. 

Aunque en la academia ha existido siempre una 
sabia diferencia entre lo moral y lo ético, la morali
dad, es decir, la conducta o el estilo de vida asociado 
a creencias o valores religiosos, ha doblegado a la éti
ca. En la Grecia clásica, explica Louis A. Day en su 
libro Ethics in Media Communications (1997), la éti
ca se ocupaba, simplemente, de los usos o costumbres 
y del proceso racional de escoger el camino correcto 
entre dos alternativas. La ética de hoy, sin embargo, 
especialmente en el periodismo angloamericano, tie
ne un sabor a puritanismo típico de una ortodoxia Ju
deo-Cristiana, donde la potencialidad de convertirse 
en un obstáculo a la libre expresión es patente. 

La teoría de la ética enseña que el marco Judeo-Cris
tiano es solo uno de muchos paradigmas. Gozan de po
pularidad en los Estados Unidos otras perspectivas como 
la virtud moral de Aristóteles, el punto medio ideal de 
Confucio, el imperativo categórico de Kant, el principio 

Hay que desarrollar 
una política de 

tolerancia cero contra 
los comportamientos

\ 

'oÍ sin ética en las salas 
de redacción 

de la utilidad para la mayoría de Jeremy Bentham y John 
Stuart Mill, y la teoría de la justicia de John Rawls. Co
mo era de esperarse, en un continente de profunda for
mación cristiano-colonial, los valores más profesados en 
los Estados Unidos son los Judeo-Cristianos. 

El eclipse total del 9/11 

El nuevo siglo ha sido una desilusión para los 
amantes del periodismo libre y de calidad en los Esta
dos Unidos, en especial desde el 11 de septiembre. Al 
mes de la terrible destrucción de las Torres Gemelas, 
las cadenas de televisión ya estaban violando, abierta
mente, uno de los fundamentos de la ética periodísti
ca: la independencia editorial. En ese inolvidable 10 
de octubre del2üül, las cinco cadenas privadas de te
levisión decidieron claudicar su responsabilidad de in
formar al público a pedido del gobierno federal. 

"Creo que la supresión de noticias es indefendible" 
-escribió Walter Williams en su Credo- "como no sea 
por una consideración distinta al bienestar social." ¿Le 
servía al bien común norteamericano censurar o poner 
límites a la transmisión de los videos grabados por 
Osama Ben Laden? Por supuesto, contestaban los doc
trinarios de la seguridad nacional y el autoritarismo. 
Pero para los amigos de la democracia (escasos en 
esos primeros meses de la crisis), la censura no servía 
de nada. Como bien dijo un ejecutivo anónimo del 
New York Times en esos días: "¿qué sentido tiene man
tener esas imágenes fuera del aire, cuando pueden ser 
transcritas o reproducidas en los periódicos y el Inter
net?" Con admirables excepciones, el anonimato, típi
co de los regímenes sin garantías, fue la forma de ex
presarse de los disidentes en los comienzos de la gue
rra antiterrorista en los Estados Unidos. 

Aquí se violó otro gran principio de la ética, darle 
voz al que no la tiene. Como explicara al momento 
Marvin Kalb, ex-corresponsal de televisión y actual di
rector de la oficina en Washington del Shorenstein Cen
ter on the Press de Harvard University, la prensa "se 
adornó de imágenes de patriotismo y se dedicó a obte
ner gran parte de su información de fuentes oficiales." 
¿Resistir las distorciones que oculten la importancia y el 
contexto de los hechos? ¿Resistir las amenazas públicas 
y privadas del poder? En una actitud pro-gobiernista, 
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fue lo que menos 

hubo en los meses 
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los medios abandonaron con el 9/11 gran parte de su pú
blico y, en última instancia, a la sociedad civil entera. La 
verdad de los hechos no se buscó ni con independencia, 
ni con la responsabilidad de un encargo público, ni tam
poco con el compromiso de decirla en su real dimen
sión. Fueron muchos los que tuvieron que emigrar a 
medios foráneos en el Internet para obtener información 
completa de lo que pasaba en el país. 

Bastante se habla de objetividad e imparcialidad en 
los códigos de ética en los Estados Unidos, pero impar
cialidad fue lo que menos hubo en los meses siguientes 
al 9/11. A las voces pacifistas, por ejemplo, se les criti
có sin oportunidad de rebatir o se les silenció negándo
les el acceso a los estudios. No quedó rastro del con
cepto de fair play o juego justo cuando se trataba de ha
blar de los árabes, de la guerra de Afganistán, o de los 
prisioneros de guerra recluídos en Guantánamo. Es 
más, con exasperante lentitud vinieron a entender algu
nos medios que sus notas xenofóbicas contra los pales
tinos le estaban causando graves daños a la comunidad 
árabe-norteamericana ya otros imrnigrantes. 

Lejos de no imponer valores culturales propios a 
otras sociedades o de no estereotipar por motivos de 
raza, religión, etnicidad o ubicación geográfica como 
manda la SPJ, el ultranacionalismo de la mayoría de 
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a través de CAPPS 11 es posible tener acceso a bases 
de datos comerciales, las cuales concentran informa
ción que, definitivamente, admite ser considerada 
como privada, pues comprende estados financieros 
de los pasajeros, historiales médicos, información 
que han almacenado las compañías de seguros, etcé
tera. La primera aerolínea que empezó a utilizar el 
sistema CAPPS 11 fue Delta Airlines. 

Desde hace algunos años, a través de algunas insti
tuciones gubernamentales y con la colaboración de 
ciertas empresas que pueden realizar una útil contribu
ción a la lucha contra el terrorismo internacional, el 
gobierno de los Estados Unidos ha empezado a reunir 
toda la información que estima necesaria para integrar 
perfiles (profiles) de los ciudadanos de otros países 
que, con frecuencia, acostumbran viajar a ese país. 

Compra de registros 

El sábado 12 de abril de 2003, la agencia estadou
nidense Associated Press reveló que la empresa 
ChoicePoint compró el padrón electoral de México. 
Un vocero de la empresa afirmó que adquirieron los 
registros de licencias para conducir de seis millones 
de habitantes de la capital mexicana (DF). De ese 
modo, mientras que en los Estados Unidos la Choi
cePoint vende a quien lo solicite información conte
nida en el padrón electoral mexicano, en México esos 
datos son considerados por ley como confidenciales. 

Entre los principales clientes de ChoicePoint se en
cuentran agencias federales, estatales y locales de los 
Estados Unidos, el Federal Bureau of Investigation 
(FEI), la Drug Enforcement Administration (DEA), y 
el U.S. Inmigration & Naturalization Service (INS). 

Entre las empresas que colaboran con Choice
Point en el desarrollo del Centro para la Investiga
ción Social y Legal (Center for Social & Legal Re
search) figura Microsoft. En el referido centro se 
realizan investigaciones relativas a los registros pú
blicos y el uso responsable de la información. Ade
más de Microsoft, otras 18 empresas colaboran con 
las actividades que se realizan en el referido centro. 
Entre esas empresas se encuentran: American Ex
presss, Citigroup, America Online, Bell Atlantic, 

Existe un perturbador 
despliegue de avanzados 
dispositivos panópticos, 
capaces de ejercer 
funciones de 
vigilancia y castigo 

CyberCash, IBM, MCI Communications, News 
Corporation, Internet Alliance. El centro se encuen
tra a cargo del Dr. Alan F. Westin, profesor emérito 
de la Columbia University. 

¿Qué interés podría tener el gobierno de los Esta
dos Unidos en la información contenida en el Padrón 
Electoral de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 
registros de licencias para conducir de seis millones de 
habitantes del DF? En el documento Uniting an 
Strengthening America by Providing Appropiate Tools 
Required to Intercept and Obstruct Terrorism -conoci
do como USA Patrotic Act- es posible encontrar la res
puesta. Por cierto, en el sitio web de ChoicePoint, en 
la sección Productos y Servicios, y dentro del rubro 
Soluciones Financieras, es posible encontrar un curio
so apartado: US Patriot Act Compliance. 

Conclusión 

En la complejidad de nuestros días extraños, las 
mismas tecnologías de información y comunicacio
nes que permiten alentar positivas esperanzas en la 
gestación de la sociedad de la información y el co
nocimiento, simultáneamente cumplen funciones de 
control, vigilancia y castigo (panoptismo digital) en 
formaciones sociales en las cuales prevalece el auto
ritarismo. El formidable desarrollo de las TrC's no 
necesariamente mejorará nuestra calidad de vida 
ciudadana. El futuro permanece incierto. O> 

los medios, en especial de la radiodifusión, reinó en 
el país hasta hace poco. ¿"Compasión" con los afec
tados por la noticia? ¿Sensibles no solo a la tragedia 
propia sino también al sufrimiento de los demás? Es
tos principios de ética no parecían tener significado 
en la prensa tradicional cuando se trataba de hablar 
del mundo árabe. 

La U.S. Patriot Act 

También en octubre del 2001, el Congreso de la na
ción adoptó como ley el criticado U.S. Patriot Act o Ley 
Patriota. Nada se dijo en los medios sobre su inconve
niencia, a pesar de ser un estatuto de más de 300 páginas 
con normas restrictivas de acceso a la información y vi
gilancia de las personas en su actividad privada y profe
sional, incluyendo periodistas. Comparable al Smith Act 
de 1940 y las leyes de espionaje y sedición de 1917 y 
1798, la Ley Patriota fue aprobada sin debate con un sen
tido de urgencia y la promesa de caducar en cinco años. 
Pero el presidente Bush, en su reporte de último año del 
cuatrenio, ha pedido renovar esta ley indefinidamente 
(PariotAct TI). La nueva leyes aún más restrictiva que la 
original. Este es el premio a una gran prensa oficialista y 
pasiva, que negocia su compromiso ético de proteger el 
derecho del público a saber y a la libertad de expresión. 

Lo curioso es que la mayoría de los periodistas, 
por pasiones de partido o por temor a ser señalados 
como anti-americanos, apoyaron la Ley Patriota. 
¿Resistieron, como aconseja la ética, a los que inti
midaban a los medios o a quienes con presiones per
sonales y egoístas erosionaban el quehacer periodís
tico? No, todo lo contrario, el reportero común hizo 
caso omiso de sus pautas de ética profesional. 

En el 2002, con los escándalos de Enron, World
com y demás, la prensa tuvo que replantear su con
fianza en el gobierno y en las grandes empresas fren
te al público en general. Citando a Herbert Gans, un 
sociólogo que estudia la cultura noticiosa en las salas 
de redacción, digamos que la premisa de los reporte
ros y editores norteamericanos es que las empresas 
compiten para generar ganancias y prosperidad so
cial. Pero este argumento se volvió insostenible con la 
corrupción de los empresarios. Como advierte Gans, 
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tal ética no funciona en un complejo industrial donde 
el etnocentrismo, el individualismo y el parroquialis
mo de sus miembros, incluída la prensa, predomina. 

Con los escándalos de Wall Street y los conglome
rados se aceleró la avalancha de talleres, seminarios y 
conferencias que intentaban dar solución a la crisis del 
llamado capitalismo responsable. La falta de ética de 
la prensa era ya un tema punzante en los Estados Uni
dos antes del 9111. Se hablaba de engaños de los me
dios (como cuando un reportero oculta su identidad 
para obtener noticias), de invasiones de la privacidad 
y de conflictos de intereses por fusiones millonarias y 
por la corrupción del gran capital. Al llegar la guerra 
antiterrorista, el país se sumió en una crisis general de 
valores de la que no ha salido todavía. 

Los incrustados 

Con la guerra de Irak y sus incrustados se generó 
también otra fuente de conflicto entre los medios. Pe
riodistas de la reputación de Dan Rather en la CBS, 
Ted Koppel en ABC, y Bernad Shaw en CNN dudaron 
de la conveniencia del embedding (el incrustarse). Es
te último manifestó que "la idea de los periodistas de 
dejarse abrigar por el ala militar de los Estados Unidos 
[era] demasiado peligrosa. Pienso que los periodistas 
que aceptan ir al combate acompañando a las unidades 
militares quedan en efecto cautivos, prisioneros de esa 
unidad militar." Cuando a Koppelle preguntaron si no 
le preocupaba haber sido manipulado por el gobierno 
cuando reportó como incrustado desde Irak, el perio
dista contestó: "Yo he sido manipulado por más de 40 
años de vida profesional." 

El problema del incrustado es la falta de credibili
dad. Uri Avnery, el famoso periodista israelí, llegó a 
decir que incrustarse equivalía a acostarse con los mi
litares en una especie de press-titución. Sin embargo, 
había que ver a cientos de reporteros jugando a la gue
rra en entrenamientos militares para convertirse en in
crustados. ¿Dónde quedaron los códigos de ética y el 
preámbulo de la SPJ que hablaban de la credibilidad 
como un principio rector del periodismo? En la guerra 
de Irak se incurrieron también en graves abusos éticos 
a la hora de publicar información. Dos sonados casos 
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son los del fotógrafo Brian Walsky, del Los Angeles Ti
mes, que alteró una foto con la complicidad de su jefe, 
y del heroico rescate de la soldado Jessica Lynch, del 
cual surgieron versiones distintas a las pro-guberna
mentales. Estas y otras historias son un claro ejemplo 
de graves faltas al compromiso ético de la verdad, la 
honestidad, la integridad y el servicio al público. 

Para miles de escritores, editores y profesionales 
que acogen los códigos de ética, actuar con indepen
dencia significa evitar conflictos de intereses y mante
nerse libres de vínculos que comprometan su integri
dad y su credibilidad. Rechazar favores, especialmen
te del gobierno y de las empresas privadas, en la reco
lección de noticias, es una obligación del buen perio
dista, tanto como vigilar y tener el coraje de denunciar 

a quienes abusan del 
poder. 

El caso de Jayson Blair 

A la concentración del poder en los medios, las 
presiones de censura oficial y la autocensura, se su
mó otra crisis: la de Jayson Blair. ¿Triste que hasta 
los mejores periódicos de hoy deban preguntarse cuál 
es y donde está su Mr. Blair? Porque una cosa es se
gura -comentó Gary Weiss, del BusinessWeeken ma
yo del 2003- esta enfermedad infecta tantas salas de 
redacción que no puede continuar así, "algo habrá 
que hacer para evitar que esto ocurra de nuevo." 

Jayson Blair, que tanto daño le ha hecho al New 
York Times con su carrera de mentiras, "es una des
honra," escribió Weiss. "Nosotros, los periodistas, es
tarnos conmocionados, horrorizados y avergonzados 
en todas partes." Una autocrítica no nos iría nada mal 
-dice- pues "las organizaciones noticiosas necesitan 
pensar sobre el sesgo de sus noticias, sobre la falta de 
preparación de sus reporteros y la falta de sofistica
ción de todo lo que pasa por el periodismo de hoy." 

Las violaciones son cada vez más obvias y genera
lizadas, y por eso hay que desarrollar una política de to
lerancia cero contra los comportamientos sin ética en 
las salas de redacción, comenta la editora Cheryl Smith 
en News Watch, un Centro por el Mejoramiento del Pe
riodismo en la San Francisco State University. Los abu
sos ocurren en toda la nación, reconoció un foro de 31 
editores organizado por la ASNE y el American Press 
Institute (API) el año pasado (2003). Por eso hay que 
redactar nuevos criterios de ética, nuevos conceptos de 
liderazgo y manejo editorial, nuevas formas de entre
namiento de reporteros, y nuevas reglas de exactitud, 
corrección y uso de fuentes. En definitiva, hay que ha
cer bien lo que todo medio noticioso debe hacer si quie
re sobrevivir y transcender -y que rara vez hace-: co
municarse realmente con su público y sus reporteros. 

Porque los medios le fallaron a su audiencia hay un 
afán de cuanta organización gremial existe en 

los Estados Unidos por tratar de re-edu
car al periodista del nuevo siglo. A fi

nales del siglo, más de 11.000 cur
sos y seminarios de ética se dicta
ban en las universidades y centros 
de educación superior de los Esta
dos Unidos, tanto en escuelas de 

Jayson Blair 

Oficina de Seguridad Nacional, la cual coordina los 
esfuerzos de detección, preparación, prevención, 
protección, respuesta y recuperación de ataques te
rroristas en los Estados Unidos. 

Una de las principales iniciativas de panoptismo 
digital de la administración del presidente Bush es la 
Terrorism Information Awareness (TIA) -en un princi
pio denominado Total Information Awareness System 
(TIAS)-. Ese proyecto está a cargo de la Defense Ad
vanced Research Projeets Agency's Information 
Awarness Office (DARPA), y el responsable directo es 
el almirante retirado John Poindexter. Por medio de 
una extensa red de avanzados equipos de cómputo, 
redes electrónicas, bases de datos y equipos biométri
cos, TIA permite integrar toda la información que re
quieren los organismos de seguridad de los Estados 
Unidos para realizar funciones de panoptismo digital. 

Panoptismo digital extrafronterizo 

El gobierno del presidente Bush desea extender 
sus avanzados sistemas de panoptismo digital más 
allá de los Estados Unidos. Una de las iniciativas 
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para lograr ese propósito es el sistema CAPPS II 
(Computer Assisted Passenger Pre-Screening o 
Preinspección de Pasajeros Asistida por Computa
dora). Además, a través de empresas como Choice
Point, el gobierno de Washington ha adquirido ba
ses de datos de otros gobiernos. 

El Sistema CAPPS empezó a operar en 1998, a 
partir de los atentados terroristas que se registraron 
en los Juegos Olímpicos de Atlanta, en 1996, y del 
trágico desenlace del vuelo 800 de TWA, el cual, el 
17 de julio de 1996, misteriosamente se estrelló en 
el Océano Pacífico. Entonces se afirmó que el acci
dente fue consecuencia de algún desperfecto mecá
nico. Sin embargo, de acuerdo con nuevas eviden
cias es posible suponer que el avión pudo haber sido 
derribado por un misil antiaéreo. 

El sistema CAPPS 1 empleaba la información 
que almacenaban las aerolíneas al registrar a los pa
sajeros, la cual básicamente comprendía datos de los 
viajes realizados. De acuerdo con información pu
blicada en el sitio WWW de la Transportation Secu
rity Administration (TSA), en el sistema CAPPS II 
se ha incorporado un mayor número de variables, y 

Enrique Bolaños, presidente de Nicaragua, y Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas 



El panoptismo digital 

es la perfecta antítesis 

de la sociedad 

de la información 

telefónicas y conocimientos del idioma inglés. En la 
novela, la sociedad completa dedica cinco minutos 
diarios alodio contra el enemigo del pueblo, Samuel 
Goldstein; de manera semejante, los noticieros esta
dounidenses de la actualidad tienen en el millonario 
saudita Osama Bin Laden al perfecto enemigo del 
pueblo. Por último, el pueblo de Oceanía, en la no
vela, ha entregado su libertad al hermano mayor; de 
manera semejante, en la actualidad los directores de 
las grandes corporaciones, como si fueran hermanos 
mayores, controlan los hilos de la economía, la polí
tica y la cultura de los ciudadanos de la república de 
Internet y zonas aledañas." 

A consecuencia de los dramáticos acontecimien
tos del 11 de septiembre de 2001, la deseable transi
ción hacia una economía mundial fincada en el de
sarrollo de la sociedad de la información y el cono
cimiento parece haber quedado en suspenso. George 
W. Bush, cuadragésimo tercer presidente de la lla
mada república imperial, decidió apuntalar su ges
tión presidencial en dos actividades, que de ninguna 
manera resultan extrañas a los intereses de su acau
dalada familia: la economía de guerra y el negocio 
del petróleo. 

Al amparo de la cruzada emprendida contra el te
rrorismo internacional, el gobierno del presidente 
Bush ha impulsado determinadas iniciativas de ley, 
las cuales han impuesto sensibles restricciones a la 
libertad de expresión y a los derechos relativos a la 
intimidad de las personas. Un inventario mínimo de 
las iniciativas que ha impulsado la administración 
Bush para limitar los referidos derechos comprende: 
Wiretap Statute, Electonic Communications Privacy 
Act, Computer Fraud and Abuse Act, Foreign Inte
lligence Surveillance Act, Family Education Rights 
and Privacy Act, Pen Register and Trap and Trace 
Statute, Money Laundering Act, Immigration and 
Nationality Act, Money Laundering Control Act, 
Bank Secrecy Act, Right to Financial Privacy Act, 
Fair Credit Reporting Act, USA Patriotic Act y la 
Anti-Terrorism Act 2001 (ATA). 

Para el desarrollo, coordinación e implementa
ción de una estrategia integral para la protección de 
los Estados Unidos, la administración Bush creó la 

comunicación como en facultades de derecho, filoso
fía, medicina, negocios, administración de empresas, 
ingeniería, sicología, trabajo social y ciencias de la 
computación. Unos buscan redefinirlos códigos de éti
ca para fijar nuevas reglas de comportamiento, mien
tras otros se oponen a lo que ven como una puerta 
abierta a la autocensura. De lo que sí parecen conven
cidos todos es que "el periodismo no sobreviviráel si
glo XXI con los principios éticos del siglo XX." Esta 
es una afirmación del fundador y presidentedel Institu
te for Global Ethics, Rushworth Kidder. 

Es indispensable restaurar la credibilidad como 
el principal activo de todo medio serio, afirma el Có
digo de Etica del Chicago Tribune. La credibilidad y 
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la supervivencia de los medios depende en gran par
te del respeto a los principios éticos de la profesión, 
subrayó el Secretario General de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), César Gaviria, en la 
útima reunión annual de la Sociedad Interamericana 
de Prensa (SIP) en Chicago. Una prensa crítica e in
dependiente es vital para garantizar los derechos hu
manos y la participación ciudadana, luego, si un có
digo de ética no puede resolver todos los dilemas, 
anota el Tampa Tribune, solo nos queda pensar cri
ticamente. "Lo único que tenemos son nuestros prin
cipios" recomienda el diario, y para un periodista, 
entre más crítico y más comprometido esté con los 
lectores sin voz y con la comunidad, mucho mejor. O 
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