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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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ataques que van surgiendo. Dado que los ataques, 
por diseño, son sigilosos, se hace más difícil detec
tarlos antes de una propagación extensa. 

También existen soluciones para el control del 
SPAM y sus diferentes variantes. El correo electró
nico se ha convertido en una herramienta de merca
deo que bien utilizada genera frutos espectaculares. 
Estas prácticas tienen sus características de buen 
uso, sin embargo, algunos aduciendo ignorancia, y 
otros simplemente abusando del medio, efectúan ba
rrido de SPAM tratando de vender sus productos. 

El correo no deseado 

El remedio para el correo no deseado es precisa
mente la utilización de programas AntíSPAM. Se 
utilizan herramientas de lectura y calificación de los 
mensajes recibidos para tratar de determinar si son 
SPAM o no. Se utiliza la técnica heurística y algu
nas de las características que se buscan son la canti
dad de enlaces, imágenes, y/o formato en HTML 
que se presente en el mensaje. Estos factores que se 
van midiendo emiten un puntaje y con base en este 
puntaje se califica un mensaje como SPAM o no. La 
incidencia, sin embargo, en estas características, 
puede ocasionar que un mensaje válido sea califica
do como SPAM y rechazado. Esto se conoce como 
falsos positivos, y pueden ocasionar pérdidas si, por 
ejemplo, es un pedido que se efectúa a una empresa. 

La alternativa es guardar los mensajes en un buzón 
de posible SPAM, para que el destinatario pueda revisar 
y tomar la decisión de sí es o no SPAM, e ir lustrando 
el programa que toma la decisión, mediante la utiliza
ción de listas blancas sobre qué mensajes puede dejar 
pasar sin problema. La complejidad de estos sistemas 
radica en la intervención alta del usuario del programa 
en la estructuración del mismo para que sea efectivo. 

Una advertencia 

Por otra parte, no protege contra ataques de spam 
conocidos como ataques de directorio, donde se en
vía correo indiscriminado a cualquier combinación 
de letras al mismo dominio. Por ejemplo, se envían 
correos a a@dominio.com, b@dominio.com, aa-

El e-mail 
es una herramienta 

de mercadeo 
que genera frutos 

espectaculares 

@dominio.com y así sucesivamente, llegando a 
construir millares de mensajes dirigidos al mismo 
sistema de correo, lo que lleva a su colapso. Para es
te tipo de ataques no sirve la estrategia de leer el co
rreo y determinar si lo es o no, sino mas bien progra
mas que están constantemente monitoreando la acti
vidad de los servidores y de los puertos de entrada, 
y determinando qué se puede constituir en un com
portamiento sospechoso. 

En los Estados Unidos se aprobó, recientemente, 
una ley conocida como la Can Spam Act, que pre
tende castigar a quienes efectúen SPAM; sin embar
go, se duda de su efectividad, en especial cuando la 
Internet no tiene fronteras. Bill Gates, propietario de 
Microsoft, también anunció una eliminación del 
SPAM en dos años, e inclusive se ha hablado de co
brar por el envío de mensajes, cobro que aminoraría 
el envío de correo indiscriminado. 

Es claro que no nos podemos desconectar de Inter
net, pero también es claro que tenemos algunas herra
mientas a nuestra disposición para la protección. Se 
deberá establecer un equipo conformado por los usua
rios y los prestadores de servicios, enfilados contra 
estos males. Existen aplicaciones tanto para los equi
pos de los usuarios, como para los administradores de 
redes en las empresas y los proveedores de servicios 
de Internet, que utilizadas en conjunto permiten hoy 
en día establecer un esquema de protección, aunque 
no infalible, por lo menos bastante sólido. O 
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Los males básicos que se atacan por correo elec
trónico son el SPAM y el virus, aunque este segun
do también viene por otras vías, como la navegación 
en páginas maliciosas; el correo sigue siendo el ma
yor divulgador. No podemos dejar de vista otras for
mas de ataque, básicamente de invasión de privaci
dad, como el spyware o software que se instala en 
los equipos sigilosamente para rastrear, registrar e 
informar sobre todo lo que hace su usuario. 

Existe en el mercado amplia protección contra vi
rus y spam, y sin embargo todavía estos ataques son 
exitosos, básicamente porque los usuarios están des
prevenidos, inconscientes, o realmente desinteresados 
en lo que les pueda pasar. Es claro que así debería ser, 
el usuario simplemente debería poder utilizar la tecno
logía, sin tener que preocuparse por mucho más, pero 
así como quien conduce un vehículo debe conocer los 
principios básicos de mecánica, o por lo menos saber 
cambiar una llanta pinchada, el usuario de las tecnolo
gías de Internet deberá ser también responsable de las 
medidas de seguridad que están a su alcance. 

Protección de los servidores 

La protección no solo compete al usuario final, 
sino también a las empresas que prestan servicios de 
conexión a la Internet. El mayor daño que se efectúa 
con un virus o mensajes no deseados es la pérdida de 
productividad. Si se puede lograr que los mensajes 
infectados o los no solicitados no lleguen siquiera al 
usuario final, estaríamos reduciendo en un alto gra
do el riesgo de pérdida de productividad. 

Los proveedores de servicios de Internet han de
sarrollado soluciones que permiten llegar a este tipo 
de controles. En el caso de los virus, basta con colo
car un servidor antivirus al recibo del correo para El éxito del ataque probar todos los mensajes, y no recibir ninguno que 
esté infectado. Sin embargo, el establecimiento de 
este esquema implica el pago de cifras, en algunos de los virus se mide 
casos astronómicas, a las empresas que producen los 
programas antivirus. 

por la penetración Otra de las dificultades aparentes es la velocidad 
de reacción que pueda tener el proveedor del progra
ma de antivirus para producir las vacunas contra los del daño que causan 
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Octavio Islas • 
Fernando Gutiérrez 

1término sociedad de la información ha sido 
incorporado, con relativa insistencia en los 
años recientes, a la literatura política, acadé

mica y mediática contemporáneas. Periodistas, polí
ticos, cibernautas, académicos e investigadores sue
len evocar tan ambiguo concepto para referirse al ti
po de sociedades deseables a las cuales habrá de 
conducimos la globalizacion. Si de acuerdo con Le
nin, el imperialismo representa la fase superior del 
capitalismo, es posible afirmar que las sociedades 
de la información y el conocimiento admiten ser 
consideradas como una "fase superior de la aldea 
global mcluhaniana. " 

De acuerdo con la destacada investigadora 
Claudia Benassini Félix, a Daniel Bell corresponde 
el mérito de haber introducido, a mediados de la 
década de 1960, la noción de sociedad de la infor
mación. De igual modo, en La Tercera Ola, Alvin 
Toffler, célebre futurólogo y prospectivista, antici
pó con notable claridad algunos de los rasgos fun
damentales de la sociedad de la información. La 
Tercera Ola -afirma Toffler- introducirá una nueva 
sociedad, la cual descansará en la información, el 
conocimiento y la creatividad. En las sociedades de 
la Tercera Ola, la productividad dependerá del de
sarrollo de nuevas tecnologías, las cuales permiti
rían al hombre hacer menos y pensar más. 

En la edificación de la sociedad de la informa
ción y el conocimiento, las avanzadas tecnologías 
de información y comunicaciones (TIC's) asu
men un rol estelar. Ellas son causa y consecuen
cia de las transformaciones estructurales, que fa
vorecen la transición de las sociedades industria
lizadas del mundo globalizado a sociedades de la 
información. Uno de los rasgos distintivos de la 
sociedad de la información es el ilimitado acceso 
a los recursos de información, tal como se reco
noce en el informe La Sociedad de la Informa
ción en España, 2000. Presente y perspectivas: 
"la Sociedad de la Información es un estadio de 

Octavio Islas y Fernando Gutiérrez, mexicanos, investigadores del 
Proyecto Internet del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de 
México y coordinan la Cátedra de Comunicaciones Estratégicas y 
Cibercultura del Sistema Tecnológico de Monterrey. 

.J. Correo-e: ocravío.íslasrs ítesm.mx • IgutierrOitcsm.mx 



desarrollo social caracterizado por la capacidad 
de sus miembros (ciudadanos, empresas y admi
nistración pública) para obtener y compartir cual
quier información, instantáneamente, desde cual
quier lugar y en la forma que se prefiera." 

Concepto de la sociedad de la información 

Para los entusiastas defensores de la sociedad de 
la información -tecnoentusiastas- el ilimitado acceso 
a la información permite fundamentar la esperanza de 
poder erigir sociedades más justas e igualitarias. De 
acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunica
ciones, la sociedad de la información es una sociedad: 

"en la que todas las personas, sin ningún tipo de 
distinción, tendrán el poder efectivo de crear, recibir, 
compartir y utilizar la información y el conocimien
to en cualquier medio de información, prescindien
do de las fronteras. Para el desarrollo de esta socie
dad de la información es esencial, entre otras cosas, 
el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, tales como la libertad de opinión y 
expresión, así como la existencia de medios de co
municación independientes, pluralistas y libres." 

Naciones Unidas es una de las organizaciones 
que más esperanzas ha fincado en la edificación de 
la sociedad de la información, y precisamente por 
iniciativa suya, del 10 al 12 de diciembre de 2003 se 
realizó en Ginebra, Suiza, la primera fase de la Cum
bre Mundial sobre la Sociedad de la Información. 
Túnez será sede de la segunda fase de la cumbre 
mundial, del 16 al 18 de noviembre de 2005. 

A finales del 2000, los Estados miembros de Na
ciones Unidas definieron los Objetivos de Desarro
llo de la ONU para el Milenio -también conocidos 
como Metas de desarrollo de la Declaración del Mi
lenio-. Los ocho objetivos que los 191 Estados 
miembros de Naciones Unidas se comprometieron a 
cumplir para el año 2015 son: 

l. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

2. Lograr la enseñanza primaria universal. 

3. Promover la igualdad entre los géneros y la au
tonomía de la mujer. 

Se evoca 
a la sociedad 
de la información 
como el tipo 
de sociedades deseables 
a las que nos conducirá 
la globalización 

4. Reducir la mortalidad infantil. 

5. Mejorar la salud materna. 

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades. 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

8.Fomentar unaasociación mundialparael desarrollo. 

De cada una de las Metas de desarrollo de la 
Declaración del Milenio parten determinados ob
jetivos específicos. En el objetivo número 18 de la 
octava meta -Fomentar una asociación mundial pa
ra el desarrollo-, se reconoce la importancia que 
admiten las TIC's como efectivas palancas del de
sarrollo de las sociedades: "En colaboración con el 
sector privado, velar porque se puedan aprovechar 
los beneficios de las nuevas tecnologías, en parti
cular los de las tecnologías de la información y de 
las comunicaciones." 

Como podremos advertir en nuestra primera ta
bla, elaborada a partir de información publicada en 
el sitio web de la Unión Internacional de Telecomu
nicaciones (UIT), las TIC's podrían ser empleadas 
para alcanzar las Metas de desarrollo de la Declara
ción del Milenio: 

Las razones para construir un virus van desde la 
investigación científica, pasando por la prueba de 
una teoría de falencia en un programa, hasta el mero 
interés de hacer daño. El éxito del ataque se mide 
por la penetración del daño y/o por el reconocimien
to del mismo, por lo que siempre estarán atacadas 
las empresas tipo Microsoft, o un amplio número de 
usuarios individuales. 

El MyDoom 

La rivalidad comercial entre empresas no ha es
tado ajena a este escenario de ciberterrorismo. El úl
timo virus de ataque masivo, conocido como My
Doom, estaba dirigido expresamente a SCO, en reta
liación por unas demandas que ha colocado, recla
mando derechos sobre el código de Linux. Básica
mente, se escribió un programa que se replica a tra
vés del correo electrónico en forma de gusano, de tal 
manera que cada computadora infectada enviase un 
ataque masivo contra el servidor de SCO. También 
en las últimas semanas se efectuó un ataque sobre 
los servidores de Microsoft, y es bien conocido que 
esta empresa tiene suficientes enemigos por sí sola. 
El ataque, en esta ocasión, también consistió en en
vío de solicitudes masivas a los servidores de Micro
soft para que se saturaran y no pudieran atender más. 

Cada empresa maneja como puede este tipo de 
ataques. SCO, simplemente, cambió la direc
ción de su servidor, por lo 
que el 
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ataque no fue efectivo, pero si tuvo que efectuar se
rios procedimientos internos para garantizar que to
dos sus procesos basados en el servidor principal si
guieran funcionando. Microsoft optó por otra solu
ción: adquirir replicación de su información en ser
vidores alrededor del mundo, de tal manera que si 
uno era atacado, los demás podrían suplir la necesi
dad de información. 

Estamos hablando de empresas de alta envergadu
ra mundial y con acceso a recursos de ese talante pa
ra poder contrarrestar estos ataques. ¿Qué puede ha
cer una de nuestras empresas, restringidas al máximo 
en su presupuesto, para contrarrestar estos ataques? 

Medidas a tomar 

La primera reacción es desconectarse de Internet. 
De seguro resuelve el problema, pero es inmediata
mente descartada por lo impráctico. La segunda es 
asesorarse bien en materia de seguridad informática, 
para poder establecer un mecanismo que impida y 
prevenga este tipo de ataques. Lo que se debe consi
derar al establecer un mecanismo de seguridad es 
que siempre existe la posibilidad de ser vulnerada. 
Siempre habrá personas buscando penetrar sistemas 
de seguridad, por lo que su establecimiento no es un 
proyecto, sino un proceso de nunca 
acabar. 
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La informática 

ha tenido un halo 

de lo desconocido 

y los usuarios 

sienten temor 

to, si es que terminan implementándose. Esto sucedía 
en un ambiente cerrado al interior de las empresas. Hoy 
se exige que los esquemas de seguridad también se im
plementen en el mismo instante que se conecte el siste
ma a Internet, pero la velocidad a la que avanza la tec
nología convierte este proceso de seguridad en una ca
rrera contra el tiempo, muchas veces relegada a segun
dos y terceros pasos a los que nunca se llega. 

Vulnerabilidad del sistema 

En la misma carrera aparecen los proveedores de 
las soluciones, quienes cada vez gozan de menos 
tiempo para probar su oferta, haciendo también los 
sistemas instalados vulnerables a ataques. Vulnera
bilidades que son ampliamente aprovechadas por 
personas con fines muy distintos, como probar las 
fallas, o simplemente hacerse notar. Desdichada
mente, la herramienta por excelencia para distribu
ción de los males en contra de estas vulnerabilidades 
es el correo electrónico. 

En la mentalidad de quien quiere efectuar el daño si
guen los mismos objetivos que tenían los primeros pro

Incidencia de las TIC's en los objetivos de la ONU para el milenio
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ductores de virus: no ser detectados y llegar al mayor 
número de equipos posible. Por lo tanto, el mejor vehí
culo para un mal masivo es, y seguirá siendo, el correo 
electrónico. Es muy poco lo que tiene que hacer un pro
ductor de un virus para utilizar este vehículo de distri
bución, y la efectividad es bastante alta. Estos mensajes 
de.distribución, además de dañinos, se constituyen tam

~,o correo no deseado, y su amplia repli
riela saturación en la red demore el tráfi

en el primer problema, pero el 
menor consecuencia. 



Declaración de Ginebra 

En uno de los documentos más relevantes que re
sultaron de la primera fase de la Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la Información -nos referimos 
a la Declaración de Principios Construir la socie
dad de la información: un desafío mundial para el 
nuevo milenio-, los 18 primeros enunciados, de un 
total de 67, corresponden al propósito de establecer 
la visión de Naciones Unidas sobre la sociedad de la 
información: 

"1. Nosotros, representantes de los pueblos del 
mundo, reunidos en Ginebra del 10 al 12 de diciem
bre de 2003 con motivo de la primera fase de la 
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Informa
ción, declaramos nuestro deseo y compromiso co
munes de construir una sociedad de la información 
centrada en la persona, incluyente y orientada al de
sarrollo, en la que todos puedan crear, consultar, uti
lizar y compartir la información y el conocimiento, 
para que las personas, las comunidades y los pueblos 
puedan desarrollar su pleno potencial en la promo
ción de su desarrollo sostenible y mejorar su calidad 
de vida, de acuerdo con los objetivos y principios de 
la Carta de las Naciones Unidas y respetando y de
fendiendo plenamente la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. 

"2. Nuestro desafío es encauzar el potencial de la 
tecnología de la información y la comunicación pa
ra promover las metas de desarrollo de la Declara
ción del Milenio, a saber, erradicar la extrema po
breza y el hambre, lograr una educación primaria 
universal, promover la igualdad de género y la habi
litación de las mujeres, reducir la mortalidad infan
til, mejorar la salud materna, combatir el VIHJSIDA, 
el paludismo y otras enfermedades, garantizar la 
sustentabilidad ambiental y forjar alianzas mundia
les en favor del desarrollo para lograr un mundo más 
pacífico, justo y próspero. Reiteramos, asimismo, 
nuestro compromiso para con el logro del desarrollo 
sostenible y las metas de desarrollo convenidas, que 
se señalan en la Declaración de Johannesburgo y en 
el Plan de Aplicación del Consenso de Monterrey, y 
otros resultados de las Cumbres pertinentes de las 
Naciones Unidas". 

La sociedad 
de la información 
y el conocimiento 
supone el déficit 
democrático 
en la comunicación 
y la información 

La lectura optimista de la utopía Sociedad de la 
Información, efectivamente, nos permite concebir 
nuevas posibilidades de liberación que el mismísimo 
Herbert Marcuse hubiese reconocido y elogiado. En 
cambio, una lectura pesimista nos obligaría a reparar 
en los evidentes renglones de exclusión, así como en 
el perturbador despliegue de avanzados dispositivos 
panópticos, capaces de ejercer funciones de vigilan
cia y castigo al detalle (panoptismo digital). 

El célebre belga Armand Mattelart, profesor de 
Ciencias de la Información y Comunicación de la 
Universidad de París VIII, quien en la década de 
1970 adquirió gran notoriedad en la academia lati
noamericana de comunicación, a partir de la publi
cación del libro Para leer al Pato Donald, en una 
entrevista que concedió al periodista Jordi Gor
don, (publicada en La Iniciativa Socialista y dis
ponible en el sitio web de La iniciativa de Comu
nicación) afirma que la sociedad de la informa
ción y el conocimiento supone el déficit democrá
tico en la comunicación y la información, el cual: 
"está relacionado con el problema de la transfor
mación de los sistemas de comunicación e infor
mación, tanto de los medios como la emergencia 
de las nuevas tecnologías. El desafío que suponen 
para la humanidad no está siendo discutido en el 

Los ataques 

son terrorismo 

o simples bromas
 

de desadaptados
 

j
José Camilo Daccach T., colombiano, especialista en el uso 
estratégico de la tecnología informática, fundador de El Reporte 
DELTA y su respectivo portal, docente y consultor 
independiente. En marzo del 2003 publicamos un informe 
especial para Chasquí del Reporte Delta sobre como "blindar" 
a una pe para que se vea afectada por virus y similares. 
Correo-e:jocada@telesat.com.co· web: www.deltaasesores.com 
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José Camilo Daccach T. 

star conectados a Internet es ya una necesidad 
cotidiana, seamos la más grande multinacio
nal, o simplemente un habitante del mundo. 

Desde las soluciones más sencillas, como el envío 
de correo electrónico, hasta soluciones complejas de 
vídeo vigilancia y monitoreo, se efectúan a través de 
Internet y sus tecnologías. 

Si bien se ha avanzado mucho en el uso de la red, 
también es cierto que la red inició como un proceso 
colaborativo entre colegas para su utilización en la 
investigación científica. Nunca se pensó, hace 30 
años, que aparecería la Web, el protocolo http y de
más elementos que permiten que hoy manejemos 
ambientes gráficos en la misma, y por lo tanto con
virtiéndolo en un excelente elemento de mercadeo. 

La informática siempre ha tenido un halo de lo 
desconocido, por lo que buena parte de sus usuarios 
sienten temor: temor de que se borren los archivos, 
temor a que se dañe el computadora, temor hasta de 
quedar en ridículo. Ahora, es el mismo temor el que 
nos debe proteger contra una nueva ola de ataques, 
catalogados por algunos como terrorismo y por 
otros, simples bromas de desadaptados. 

Flexibilidad del ajuste 

Una de las bondades de la tecnología de Internet 
es su flexibilidad para ajustarse rápidamente a nece
sidades cambiantes. Hoy se manejan todo tipo de 
equipos en forma remota controlados por Internet, se 
distribuye información, se almacenan imágenes y se 
maneja el comercio electrónico, a través de las mis
mas tecnologías. Esta flexibilidad y apertura, si se 
quiere llamar así, hacen también que haya falencias 
en los sistemas de seguridad de los mismos. 

Lo primeroque se elabora y desarrollaal montar un 
sistemade informaciónes el establecimientode funcio
nalidadque permitael usufructo del mismo. Los siste
mas de seguridadsiempre aparecen al final del proyec-
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seno de la sociedad civil organizada, sino que, por 
el contrario, está al margen de la mirada de esa so
ciedad civil. Un ejemplo es la fascinación que nos 
produce Internet, que logra abstraernos de toda 
mirada crítica y agrava la concepción darvinista de 
la bondad de las tecnologías que se ha instalado en 
nuestra sociedad. Mientras los lobbys, los grupos 
de presión trabajan presionando a los políticos, no 
hay respuestas de la sociedad. De esa manera todo 
se convierte en un problema técnico. En realidad, 
eso es el pensamiento único, no existen problemas 
políticos ni sociales desde los que abordar este 
mundo (... ) Vivimos hipnotizados por la nueva 
economía, por las tecnologías, y nos venden un fu
turo de progreso económico sin límites." 

Panoptismo digital: antítesis de la socie
dad de la información 

El panoptismo digital, como el anticipado por 
George Orwel1 en su novela 1984, admite ser consi
derado como perfecta antítesis de la sociedad de la 
información. 

De acuerdo con el destacado periodista Naief 
Yehya (2002: 20-21), el mundo feliz de la conver
gencia digital: "es la versión de Disneylandia del 
mundo de la novela 1984, en que George Orwell 
describía un mundo globalizado en que las fronteras 
habían desaparecido casi del todo, y tan solo queda
ban tres naciones. La sociedad vivía hiperconectada 
mediante gigantescos monitores que transmitían de
sinformación día y noche. El lenguaje dominante era 
el newspeak el cual, a pesar de ser limitado, es infi
nitamente más rico y expresivo que la ciberjerga, 
que se teclea en los chats de la Red y que los inefa
bles emoticons, (esos dibujos de rostros que se hacen 
con signos de puntuación como: ( ). En la novela 
1984 reinaba la fantasía de que todo mundo era igual 
a pesar de que los proletarios carecían de todo. Las 
masas de la era de Internet, por su parte, son regidas 
por una cultura apolítica de consumo, en la cual las 
diferencias de clases sociales se acentúan en forma 
dramática, y en donde los desposeídos no solo son 
marginados, sino que, simplemente, desaparecen por 
carecer de tarjetas de crédito, computadoras, líneas 



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 

PRENSA
 

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 

DEL PERIODISTA
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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 



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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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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