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ºINTRODUc·cro·N 

En el año de 1978 •• retoX'111e el artfculo 6 conatitucional pa

ra añadirle 10 palabra• que dicena •el E•tado .9arant~aara •l dere

cho a la informac~(5n•. Esta reforma genere uno de loa debate• .aa 

importante• de loa dltU.0• aftos y saces a la luz uno de 109 prable-· 

mas claves de nuestro t1.eapo1 el problema de la re9Ulac1C5n jur1di

ca de las eatructuraa, medios y tknicas de··la 1nformact6n y ·la co- -

municaciChi • 

En realidad comun1cac1'5n .. 1nformaci6n. soa fent5aeno• qua:·~an 

presentes desde el ort9en de la vida. La comunicac1'5n ea el funda

mento de la sociedad; aociedad y comunicac16n son tarminos que se 

implican mutuamente. Eata cueati'5n aparece ev~dente desde el penaa

miento de loa primero• f11'5aoro. del mundo occidental. Aai para 

Ariat6tele• la vida.humana ea W\a tendencia de comunicabilidad o ao

ciabilidad. De ah! su afirmac1C5n de que •stn• v~tae COllllUDicatione--· 

omnis periit• • 

Confor.. la civ111.zaci6n se deaarrolla y la• soci~ad•• se ha

cen mla complejas, el hombre amplia sua poa1b111da4•• informativa•. 

De hecho el mundo ha tenido varia• revolucione• tecnolOgicaa rela-

c ionadas con la informac16n que, de algGn aodo, han tranaformado la 

sociedad. La primera fue la 1.nvencie5n de la escritura. La aegunda, 

•uchoa ai9loa despdea, la 1.niprenta y su deaarrollo tdcnico posterior, 
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La tercera que dur6 apenas un siqlo cre6 ,los·modernos medios de co

municaci6n. En la actualidad, y aan sin comprender plenamente la an 

terior, contem~lamoa nuevos e impresionantes cambios en e1 mundo de 

la informaci6n. Es as1 que las estructuras informativas de hoy; 

aparezcan como uno de 1os campos m4s problem4ticos y parad6jicos del 

mundo moderno, frente a inmensas posi·bilidades, enormes retos y qra

vea peliqro~ de ~najenaci6n. 

La informaci6n nunca ha sido ajena al dere.cho. Desde hace si

glos diverso• aspectos relacionados con la informaci6n han sido ob

jeto de regulaci6n jur!dica. Lo que sucede es que -estas normas se 

muestran en general de una manera dispersa, incoherente e inadecuada, 

tanto respecto de los medios de comunicaci6n como de las necesidades 

de la sociedad contempor6nea. El desarrollo econ6mico y tecnol6gico 

de 1a informac16n ha desbordado totalmente las previsiones de la le

gislaci6n. 

Por si esto fuera poco la complejidad de la realidad informa

tiva hace que la categor!a de 'informaci6n', enmarcada dentro de los 

limites de a6lo una de las disciplinas cienttfico socia1es corra el 

peliqro de disolverse. Por esto es necesario, si no se quiere una 

comprensi6n aimplificada, un enfoque multidisciplinario. Lo anterior 

no esta exento de problemas pues la incorporaci6n de aspectos socio

l6gicoa, econ6aicoa, pollticos e hist6ricos a una visi6n fundamen

t•l•en~e jur!dica aalta a la vista. 

B1 objeto de la investiqaci6n es elaborar un marco te6rico que 
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permita comprender y explicar el oriqen, sentido y alcance del Dere

cho a la informac16n, con especial atenci6n a la realidad mexicana. 

Al efecto el trabajo se, divide en tres partes .• Cada una forma una un!. . 

dad independiente pero esta relacionada con las dem4s. 

La primera parte estl formada por los tres primeros cap~tulos 

y tiene un carlcter introductorio. Pretende ser una aproximaci6n 

general al tema de estudio. El primer capt tulo ··examina la forma 

en que las corriente• mis importante• de anAliais social entiende~ 

a la comunicac16n y a la informaci6n. En sequida~ en base a au re~ 

planteamiento, propongo lo• elementos m1nimos de una teorla de la 

comunicaci6n y la informaci6n. Esta parte es importante puea ela

bora y diatinque los conceptos de comunicaci6n e informaci6n tal. y 

como los entenderemos en el resto del trabajo. 

Loa siguientes do• cap!tulos pretenden dar cuenta de la com

plejidad del fen6meno informativo. Esto represento problemas en 1.' 

ordenaci6n de loa datos pues era necesario dar cuenta tanto de los 

aspectos estAticos como de loa din4micos. En el cap!tulo II, desde 

una perapectiva sincr6nica, se describen .las funciones y relacione& 

de la información con los distintos niveles (econ6mico, polltico y 

cultural) de la .. tructura social. El cap!tulo III, desde el punto 

de vista diacr6nico, estudia el desarrollo hist6rico de loa pro-

cesoa, normas y estructuras de la comunicaci6n y la informaci6n. Se 

intenta demostrar que a cada peri6do hist6rico corresponden distin

tos sistema• sociales de comunicaci6n e informaci6n, mismos que tie

nen su respectivo encuadre jurldico, especialmente a partir del re-
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nacimiento. Lo anterior es irn~ortante si se considera que un adecua

do enfoque del derecho ·a la informaci6n supone ubicarlo en un momen

to hist6rico determinado y comprenderlo como resultado de· la evolu

ción y replanteamiento de las libertades de expresi6n, prensa e in

formaci6n, como una respuesta global a los problemas actuales de la 

informaci6n. 

La segunda parte del trabajo esta integrada por el capitulo IV. 

Este pretende dar cuenta de la evoluci6n y contenido del régimen de 

la informaci6n en México. Se estudian los elementos jurídicos que 

ayuden a construir una historia que adn no se ha escrito completa: 

la historia de las libertades de expresi6n e imprenta en M~xico. El 

marco hist6rico general sirve de punto de referencia para ubicar los 

momentos de esta historia, con las particularidades que le da la 

realidad mexicana. 

Partimos de estudiar el. contenido que el pensamiento libera·1 

español da a las libertades de expresi6n e imprenta, mismo que que

do plasmado en la Constituci6n de C~diz. Lo anterior porque, co~o 

lo demostraremos, su contenido y concepci6n fue muy importante en 

la leqíslaci6n mexicana de imprenta , sobre todo en la primera mi

tad del siglo XIX. En seguida intentaremos el.aborar, en base a mu

chos documentos que se encontraban olvidados en las compilaciones ~e

xicanas del a. XIX, la historia jur1dica de estas libertades hasta 

la Conetituci6n de 1917. 

Los arttculo' 6 y 7 de esta Constituci6n, la ley de imprenta, 

-sobre la cual hacemos una amplia ref lexi6n pues a pesar de su con-
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tenido limitativo,constituye el estatuto de la informaci6n de 

principios de siglo- y la legislaci6n penal son el marco a partir 

del cual se desarrollan las actuales estructuras de la informaci6n 

p M6xico. Estas se encuentran reguladas por una gran cantidad de 

normas, .. misaas que ea tan dispersas y en muchas ocasione• responden 

a principios contradictorio•. Por ello, y ante la inexistencia de 

un trabajo que aportara una visi6n completa de .. ta., nos dimo• a 

la tarea de elaborar una serie de cuadro• que intentan dar cuenta 

de los cuerpos legales que contienen la• normas de mayor importan

cia en materia de informaci6n. 

La tercera parte del tr~ajo e•tl integrada por los capltulos 

5 y 6. En el primero de esto•, con llll propdaito fundamentalmente 

recon•tructivo, señalamo• los antecedente•• debate• y con•ecuen-

ciaa de la intuici6n en el ordenamiento jurldico mexicano del de• 

cho a la informaci6n. En este capitulo reseñamos los delNates 

que, en el contexto de la reforma política, •• dieron en la cama
ra de Diputados sobre la reforma al articulo 6 y apuntamos por 

quA se entendi6 que se trataba de una nueva garantla social. Ha

cemos un an&lisis de las ponencias presentadas en la• audiencias 

pdblicas. Resumimos el anteproyecto de ley de coaunicaci6n social 

elaborado en la Coordinaci6n de Comunicaci6n Social de la Pre•i-

dencia. Damo• cuenta del debate que ••te provoc6 en la pren•a "! 

cional y formulamos una hip6tesis de por qu6 no se reglament6 el 

derecho. Finalmente hacemo• breve referencia a las acciones que 

el gobierno de Miguel de la Madrid ha llevado a cabo en materia 

de comunicaci6n social. 

' 
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Quiz~s la aportaci6n de este cap!tulo que a la postre resu! 

te mas significativa, es la reconstrucci6n de los hechos, antece

dentes y consecuenc·ias que supuso la reforma al artf.culo 6 const! 

tucional. Señalamos asimismo las impl.icactones que en materia del 

derecho a la intormaci6n tuvo la ratificaci6n que hizo México en 

1981.de los Tratados de Derechos Humanos. 

El cap!tulo sexto intenta delimitar el derecho a la informa-

ci6n. El punto de partida es exponer, con el prop6sito informat.!, 

vo, los textos internacionales y de algunas de las constituciones 

que éontiene el derecho a la informaci6n, asi como a la doctrina 

que sobre Aste existe, En seguida foz;mulamos nuestro concepto de 

derecho a la información, su significado e implicaciones. En se-

guida analizamos su naturaleza jur!dica y proponemos una h.ip6tesis 

sobre Asta. A continuaci6n se estudian los sujetos del derecho y 

se intenta una sistematizaci6n de la materia. Finalmente señala-

mes los 11mites del derecho y los problemas de importancia de su 

protecci6n procesal. 

El trabajo termina con una referencia bibliogr5fica que bus

ca ser una fuente de información para aquellos interesados en co

nocer y estudiar lo que en los 6ltirnos años se ha escrito sobre 

el derecho a la información y aspectos relacionados con 6ste. 

El conjunto del. trabajo no es sino un~ aproximaci6n a una vi 

si6n de conjunto del derecho a la informac16n. Muchos de sus 

planteamientos est~n abiertos a reformulación, sobre todo por la 
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complejidad que suponeny por la novedad de la materia. Queda el 

compromiso de seguir estudiando. 

Durante la elaboración de este trabajo contraje innumerables 

deudas de gratitud. Aun a riesgo de omitir a alguien, no quiero 

finalizar sin expresar mi profundo a,9radect.iqiento al or; Jor.9e 

Carpizo por haberme dado la oportunidad de formar parte de la co

munidad del Instituto de Investi9aciones Jurfdicaa. Del Licenci~ 

do Jorge Madrazo, Secretario Académico del mtamo, y de la Lic. 

Martha Morineau, recib! si~pre~ consejo y apoyo en los momentos 

y decisiones dif!ciles. El doctor Rolando T""1\ayo tuvo siempre 

abierta la puerta de su cub!culo para escuchar con paciencia mis 

dudas e inquietudes. Desde hace años cuento con la amista del 

licenciado Fernando Wagner y la licenciada Patricia Villalobos, 

con quienes tuve ocasión de discutir algunas de las ideas de es

ta investigación. La señora Marta del Refugio Gonzllez .Arizmen

di tuvo el cuidado de escribir a maquina la mayor parte de los 

originales del trabajo, 

La forma y contenido de lo que en seguida presento a su con

sideraci6n se dabe·enl!l.JciD a la dirección del doctor Jo•@ Barra

gán, quien no solo me brindó generoso su tiempo y conocimientos, 

s.ino tambiAn 1118 in1ci0 en el dificil pero apasionante c.smino de 

la investigaciOn, Da ~1• ..nigos y comp•~ei:os del lnstituto de l~ 

vestigaciones Jurfdtcas sólo he recibido muestras de afecto yej~ 

plo de trabajo. A todos, muchas gracias, 
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P- R I M E R A P A R T E 



C A P X T U L O I 

COMUNICACIOR E INFORMACION 

1. Planteaaiento Generai 

Ei problema ~e la comunicaci~ y la informac16n supone, pr! 

via preaentaci6n de sus distintas concepcione8 y enfoques, una e~ 

p~ic1t:.c1~ de eatoa t6r1Dinoa para determinar su alcance en este 

trabajo. Bn una prinera aprox.111laci6n i>odemos decir que la comun! 

cac16n •• un fen&aeno universal, base de toda sociabilidad, liga

do a l.aa necesidades materiale• e inmaterialea de~ hombre y que 

cont.-pla todas las relaciones que establece e1 ser humano eon su 

entorno, sus semejante y 61 mismo. La comunicaci6n condensa la 

historia de las relaciones sociales que, tras 1argos procesos de 

cambio, conforman hoy la escena en que esta se rea~iza. 

En los or1genea del mundo los protoor9anismos aparecen como 

estructuras.abiertas que tienden a evolucionar hacia estadios roAs 

coaplejos. Este proceso no es casual sino producto de la interr~ 

laci6n permanente (en este sentido comunicaci6nJ de informac16n 

y energta con el medio. La vida se constituye asl como comunica

ci6n. Ser es comunicar. (1t 

En alq{ln momento de 1a evoluciOn !a vida toma conciencia de 

•l misma. Aparece el homo sapiens, desde entonces objeto y suj!!. 

to de la historia. De este modo el hombre necesit6, corno parte 

de au naturaleza, comunicarse y comunicar a sua semejantes la i!l 

formaci&n que obtenta y -Cj¡foeraba, tanto de.1 medio como de st mis-
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mo. Este mismo proceso hace la sociedad, stntesis de todos los 

mensajes que se generan desde que se dio el primer h&lito de vida. 

La informaci6n es ast no sólo ordenadora, sino creadora de la rea 

lidad. 

El proceso evolutivo continuó su curso. El hombre, en nrin

cipio dependiente de la naturaleza, comienz: a transformar el mu~ 

do con su trabajo1 crea cultura y se convierte en fuente de info~ 

maci6n. 

Conforme la organizaci6n social alcanza mayor co~nlejidad v 

las tAcnicas de producción mejoran, la informaci6n tanto indivi

dual como colectiva ae cifra en signos y s!mbolos cada vez m&s com 

plejos y perfectos. Al mismo tiempo se crean nuevos medios de co 

municaci6n. De este modo el desarrollo de la cultura produce un 

aumento en la densidad y cantidad de la información. (2) 

En el mundo contempor&neo los adelantos cientlficos y t6cni

cos, junto con el desarrollo económico y social, dan a la comuni

cac16n y la información un carActer masivo y mundial a tal nunto 

aue ningGn hombre o naciOn pueden vivir aislados. 

Por otro lado, su necesidad, im~uesta como nunca en la his~ 

toria por el vertiq~noso crecimiento de la actividad humana.en los 

Gltimos siglos, hacen que comunicaciOn e informaci6n sean nresu

puestos bSsicos ~ara el desarrollo y normaciOn de la conducta in

dividual y social. 
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r.a ~ta econe.tca. polltica y ~bara1 de1 4-anollo 

lle ..Sioa, tlcn~.r ••trac~uraa 4e la 1nfoawi&l crw cM& 

cita .aa y .. pr.,.ecta al futon ccmo una 4• 1aa cara~lat:icaa 

4iatiat:ivaa de la .aci..s.4 canUllporhea. De bac!M>; 'cémó bala 

.... ,.., duucmdo9 paicoanal:iataa, una buDa .uta 491 eqiau1- · 

br:io de laa 80Ci.a.a.. .xlernaa deacanaa PE9C:i.._,,w en ·eataa 

.. t:.ructv••· (3) 

.Tanto a lo anartor991lt• Mlaladn 90bxé 1a ~:ia y·a-

gunoa ¡íedil•• a. au practtcaa y tacai~ cxmo pror"w! a&.· pa

~jicaa, contra41ctor1•• .,. aGn nociva•. Baste alla1ar~ a .ocio 

a. ej-.plo, la iaten8a tncltnaci&t a la monopo11aaci&l~ •1 Pr9C1! 
ldato en Umipo y upacto de tlcntcaa ~lici~:iaa 41aol,,..tea, 

1a penet:raci&a ideo18t¡tca y cultural de la• po~:ia• llObre loa 

palM• depend1ent:ea, laa predone• !IOllt:ic•• y econ6dcaa ele qui~ 

nea controlan 109 ..atoa 4• informact&n, etc. h> -11n aa.a, ·-la 

-reant:illsacien ele 1• 1nformac16n en detrimento de au t.mic1e.. ·~ 

ctal. 

Lo• pl.t...Uentoa ant:er:iore• auqieren, en fonu 9989ra1, al-

4JUDO• 4• lo• 9ra,,.. probl.... que enfrenta el ••twlio ., la. y>ract:!; 

aa ele la comanicaetan y la informaciOn ce.o f•~• 1n0a q119 ·- aféctaa -

al hambre y a la 8001..t.d. 

La preoaupaci&l por.el eat:wlio ele eat:oa fen&leno• ae ha 
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dado a trav6s de la historia. Bay autores que consideran a los 

fil6sofos griego• coao loa priaezoa en eatadiar. en fonsa ••pe
clfica. la forma y aedioa que el hcabre uti11•a al C011Unicarae. 

Desde entonces aparecen con frecuencia lihzoa y enaayoa que tratan. 

desde diveraoa punto• de vista. el. probl- de la ccatanicaci6n. (5) 

Sin eabarCJO• no fue sino haata la dacada de loa treinta• CUA!_ 

do aparecen loa prt.eroa eaboaoa 4• la• 1lcn·1aa •ctenciaa de la 

coaunicaci6n". Esto aucede cuando el deaarml.lo ecan&aico, tkn! 

co y ctentlfico de 1- aociedadea iaduatrial- hace ~a1ble. al 

tiempo que detuaina. la creci-te Dec:eaidllll de oreatar atenci6n 

a un conjunto de !>robleaaa que l>Qed- enqlobar.. en loa conceotoa 

de inforllllci6n y cOllUllicaci&n. 

Bata creciente ccaplejida4 trae conaiCJO el !'EQbl.,.. de que. 

al di.veraificarae au eatu4io y -.pllar•• au ~...,_, de •~licacl6n. 

~roduce nuevas, y con frecuencia contradictoria•. forlllla de ente!!. 

der eatoa t•rminoa. Puede decirse que hay tantaa definiciones d• 

.caaunicaci&n • inforaac16n coao caapoa ele aplicaciOn y estudio •• 

encuentran para ••toa fen&aenoa. (6) 

Resulta importante dete..._ en este 1;tunto. Ba notaria la· 

forma en que el lenguaje sufre el illlJ)acto que la raJ')idea del d••!. 

rrollo c1entlf 1co y tecnol&gico iay)rillen a nueatro tiellpO. Hay 

un qran na.ero de neoloqia.oa y vocea que 1M1tan aua a1qn1f1cadoa 

incorportndo•• al vocabulario cotidiano ain que noa .,.rcate1110a de 

ello. Por otro lado el proceso de •ofic1al1aaci6n• de estos nue-
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...,. si.giüficad.oa en diccionario• y enc1cl,...la8 - por lo ....

ral lento y a:tgue can ret.raeo al.a reali.CIM. ajemplae tlpieoede 

-ta· •:ltuác:t8n aon lu V"OCea ccmma1cáci&l • ~:l&ll por lo · 

que tratar ele r .. olYer el probJ.- de a a:lpl11C911o ~tlen4oae 

a lOll d.1cc1GD&r:toa nada r .. ael.ver pueil QT •a t:9Dlllri..De una idea 

de .la connotac1GTa que •e daba a 41cbo9 dm•- - coatextoe auy 

di.at:llltoa a aque1lOll en loa que ahora •e -.t111SAa.(7) 

· Al. reapecto reault:a cur:loeo como alCJQDOS. uatad:lat:aa pre~ 
. . 

dmr) recurri.endO a Ar:l•t6telu • 4eHni.r '1 d4Mlacir loe fiDea ele la 

~n'icaci.&a. Por ej-.plo llerlo en au obra •d·•ea 

•&r1at&tel•• cleUni& el. ••tudio de la (oommi.cac16nl 
ret6r:1ca oa.o la~ ele to1oe·l•..Sio• de 
perauac:ltln que ten_,• a naauo ale911Ce•. · (8) 

.. ta equiparac16n iruu.ua abaolu~te ercen... Ariat6te;L•• 

::1..aa confuftcu6 la cet8r1ca,·en t:anto u-te· l~ li.terari.o), con 

la c:cmuni.caci.&n. •1 autor olY14a otrom coempa. ariatOteli.co• 

que Pl9clen •er de -yor provecho en ••h ~, ocmo el dé c0na1cle

rar al hombre ccmo un animal pol~t1co cao0e po11Ukoa) o ••r aoc1s 

ble, que a:ttua a la commicac16n en una dimenai.&a .aa real y que .. 
aporta illportant•• 1JlpU.caci.onu •n ••ta aterl:á.' (9) 

1.2 corr1entH de 1nt!rpretac1óá cie Coauniaact&a·e ln•OE'liacl6n 
CC110 fena.9n0a a091a1 ... 

Bello• eatabl.ec:ldo· deed• wa· prinolpio fl\l9 ~1cac1&a .. • .. in-. 

foraao:l&n aurgen ooa la vida· y aon factor•• f~tal .. en 1~ 
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foniac16n y deaarro.llo posterior de la soci.edad. . Dicho en otras 

p.t~r-. comunicaciOn e 1.nformacitm aon proce.oa aoci.alea. vari~ 

bl.. ~ependient•• de la sociedad, en donc!e reaµ.... Ulportentes 

. funcione• ccmo e.L...nt:o• con•ervadorea, eatabi.li•llillozea o dhw•t

aadore• de lata. De hecho· cada lpoca y aoci..t.a CGDCEeta ~ 

lJ..tui di•ti.Dtoa •i•t.... 80ciale• de ClalUD.icac~ • ~zaacitm. 

Deade••ta perspectiva -toa canceptoa_ ~a. •tu41arae 

ccmo p~808 deteEllinado• y al a:i..o t:iempo lle~tea del -

ecm;Junt:o aocial. Por uu raa6n 1- d:ivers- corri-tea te6r:l~ 

•de uaAU•i• aocial conceptua1isarh a d:icboa E_.,.._ aegtln e1 

llOdo en que conciban y ent:iendan a . .La e•truct...ra 80C:lal. (10) 

Loia planteaaiento• que •e de•arrollan a conti.Daac:l8n deben 

eatenderse • .funci6n de do• premi••• de la .. yor illportancia. La 

priilera que infor.ac:iOn y c:cauni<?•ci6n no aon cancebidaa ca.o.pr2 

c .. o• dependiente• del individuo •ino de una aociedad concreta. Lo 

anterior •:in nec¡ar val:ldez a lo• eatudios de caracter p•1co16gico. 

La segunda que e•to• fen&aeno• •on elementoa 1.naeparabl•• 

de un· •olo proc••o de relac16n social. B• decir, pueclen tratar•• 

por ••parado para au an&.11•1• te6rico pero no exiaten de este modo 

en la realidad aocial. Ca11unicaci6n • inforaac16n· aon doa ••pec

to• de la totalidad de la aociedad que no pueden ••r concebidos 

en foraa independiente, aunque frecuent ... nte •uceda aal. 
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DespQes de estas considerac~ones revisaremos, de modo suma

mente esquemat1co, algunos conceptos que sobre 1nformac16n, co

municaci6n y medios de comunicaci6n han de•arrollado las corrien

tes de mayor importancia en el campo de la socioloala contempora

nea. 

Lo anterior tiene un doble pro~aito. ·se tendr4 un marco 9!. 

neral que permita ubicar las diversas concepcion•• y funciones ~ue 

las diferentes corrientes de an4lisia 80Cial le aai~an a coaunic~ 

c16n e informaci&n. Por otro lado nos ~itir4, en base a la cr! 

tica que de ella• se baga, acercarnoa a la dar.1nici45n y forma en 

que utilizaremos estos conceptos en el praaente trabajo. No esta 

por demta añadi.r que de la forma de entender eátoaconce,;ttos deri

van im9ortantes consecuencias en la datera1naci4Sn y com~renai6n del 

derecho a·la 1nformac16n. 

1.2.1 Concepci6n funciona.lista. 

Esta corriente de anAlisis parte de una concepc16n de la es

tructura social que responde a un modelo Ort.J~niciata, seaGn el 

c11&1,as1 cOllO an ~gari1:Ul6"rivu--ti•h• diversaa funciones, da la 

•iana manera acontece en la sociedad. 

Se entiende por funci6n la contr.ibuci6n que aporta un alente!! 

to social a la organizaci6n o a la acci6n del conjunto global del 

que forma parte. Consecuente con lo anterior, el poatulado baai

co del funcionalismo es la unidad funcional de '8 aociedad, a fin 
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de obtener el equilibrio interno que haga posible la continuidad 

del sistema. (ll) 

De lo anterior se deduce que todo sistema socia~ tiende a 

perpetuarse por el estado de cohesi6n que deben tener todos sus 

e~ementos, descartando la posibiliaad áe conflictos persistentes. 

A lo.m&• se habla de disfunciones las cuales, aunque en ocasiones 

sirven para reorgan1zar la estructura, deben ser eliminadas. El 

cambio sOlo puede captarse como una transformaciOn al interior 

de ia estructura ya existente1 la transformaci6n global, radical 

~e la sociedad, es en cierto modo incompatible con la teor1a fun

cionalista. 

Los te6ricos funcionalistas han desarrollado diversos concep-

tos de estructura, cuya principal caracter1stica consiste en que 

las constantes y leyes generales se desarrollan a partir de pro

blemas funcionales considerados comunes a toda sociedad, suponie~ 

do que bajo una gran diversidad de conductas, se ocultan los mis

mos problemas (necesidades hU111anas). (12) 

Una G1tima observaci6n respecto a esta corriente, en la cual 

centra sus crtticas la epistemolog1a contemporánea, reside en que 

se trata de un modelo conceptual que pertenece al orden de la de~ 

cripci6n y, por lo mismo, se halla estrechamente vinculado a la 

observaciOn 81119lrica: 

"la estructura que describe el modelo conceptual 
es iru:iediata y directamente observable en la rea 
lidad vivida, a partir de la cual se trata de re 
construirla de alqtln modo", .<ll) -
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·Congruente con lo anterior, 1a comunicaci6n y la informaci6n 

se estudian dentro del funcionalismo a nivel fenoménico (observ~ 

ble emp1ricamente>!14Adn cuando se habla, como lo hace w. Schramm, 

de estudiar no ~•6lo el nivel manifieato sino tamb16n el. latente,· 

Aste se exterioriza en una serie de signos. que pueden ser observ~ 

dos en forma directa, aGn cuantificable. (J.5) 

·Bl mismo Scbrama define a la comunicaci&l. como •el compartir 

una orientaci6n con respecto a un coajunto informal de signos•. 

La observaci6n de "ese" compartir descubrir.I su relaci6n a un or-

den, a una estructura -conjunto de .instituciones y valore•- pues 

a partir de ella es que los mensajes cobran sentido. (16) 

La informaci6n tiende. a interpretarse como un conjunto de d~ 
. 

toa que disminuyen la incertidumbre. Los datos serán una especie 

de informa.dores y, por lo tanto, de transformadores del individuo 

y la sociedad, No se dice c6mo se reduce la incertidumbre, se 

constata como un hecho. 

Coaunicac16n e informaci6n ser&n, para esta corriente, dos 

funciones arm&nica• y complementarias. Al respecto se afirma: 

•yo, al compartir cierto conjunto de signos con 
otros, tiendo a reducir la incertidumbre con -
respecto a tal o cual cuesti6n. Yo no puedo e
vocar en comCln con otros ciertos datos y no pue 
do coaunicarae •in una m!nima informaci6n ••• • Tl7) 

.Respecto de loa medios de cOD111nicaci6n, ae lea considera co

lllO 1nat1tucionea que cubren ciertas necesidades de la estructura. 
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Es decir, cubren funciones importantes para el mantenimiento de 

la estab.ilidad social en su proceso paulatino de transformación y 

adaptaci6n. Cuando algdn medio aparece. toda la estructura (or

ganizaci6n social) se transforma de alguna manera y el medio. cu

bre ciertas necesidades. (!8) 

Los postulados de esta corriente le pel'llliten desarrollar los 

llamados esquemas o modelos del proceso de coaunicaci6n. Estos 

parten del principio de que cualquier proceso de comunicaci6n,hu

mana o no, implica la emisi6n y recepci6n de un mensaje, recibido 

por aquél a quien estaba destinado o por cua1quier otro. (~9) 

Diversos autores, siguiendo este esquema simplificado de emi~ 

sor-mensaje-receptor, lo han complementado introduciendo matices y 

variantes. Por ejemplo Berlo en su obra wEl Proceso de la comuni

caci6n" dice que los componentes del proceso son: (20) 

Fuente de la comunicaci6n 

Encodificador 

Mensaje 

Canal 

Decodificador 

Receptor 

Persona o grupo que tiene- raz6n y 
un objetivo para comunicarse. 

toma las ideas de la fuente y las 
dispone en un código. 

prop6sito de la' fuente. 

conducto, el portador del mensaje. 

decodifica el mensaje y le da for 
ma para que sea utilizable por eI 
receptor. 

persona (a) situada (s). al otro -
lado del canal del emisor. 

Los distintos modelos de comunicaci6n permiten ser aplicados 
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a diversos supuestos, desde el :d1:-alogo entre dos personas has-

tA.·paradescubrir la conducta y funci6n de los lli.ellbros que CCllP2 

nen una organisac16n dada como una red de :l.nron1&ci.6n, por ej-lo 

un peri&clico al que Berlo aplica au e..-: . 

• ••• en gran .edida, el periedico llOclerno no es 
una.fuente •ori91.ftal• de coauni.caci&l. Se e•
pec1.aliaa en· ·interpretar la inforaaci&a recib1. 
da de un ,grupo de fuentes y transattirla, ·in;. -
tezpretada, ·a otro grupo de recept:orea. ActCla 
ca.a 1.nterllediario de la coauni.cac16n. Al a1.s 
110 ti911PO, a tra~• de la plgi.na editori.al, il 
di.~io origina -uajes, tr~sai.te 1n~ormaci.&n 
ori9i°'l a su pQbUco lector. uno de loa clno-
nea del peri.o4iuio responsable eJd.qe que el -
di.ario aantenqa separadas esta• dos funciones." <a1> 

Estos llOdelos o esqu .. as prevea: la existencia de otra serie 

de elementos que intervienen y afectan el proceso de la comunica

ci&n, tales como el denominado ruido (noise) o interferencia,. los 

ni.vele• de conocimiento de emisor y receptor, el si.steaa sociocul-

tural, etc. Por t1lti.Jllo ct9be considerarse que el concepto de pro-
. .... 

ceso implica la existencia de un~ dinSmic~ e i.nterrelaci~n cons~

tante de todos los el-ntos que in~ervienen en la comunicac·1an. 

1.2.2 Conceeci6n estructuralista. 

El estructurali•mo es el resultado de una transposición del 

modelo linqülstico .al ana1isis de la real~dad soc1a1\22h~ p~rte 
del supuesto de que la sociedad se constitUye por una serie de r!. 

lacione• en_trf! los individuos, similares a las que se dan en el 

fenómeno del lenguaje, Encuentra sus antecedentes inmediato• en 

la lingulstica de Ferdinand de Sau•sure y el primero que lo ~pli

ca a las ciencias sociales es Levi Strauss, creador de la antropo-
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lóg1a estructural. <23> 

P~ra esta corriente, y·a diferencia del funcionalismo, la es

tructura no •e manifiesta a trav6s de la obaervaci6n directa, sino. 

que es ~ecesario,-a partir de la lini¡utstica- elaborar modelos es

tructurales que permitan conoéer los hechos que la vi~a •acial ha 

~reqnado de signif icaci6n. Con esto se pretende descubrir las 

recJlas inconcientes que estructuran las normas sociales. 

Bs Levi-Strauss quien establece la po•ibilidad de concebir los . . 

fen6menos sociale• como procesos de comunicaci6n definido• por -

sistemas de reglaa. En toda sociedad, dice, la comunicaci6n ope

ra a ,por lo menos, tres niveles diferentes: comunicaci6n de mujeres, 

comunicaci6n de bienes y servicios y comunicaci6n de mensajes. (24) 

La vida •ocial es as1, para lo• estructuralistas, un complejo 

.. sist ... de com1U1icaci6n. Al respecto se afirma: 

"mrt el matrimonio las persona• significan algo, 
y en el habla tarabi6n lo• signo• •ignif ican 
algo, a11nque en el primero tienen otras fun-
ciones y llevan un ritmo mAs len~ de comuni
caci6n y en el otro tienen una f unci6n pura-
·ente •ipificativa, y es de ritmo mas rlpido. 
Bn la• relacione• econ6micas lo• bien~y los 
aervicios no son persona• ni signos, pero ai 
son valores y ademA• de su funci6n de signi
ficar son algo mis, A•1, podemoa hablar de 
este conjunto de elementos como de un proce
so estructurado de comunicaci6n social donde 
las tres estructuras mencionada• se verifican 
en una estructura mayor, que foraa un sistema 
de comunicaci6n y ea una estructura mayor 

que forma un aiat.na aocial.N (25) 
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De ••t.e -~ .la -ocmanicac16n, en. cua1c¡uier ~edlld. cona

t.i.tQS.r& un conjunto -tructur~o de •:1.9nU.ie&ciones. -- r.oe. héilbres 
. . . . ·. -. .. . 

ftoc:.rb. ~1 ••~ti~· de la• coeaa, y e~ 1á -..U.da q,. eato aea ~

illn, . - c:caun.ic:arlá. - _Lo ~tante •• 4•11CGhrir ei .,.~ 4~ 
int:erre~cionea que •on 1•• --oon41cf:one• u -posib~U.dad JlllR. ent9!!_ 

4er .-.. ajunto ele f~n&.eno~ que piaeclen 1 ..... ~te en 1• 

c:oa4uct:a •oc1a1. 

Desde eat& ~mpecti.~a ea ev1.4ente que la ~cm:t.Sn_no pu~ 

~ •t:u41u•e· a n.1ve1 de f~ ob•ervabla-.plri.~te. Lo -

tiancta-ntal •• · -~1 -t:~o -4e 1aa con~i.Q:ion- qiae Pum.ten que l~• 

fene..no• se carg.ien de aentido en una aocillllad y •-..n ~ados en 

·ccm6n. 

•s1 la a~c:l.eda4 •e ~nsti.tiaye ~ 1a ~14a que 
ti.ene deteE111Mdaa .. t.ructur••· .-- t:.19DClen a 
producir el.llellt:.ido del ac:ontecia!.ent:o y las 
noraaa externas para jusqaJ:lo•. 108 4atoe que 
•e no• preaantan son interpretacloa-aparen~-
11ente secjen la• normaa observable• di.reetamen 
te; pero en rea1idacl •••• normas .. conati.tu~ 
yen o info~ por l•• regla• que operan en 
una aoc:iedad deter.inada para pro4uc1.r el aea 

· t.ido ( ••• ) los in4ivicluos. entonce•, •e hayañ 
atrapaclo• dentro de e•tructuraa que le• clan 
la• pauta• para -informar •u acci&l en relac1.6n 
a lo•· da toa que rec:l.ban. El •u jeto ti.ene i.nte
riori.sada• la• regla• que producen las normaa, 
la• _cualea aplica en cada ca•o• ( 26> · 

Lo.'anterior conduce a que, descubriendo la• regla• que con•

tit:..yen las noma,-' se tendrá una quta m&• segur~ para explicar 

• .interpretar loa hechoá de una sociedad • 

. .. _ .. 
. aespect:o a la relac16n que •xiate- entre cáman1cai6n • :l.nfor-

mac18n, puede 4•c~r9e que son elemento• 4iati~to•, uno •ubalt:erno 
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del otro,dado que las reglas que los hombres asimilan en una so

ciedad producen normas que les permiten evocar en caaGn los siq

nificado•· Estas reglas informan los datos, los e•tructuran, "há

ciendo que puedan evocarse en comGn. 

Respecto a los aedios de comunicaciOn son conaiderados ªllO

dalidades de transmisi6n• a trav6s de lo• cuales loa hechos, ya 

carqado• de significaci6n, se reestructuran •::en fonaa• que pueden 

enriquecer mis o -.nos su fuerza de expresi6n. Lo• lllldio• serian 

nuevos condicionante• para codificar o reforzar lo que ya anterio~ 

mente tenla sentido. (27) 

Finalmente hay que anotar que los modelos desarrollados por_ 

esta corriente, pretendidamente a9licable• a toda estructura, no 
, 

han tenido suficiente reelevancia n~ posibilidad•• de aplicac~&n 

en el estudio de la• sociedades moderna• viendo reducido·au lmbito 

de aplicaci6n a la antropologla. Sin embargo, y en raz6n a su e~ 

trecha vinculac16n con la linguistica, han aportado conceptos ba
sicos en el estudio de la comunicaci6n tale• ca.o los de.alqnifi

cante, significado, estructura significativa ~·btros. 

12,3 Concepci6n marxista. 

Dentro de este apartado trataremoa las concepcion•• que a

plican el m6todo de antlisis marxista a loa estwllo• sobre comu

nicac16n e informaci&n!28 kbarcar loa supuesto• 4•1 marxismo serta, 

al igual que en los casos anteriores, una pret ... 18n de•llMl41da a 
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las posibilidades de este trabajo. Sin embargo resulta indispen

sable referirnos a algunos puntos fundamentales de la teor!a mar

xista para comprender su concepci6n de información y comunicación. 

La primera caracter!stica es el concepto de totalidad; el 

predominio del todo sobre las partes ya que estas encuentran su 

concepto y verdad solo en el conjunto. Por ejemplo, los medios 

de comunicaci6n no ser4n estudiados en forma independiente,' sino 

vinculados al sistema social de1 que forman parte y en el que ac

túan, siendo, al mismo tiempo, condicionados y condicionantes de 

éste. 

Una sequnda caracter!stica consiste en el car4cter contradi~ 

torio y dialéctico. que se le atribuye a la estructura social. Lo 

primero consiste en no concebir a la sociedad como un conjunto ar 

m6nico y estable, sino por el contrario, la existencia de grupos 

sociales (clas~s) con intereses contradictorios y en constante co~ 

frontaci6n (lucha de clases) que repercute en toda la estructura 

social. El car4cter dial~ctico que tiene la propia estructura no 

consiste en la sucesión abstracta y mec4nica de tesis, ant!tesis 

y s1ntesis, sino la existencia real y simult4nea, en el seno de -

una sociedad dada, de un pasado, un presente y su futuro. En o-

tras palabras, cada estructura social contiene el qérmen de su -

propia transformación. 

Un tercer punto y consecuencia del anterior est4 en concebir 

a la realidad social como en un proceso histórico, acumulativo y 
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direccional que implica la constante transformaci6n de las estru2_ 

turas existentes y la generación oe otras nuevas, La sociedad se 

entiendo como una "totalidad en marcha". 

La cuarta caracter1stica es la uniáad entre teoria y praxis. 

Una y otra se implican mutuamente como partes de un solo movimien 

to y no puede comprenderse una sin la otra. (29) 

~e considera que dentro de la sociedad pueden distinguirse 

la instancia econ6mica o infraestructura consideraaa como la base 

del sistema social y su condicionante en ultima instancia -lo an 

terior no implica el determinismo econ6mica- y la superestructura. 

Esta última se constituye por la estructura jur1dico-po11tica y 

la estructura ideolOgica. A la primera corresponde el Estad~ y 

el Derecho. A la segunda las formas de conciencia social que 

conforman la legit1maci6n del resto del sistema en su conjunto. (30J 

Los dos niveles superestructurales tienen especif icíoad y a~ 

tonom1a relativas, lo que nace que las distinciones entre niveles 

no sea r1gida, sino por el contrario, al considerar a l~ estruc-

tura corno totalidad, como un sistema global e interrelacionado.un 

cambio en cualquiera de las instancias repercute en ei resto ae 

la estructura. 

~s en la estructura ideológica donde se inscriben fundamen

talmente los procesos de comunicación e intormaci6n, por lo que 

brevemente haremos referencia a ella. 
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La concepci6n de ideología supone, desde esta perspectiva,' 

que no son las ideas de los agentes sociales las que determinan 

su situaci6n real en la sociedad. Por el contrario, es ésta la 

que condiciona en gran medida ideas y creencias. A decir de Marx 

no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que 

determina la conciencia. (31) 

Partiendo de esto, existen dos ltneas del pensamiento mar

xista que desarrollan el problema de la ideo1ogla~32 l..a primera 

representada por Louis Althusser y su escuela, gtiienes sostienen 

que toda ideologla -concepto del mundo y de 1as relaciones con la 

naturaleza, "los dem!s hombres e instituciones- es-un sistema de 

representaciones,de creencias y de valores cuya gAnesis inmediata 

se sitúa en el plano de la percepci6n o de la experiencia vivida 

y que por lo mismo constituye un punto de vista -subjetivo- de los 

actores sociales sobre sus condiciones de existencia, que es ~

sariamente una falsificaci5n, una mitificaci6n de la realidad de 

manera deformada e invertida. (JJ) 

Para esta corriente, la ideologla tiene un car!cter negativo 

e implica un intento del grupo dominante para controlar la concie~ 

cia individual, con el fin de garantizar la reproducci6n de las 

condiciones necesarias para perpetuar el sistema social. 

La segunda corriente, cuyos representantes son, entre otros, 

Antonio Gramsci y Adam Schaff, elabora una teorla de la iJeologla 

en donde ésta puede ser una falsificaci6n de la realidad, una in-
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versi6n de las verdaderas relaciones sociales entre seres humanos 

pero no necesariamente es ast. Tambi~n hay ideoloqtas cient!fi-

cas (34) que no son una falsificaci6n 'del mundo real, y que sir

ven precisamente para désmitificar la realidad y explicar las con 

diciones de vida de seres humanos. 

De lo anterior se concluye que la ideologta puede ser un me

dio de control utilizado conciente o inconcientemente por la cla

se dominante, pero tambi~n constituye un instrumento necesario p~ 

ra el cambio social. (35) 

Esta segunda corriente nos parece mas adecuada, permitiendo 

mayor flexibilidad en el uso y concepto de ideolog!a. Resta aña

dir que en ambos casos la ideologta no tienen un carácter concien 

te e intencional, y que "'más que ser un conjunto determinado de 

mensajes codificados, es un sistema de codificaci6n de la reali-

dad" (36 l 

Para comprender la funci6n que se le atribuye dentro de esta 

corriente a la comunicaci6n y a la informaci6n es necesario hacer 

referencia a dos conceptos que desarrollaremos brevemente y son 

los de estructura significativa y el de conciencia posible. 

Se llama estructura significativa a una serie organizada de 

significados que, determinados por el contexto, permiten a los in 

dividuos interpretar de un modo determinado los hechos que aconte 

cen en la realidad. Los individuos están inmersos es estas estruc 

turas_.yconforme a ellas organizan sus concepciones del mundo, de 
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las relaciones sociales y tienden a conformar modos sociales de 

conducta. (37) 

Son las practicas concretas de los individuos las que dan 

los elementos para construir estas estructuras, por lo que pueden 

coexistir, y de hecho sucede, varias estructuras significativas 

en una misma sociedad y hasta en un individuo. Estas se reformarán 

de acuerdo a la dinSmica social y la acciOn concreta de los indi

viduos. 

De este modo si se quiere comprender una obra o mensaje, d~ 

ber4 ubicarse en la organizaci6n de significados preponderantes 

en el momento dado en que fue emitida para entender el significa:.. 

do social y ia conducta que tiende a generar. (3~) 

La conciencia posible nos indica la existencia de una serie 

de significados que, aunque 1iegen a entenderse, no pueden ser 

evocados en comGn por clases distintas, pues inplicar~a para uno 

de LOS interlocutores -individuo o grupo- la desaparici6n de la 

clase social a la que pertenece. (391 

Es t.Ucien Golarnan quien aesarrolla este concepto (40) Según 

~l, los individuos de una misma clase social tienen una estructura 

psíquica comQn que tiende hacia un mAximo de conciencia de s! mis 

me y el mundo que lo rodea. LO anterior implica 11mites, m~s o 

menos rigurosos, al conocimiento de sl mismo y el mundo social. 
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Este !1mite está dado en razón a los interéses objetivos que 

tiene una clase y su necesidad de persistencia como grupo. Más 

all& de este 11m1te las "informaciones" no pueden pasar a no ser 

que se transforme 1a estructura del grupo o individuo renuncian

do a sus inter6ses de clase. 

·1·en1endo en consideraciOn lo anterior daremos en seguida 

una idea de la concepciOn de comunicaciOn e informaci6n que se 

maneja en esta corriente siguiendo la desarrollada b&sicamente 

por J, A. ·Pablo en su libro "Comunicaci.6n". (41J 

En principio, los planteamientos hechos por el funcionalis

mo y el estructura1ismo se consideran necesarios pero no sufici.en 

tes. Se parte de que las diversas estructuras significativas se 

generan en base a 1as prácticas sociales, mismas que establecen 

limites a la conciencia. Estos limites no pueden superarse sin 

una transformaci6n de las practicas de la vida social, misma que 

se da en el proceso de lucha de clases, 

"La comun1caci6n entre sujetos inmersos en 
distintas estructiras significativas se -
posibilita hasta cierto punto, m4s allá 
del cua1 no se pueden evocar en comdn los 
mismos sentidos del significado" (42) 

Dicho de otro modo, los sujetos "informaran los datos", les 

daran contenidos aegQn la estructura significativa dentro de la 

que se encuentren, Esto los hace orientar su conducta de un mo

do determinado. Ahora bien, esta misma acci6n dada en una sacie 
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dad en donde los. enfrentamientos entre los hombres son un hecho 

(lucha de clases), enriquece estos datos de tal modo que permite 

la transfor~aci6n de las estructuras significativas y, en conc::a

cuencia, de la acci6n de los hombre• en sociedad. 

De acuerdo a esta interpretaci8n en esta corriante .. •urge una 

oposici6n entra los concepto• de inrormaci6n y caaunicaci6n para 

explicar loa procesos de cambio social. Las estructura• •ignifi

cativas permiten a los hombres comunicarse al evocar en c:o11Gn un 

conjunto de significados, Al qenerar•e nuevas condicione• de vi

da los individuos inaersoa en estas estructur .. tienden a cmlbia~ 

las. En otraa palabras, la transformaci6n de la sociedad crea 

nuevos patrones de inforaaci6n , Muchas ideas, ante• evocadas en 

com6n con un sentido determinado, cambian al tranaforaarse la ao-. 

ciedad. 

"Lo• nuevos modos de info%1l&r lo• dato• .. 
condicionan por las estructuras .. terial .. , 
y en la medida que ambos se desarrollan 
tienden a romper con lo• viejos aentidom de 
la coaunicaci&n anterior y a renovarlos: -
con ellos se renueva el orden social, por 
la acci6n de lo• hombre• en condiciones so
ciales determinadas" (43) 

Cabe añadir que en la medida que las cla••• sociales se a

cercan al m4ximo de conciencia posible, se dificulta cada vea mis 

la comunicaci&n entre l•• clases, ya que las estructuras siqnif! 

cativas da estas aer&n cada vez mi• opuestas. 

Respecto a los medios de comunicaci6n, aunque hay diversidad 
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de concepciones, en general se considera deben ubicarse como -

partea de la sociedad y, en consecuencia, condicionantes y con

dicionados por dsta. Son adem4s aparatos ideol69icos -en el sen-' 

tido de Althousser, que tienden a presentar un conjunto de mens~ 

jes no ne11trales, por cuanto est5n dentro de las estructuras sig

nificativas acorden con el interAs de la clase dominante. 

Desde otro punto de vista, se les da la posibilidad -al me

nos te&rica- de contribuir al cambio social en la medida que con 

creatividad generen;_ formas de expresi6n y transmitan mensajes qú· 

se oponqan a los de la clase dominante y tiendan a formar o refot 

zar un proceso de concientizaci6n. ( 44) 

1. 3 Elerentos 'Oll%'a l.U'la teoda de la CCJll.Jltlcac ión ,, la in.fOJ:maciOn. 

Ext;>uestaa las T>rinci!)ales conceJ;Jciones sobre comunicaci6n e 

infornaci6n, en seauida ~etomaremos en forma crftica los elemen~ 

tos oue ~ued~n ser de utilid~d para elaborar una teorta m!nim~ de 

la comunicaci6n y la inf.orr:1aci6n, misma 9Ue considera~os de l~ ~! 

yor importancia .,ara el desarrollo posterior de este trabajo. 

~.ntas de darnos a la tarea antes Mencionada. ~e~emos desta

car aue los estudios sobre comunicaci6n e inforrnaci6n , y nor lo 

tanto la formulaci6n de~a>r!as sobre esta materia, se han visto 

simpre condicionados oor la realidad comunicativa y social en ~ue 

se dasarrollan1 lo anterior es muv imoortante nues ha hecho oue la 

1nvest1~acidn de_..,enda en "ran .l'lledida de los obj et:i vos '"'Ue los 

ean~ros de decisien ~ol!tica y social atri.huvan 1) soliciten 1e los 
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procesos y medios de comunicación. En otras oalabras, la investi 

gaci6n en comunicaci6n ha tenido y tiene un fuerte cartcter ideo-

Al hecho anterior debemos añadir la dificultad en dete~inar 

con claridad el obieto de estudio -comunicaci6n e informaci6n- ~o

bre todo cuando los nedios y las est~ucturas no han dejado de ex

ner imentar r4~idas trans!ormaciones y una aran ex~ansi6n en todos 

sus niveles, sobre todo en los dltimos años. (46) 

Podemos decir ~ue la investiqaci6n en ~ateria de comunicaci6n 

responde, en grandes 11neas, a dos posiciones identificables ideo-

l6gicaJ11ente COl'!\O contradictoriasi la ~rimera de acep~ci6n al sis 

tema social imperante desde un elogio a'la funci6n social, parti

cipac16n y cohesi6n que posibilita el fen6J'fteno COJIN!licativo y la 

segunda de rechazo al sistema a trav8s de la critica a la cultura 

de masas y a la dependencia cultural y social. (4~ 

De este modo los autores funcionalistas cor.t0 Berlo, Oe Fleur, 

\1, Schral'IIl1, Paul Lazarsfeld, M, ~clJlhan, etc. al no to~ar en cuen 

ta el análisis de la estructura donde se dan los ~rocesos de co~u 

nicaci6n e inforrnaci6n caen en conce~ciones incO!!IT>letas. Al res-

~ecto Huna afirmai 

'', •. se empeñan en sacar el fene.teno estudiado de 
su entorno hist6rico-gen@tico de incidencia, na 
ra ser analizados desde el exclusivo nunto de -
vista del contexto de justificaci6n y· de su 16-
qica interna" (4~) 
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A su vez Jos~ Barraqán sostiene: 

~r..as conceDciones mecanicistas eliminan la ners 
pecttva hUJ11ana. Son m!s descri~toras del proce 
SO de comunicación Q.Ue de la ciencia misma y si 
con•ideran a las personas es como simples pos-
tes transmisores o receotores de almbolos y men 

.•ajea. No se incluye en las definiciones el fa§: 
tor social. Tamnoco existe ~ara estas doctrinas 
una aoctedad jurtdicamente organizada ••• ·• ( 49) 

Pau-a el segundo enfo~ue, .cuyos autores se sitGan basicamente 

desde una.~rspectiva marxista y entre lo• aue ~odemos citar a -

Umberto Eco, J,L. Aranguren, Adam Schaff, W. Hund y en latinoame 

rtca a A. Mattelart, Santiago Funes, A. Dorf.~an y Ludovico Silva 

entre otros, lo ~mportante es~destacar el esquema nlobal de domi

naci6n de.las tor111as de nroducci&n, difusi6n y circulaci6n de la 

cultura. Bn palabras de Armand Mattelart; 

"crear conciencia que "desenmascare a los medios 
de comunicaci&n como factores de alienaci6n i
deol&qica, cúyo fin es la !?•rpetuaci~n del sis
tema capitalista y la de poner estos medios al 
servicio de la creact&n y vivencia de otra ra
cionalidad 7 la.de .una pr&ctica hWlll!lna, no auto 
ritaria ·ni G.UCista" (SO) 

La divist6n anterior corre el 9eliqro, si no se·matiza lo 

s\l.ficiénte.• .. de cqnvertirse en una visi6n mecanicista y maniauea. 

Debe •e~~~·~•e que no ·siem~re es fácil encuadrar a los autores 

en una corriente. La• mezclas, interrelaciones e influencias re

cl9r~caa a~ frecuentes e importantes. 

Por,,oup lado deber.tos señalar TJor su imT)ortancia el oanel j:!:! 

qado ~~~· ':~~séo. en'el deaarrol1o de lo• estudios sobre comuni-
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ciOn, sobre todo por su ~retensiOn de sintetizar las diversas 

posiciones en un tronco coman, lo aue ha contribuido a: 

"situar el Droblema de la informaciOn de masas 
en su verdadero lugar, que es el de ··sus rela
ciones con el orden internacional, pol!tico ~ 
econ6mico y porque ha convertido el estudio -
sobre estas materias en un objeto de im~ortan 
cia 9ol!tica e ideolOgica decisiva" (5~) -

En este sentido debe destacarse nor su importancia el infor-

me de la Comisi8n Internacional sobre problemas de la Comunicaci6n, 

mas conocido. corno informe Ma.c Bride, mismo gue fue elaborado a en 

cargo de la UNESCO por un qrupo de 15 especialistas de diversas 

tendencias y ryrocedencias. Presenta una visi6n arnplia, comoleta 

y realista sobre la materia rn1e estudia. A r.>esar de esto hay -

quien lo considera mas que un documento cient1fico, el resultado 

de una neqociaci6n ?Olftica. ~2) 

l. 3.1 Elementos formales y materiales. 

Teniendo en consideraciOn todo lo ex9uesto en sequida inten

taremos construir los elementos mfnimos de una teor1a de la comuni 

caciOn y la informaciOn. Partiremos de considerar a la comunica-

caciOn como un proceso din!mico, inmerso en una sociedad concreta 

y que ser4, a la vez, condicionado y condicionante de ésta. 

Siendo un proceso los elementos que lo constitu~n estan in

terrelacionados y, sin definir su contenido, debe haber al menos 

un emisor, un mensaje, un canal y un receptor o destinatario. 

Esto• elementos ser4n &tiles en el an4lisis siemnre v cuan

do se le• ubique en el contexto en el que actQan,al cual debe de 

consider4rsele tambi~n como un elemento del oroceso de comunica--



- 26 -

ción. No es lo mismo la cornunicaci6n entre dos personas aue la 

nue se da a través de la televisi6n; aslr..i.SllO un mensaje no es 

captado iaual en una sociedad industria1izada aue en un ~a!s de

pendiente. 

Deber& también analizarse la forma y funci6n en ~ue la fuente 

trata de afeétar a quien recibe el 1M!DS&je1 en otras nalabras 

la intenci6n que se tiene al emitir un 1'1!11.&aje. 

Estahleci3o lo ante~icr ~odemos acercarnos al conce~to de co

municaci6n. Para comenzar diremos que !_>ara COlllUllicarse es neces~ 

rio tener significantes comunes que, en base a exneriencias simi

lares, se puedan evocar en comtin n~r~ e~t.~bl~er una relaci6n en

tre fuente y receptor: de lo contrario no bay cOl'lUnicaci6n. 

Estos significantes deben de expresa.rae en forma de sianos y 

atmbolos COlllprensibles para las !J&rtes <IQe :lntervienen en el nro

ceso de comunicaci6n. En este sentido se ~e definir a la cornu 

nicaci6n como una interacci6n humana a trav*s de s!P.tbolos y sianos 

evocables en comdn. (53) 

La definici6n anterior, simnle descriot:ora del oroceso de co

municaci6n, si bien es nccesari~ resulta demllsiado estrecha oara 

comprender el com~lejo y am~lio fen&fteno de la C0111Unicaci6n. En -

efecto, si la comunicaci6n ea el fundlUll!llto de la sociabilidad h~ 

mana, dsta imnlica no solo el intercambio de ideas, mensajes o n2 

ticias, sino también el quehacer individual y colectivo ~ue en~lo-
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ba el conjunto de 1as transferencias e intercambi,os de ideas, he

chos, datos, conductas, bienes, etc. Com!'>rende, en su sentido más 

am~lio toda la act1vidad humana. (54' 

Solo en este sentido se ouede entender c.ue las necesidades de 

comunicac16n respondan, desde los or1genes de la humanidad, a las 

aspiraciones de una vida en cooneraci6n y desarrollo de las ca~a

cidades ind~viduales y sociales del ho?llbre. Al resnecto la UNESCO 

afima: 

"El desarrollo ~ersonal, la identidad cultural, 
la libertad, la independencia, e1 res~eto a la 
diqntdad humana, la asistencia mutua, una mayor 
~roducti.,idad, una mejor salud, etc. son alqu-.-:··: 
nas de las necesidades ~ue se pueden alcanzar 
mediante 1a comunicaci6n" ( 55) 

El concepto de 1nformaci6n vendr! a limitar y nrecisar el dr 

comunicac16n. En sentido estricto la 1nformaci6n ser1a el conte-

nido de toda comunicaci6n; 

~aco~iar, almacenar, someter a tratamiento y 
difundir las noticias, datos, hechos, ooinio 
nes, comentarios y mensajes necesarios ~ara
entender de modo inteligente las situaciones 
individuales, colectivas, nacionales e inter 
nacionales v estar en condiciones de tomar -
las medidas- !=>ertinentes" ( 56) 

En forma mas am~1ia, y junto con Paoli, estamos de acuerdo 

en entender a la informacidn como un conjunto de mecanismos que 

9ermiten al individuo retomar y oraanizar los datos del medio am 

biente para que, estructurados de una manera deter~inada, le sir-

van de qula de acci6n. (57) 
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Informaci6n y comunicaci6n no son lo mismo pero se implican mutu~ 

mente. Cuando se inrorma se comunica y viceversa. Por otro lado 

debe evitarse la peligrosa confusi6n de 1nfomaci6n con publicidad, 

propaganda, noticia o simple relaci6n de hechos, El concepto de , 

inforrnaci6n es mucho m!s amplio y sus implicaciones remiten al -

contexto social.donde el hombre actQa. 

Todo lo anterior implica comprender como, a través de la in

formaciOn, el individuo orienta su acci6n, se conduce de un modo 

u otro, asume actitudes y conductas ante e~ mundo. En este senti 

do podemos decir que nuestra comunicaci6n est! informada. Infor-

mamos los datos al darles cierto sentido contarme nuestro contex 

to y educaci6n nos indican sobre la· forma de usar y entender l.as 

cosas y sus relaciones, aunque muchas veces este proceso no.sea 

conciente. (58) 

La informaci5n ser!, en este sentido amplio, la posibilidad 

de organizar y con~rolar la conducta y energta de los individuos 

y la sociedad. Cuando estoy informado sé en dÓnde estoy' y hacia 

dÓnde me dirijo; cómo puedo 1"Jrier.1tar mi conducta y transfornar 

mi entorno. Al respecto Marcos Kaplan afirma: 

"En una maquina, !a inforrnaci6n· es el programa 
que comanda la energta. En un- organismo bio-
16qico, es el c6digo gen~tico que rige el de
sarrollo y la supervivencia, En las socieda
des humanas, la informaci6n es todo lo que -
permite el control, el mando, ·1a conformaci6n 
y organizaciOn: reglas, normas, prohibiciones, 
saber que o conocimiento ••• " (59) 
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Todo lo anterior no hace $ino devolver a la palabra informa

ción su sentido orig·inal, Informare, en la concepc16n grecorromana, 

significaba algo de enorme importancia: poner en forma lo .informe, 

dar forma alser aludiendo al proceso en virtud del cual el ente 

llega a ser lo qu~ es. Informar es as! un momento activo de la v! 

da y del conocimiento, no la simple repetici6n de valoree y cree~ 

cias. Informar se inscribe, en última inetancia, en los procesos 

diálecticos que hacen la sociedad. (60) 

3.3.2 Los medios de cornunicacidn masiva. 

En necesario hacer una breve referencia a los medios de co

municaci6n masiva por la importancia, casi vital, que tienen en el 

mundo actual. Puede·eatablecerse, sin pretender una definici6n, 

que estos medios son b!sicamente t4cnicas e intrumentos conéebidos 

para la difusi6n masiva de mensajes (61). Estos medios surgen jun

to con los procesos de urbanizaci6n e industria11zaci6n fen6menos 

que, entre otros, han creado las condiciones sociales necesari<.1s 

para el desarrollo de la comunicaci6n de masas y estoa .. mismos han 

producido sociedades que dependen, en gran medi.aa, de tales formas 

de comunicaci6n. (62) 

ExJ.sten gran ntlmero de e•tudios sobre la funci6n, uso y c'mse

cuencias que tienen estos 111edioa de comunicaci6n masiva en las so

ciedade• modernas (63). En tArminoe generalee se coincide que sonr 

al tiempo que agentes socializadores, aparatos ideol&)icos de <mor• 

me influenc.i.a social. (64) 
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Uno de los principales problemas que se estudian en relaci6n 

a· los medios de comunicaci6n masiva es la influencia que alcanzan 

·los"mensajes-difundidos por estos en el contexto social en el que 

funcionan. ·Al respecto .hay tres posiciones basicas: 

i) La de quienes piensan que el medio por el que se transmite 

el meil.aaje t~ene mayor influencia que le contenido de ~ste. (65) 

ii) La de quienes toman en cuenta primordialmente el contenido 

y le reconocen al medio ünicamente efectos secundarios, 

iii) Quienes consideran que el factor determinante es el contex

to social en el que se transmite el mensaje. 

Esta Gltima concepci6n, m~s global a criterio de la UNESCO, 

parece ser la m!s adecuada para responder a los problemas de la 

funci6n, importancia e implicaciones de la comunicaci6n a través 

de medios que permiten una enorme multiplicaci6n de los mensajes. (66 ) 

En consecuencia, el estudio de las relaciones que se establecen en-

tre comunicaci6n colectiva y sistema social deben partir de las for

maciones econ6micas, políticas y sociales de una sociedad determina-

da, as! como de las características de los sujetos que la integran. 

El estudio de las posibilidades y riesgos que entrañan los 

_medios· de comunicacilSn masiva se presenta como uno de los grandes 

temas.de actualidad y supone el reto de encontrar la forma en que 

estos,. lejos de servir para manipular y conducir a la trágica uni

formidad de actitudes y pensamientos, se utilicen para fortalecer 

la identidad individuiU y fomentar la libertad y la creatividad del 

ser humano. 
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NOTAS AL CAPITULO I 

1. Cfr., la intervenci6n de Carlos Orttz Tejeda en los debates 
relativos a la reforma del articulo 6 Constitucional en 
"Reforma Polttica", Gaceta Informativa de 1a CgmisiOp Fede
ral B1ectora1, Tomo III, M6xico 1978 pp, 66 y ss, 

2. Cfr., Zeman, Jiri. "S1gnificaci6n filos6fica de la idea de 
información" en El Concepto de Informaci6n en la Ciencia 
Contemporánea. (Coloquios de Royamount) Sa. ed. México, 
S, XXI, 1979 p, 213. 

J. Sirva de ejemplo la observaci6n que hace Erich Fronun cuando 
señala que si se suprimieran por unas cuantas semanas los -
cines, radío, televisi6n, peri6dicos, etc. en breve tiempo 
ocurririan miles de perturbaciones nerviosas y muchos miles 
m!s de personas caer1an en cuadros de grave neurosis. Véase 
Fromm, Erich. Psicoanálisis de la Sociedad ContemporAnea. 
México, F.C.E. 1976. . 

4. Cfr., Barrag!n, José. "Comunicaci6n e Infoi:maci6n" en 
Anuario Jurtdico. No. VII. México, UNAM,1980,p. 35. 

S. Cfr., varios. Ciencias de la Comunicaci6n. México, UNAM, 
1978, p. 15. (Serie Las Humanidades en el Siglo XX No .• 2) 

6. El término informaci6n se usa lo misma para denominar la 
circulaci6n de noticias que para referirse a la transmici6n 
genética de una célula a otra. Al respecto es muy ilustrat! 
VO el iibro gA Cpnggpto de lpfo¡magi6n gn la Cienpia CQmtg¡a 
por5nea. México, S. XXI, 1979. 

7. Por ejemplo, el Diccionario de la Real Acadernta Española de 
la Lengua en sus definiciones aobre informaci6n y comunica
ci6n no nace la menor a1uci6n a los significados que a estos 
conceptos da la ciencia contempor&nea, 

8. Berlo, Da•ria K. El Proceso de la Comunicaci6n; introducci6n 
~ la teor1a y la práctlc~. 9na. ed. Buenos Aires, El Ate
!'eo, 1978 p. 7, 
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9. Cfr., Barragán, José. oo. cit. supra nota 4 pp. 36 y s. 

10. Cfr., Paoli, J, Antonio. Co~unicaci6n. 
México, Edicol, 1979 p. 182, 

11. Cfr., Gimenez, Gil.berto, "AproximaciOn a la concepci6n es
tructural de +a sociedad" en Christus. México, Agosto 1977 
p. 16. 

12. Cfr., Paoli, J. A. op. cit. supra nota 10 p. 26. 

13. Rocher, G. Introduction a la Sociologie General. 
París, Ed. HMH 1968. cit por. Gimenez, G. op cit snpra 
nota 11 p. 18. 

14. Sobre la concepci6n funcionalista de 1a comunicaci6n y la 
información puede verse: Berlo, David K. op. cit. supra 
nota 8; De Fleur, M.L. Teorías de la Comunicaci6n Masiva, 
Buenos Aires, Paidos, 1976; Murare, Heriberto comp. Wl......C.Q.
municaci6n de Masas, Buenos Aires, CEAL, 1977, obra que con 
tiene articulas de, entre otros, Merton, Lazarsfeld, etc.;
Mc. Luhan, Marshall. La Comprensión de los Medios como Ex
tensiones del Hombre. '-ldx ... co, Diana 1969; Schramm, W. J;¡p 
Ciencia de la Comunicación Humana. México, Roble 1972. 

15. Cfr., Schramm, W. Ma Ciencia oe la Comunicación aur;iaoa. 
México, Rob1e, 1972 pp. 17 y ss. 

16. Ibidem. 

17. Pao1i, J. A. op. cit. supra nota 10 p. 188 

18. Idemp. 183. 

19. Sobre distintos modelos véase "Esquemas de modelos concep
tuales para el estudio de la comunicaci6n" en Mac. Bride 
Sean et, al. Un solo mundo, voces mnltip~es; Informe de la 
ComisiOn Internaciona+ sobre problemas de ComunicacL6n • 

. México, UNESCO/F,C.E. 1980 pp, 484 y ss. 

20, Cfr., Berlo, D.K, ap. cit. supra nota B pp. 24 y ss. 
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21. l.sü:m p. 29 

22. Sobre esta corriente puede consultarse: Levy-Strauss, aD
trgpolog!a Estructural, M~xico, s. ·XX~)ed.·, 1~76 ; Veron, 
Eliceo, Condugta. Estructura y ComunicaciOn. Buenos Aires, 
Tiempo Contemporaneo 1972; Saussure, F, Curso de Linguis- · 
tisa Genara1, Buenos Aires, Losada 1968; Focault, t,as pa
lphrag y 14p CQR§S, MAx1co, s. XXI, 1968, 

23. Gimenez, G. gp. cit supra nota 11 p, 19, 

24. Vlase Levy-Strauss, ºQ· cit. supre nota 22, en especial el 
capitulo relativo.a las estructuras de comunicaci6n. 

25. Paoli, J. A. op. cit. supra nota 10 pp. 63 y s. 

26. llimn p. 187 

27. ~ p. 184 

28. Para la concepci6n marxista v~ase: Eco, Humberto. Apocal!2 
ticos e Integrados ante la Cultura -de Masas, Barcelona, Lu 
men 1975; Gut1errez Vega, Hugo. Informaci6n y Sociedad. M! 
xico, F.c.E., 1974; Lenin, V.I. La Jnformaci6n de Clase. 
MAxico, S. XXI 1978; Enzensberger 1 Magnus. Elementos para 
"D' Tegr1p de lnp Medjgs de Camnpicaciªº· Mfixico, Anagrama 
1972; los trabajos de A. Mattelart y A, Dorffman, ap. cit. 
J.cl.fJ:;¡l • 

29. Sobre las caracter!sticas del marxismo cfr., Gimenez, G. 
gp. cit suora nota ll pp, 22 y s. 

30. Cfr., Harnecker, Marta. Conceptos elementales del materia
lismo hist6rico. 42, ed. Mixico, S, XXI 1979 pp. 87 y ss. 

31. Marx, Carlos. La Ideolgqía Alemana. Obras escpgidas. T, I 
Moscú, Proqreso 1~79 p. 21. 

3i. Sobre el carActer doble de la ideolog!a v~ase. Angela Delli 
Santa de Arrocha. "La intervenci6n ideol6gica de la empresa 
transnacional en paises dependientes :el caso México" en ~
vista Mexicana de socioloq!a. Año 39 No. 1 enero-marzo 1977 
MAxico pp. 303 y s. 
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33. Fuentes para esta posici6n; Althusser, Louis y otros, ~
mica sobre marxismo y humanismo. M~xico, s. XXI 1968 (Col. 
M1nima No, 13)¡ Althusser, L, Ideoloqia y aparatos ideol6-
~icos del Esta~o,; Althusser, L. y otros. Para leer El Ca
~. M~xico, s, XXI, l973; Poulantzas, N. Poder Politice 

e so iales en el Estado Ca italista. Mlxico s. xxí 
1973; Ludovico Silva. 
2da. ed. M~xico, Nuestro Tiempo 1974. 

34. Se puede hablar de ideolog!a cient!fica dentro de esta co
rriente al concebir que aunque no hay ciencia que se lleve 
a cabo sin ideolog!a, hay algunas ideolog!as basadas en el 
conocimiento cient!fico, que es capaz de proporcionar in-
formaci6n relativa y parcialmente verdadera acerca del mu~ 
do. 

3~. Fuentes para esta corriente: Marx, Car~os. La Ideoloq!a A
~a. op. cit. supra nota 31; Marx, Carlos, Pr6logo de la 
Contribuci6n a la economta pol!tica; Gramsci, A. Antolog!a 
México, s. XXI 1970; Luckacs, G, Historia y Conciencia de 
~. MAxico, Grijalvo 1975; Schaff, Adam. u;stori• y ver
~. MAxico, Grijalvo 1980. 

36. Giménez, Gilberto."Modelo Te6rico de la estructura social; 
su aspecto sincrónigo" en Christus. M~xico, Septiembre 1977 
p. 15. 

37. Por ejemplo una persona que nace en un pats capitalista se 
acostumbra a ver como "normal" la existencia de pobres y ri 
cos en raz6n a la estructura significatova que interioriza7 
Cfr., Paoli. gp. cit. supra nota 10 pp. 77-82. 

3-B. \léase Goldmann, Lucien. "El concepto de estructura significa 
tiva en la historia de la cultura'' tomado del libro Marxismo, 
Estructura y Dial*gtiga. Buenos Aires, Calden 1968, Esta lec 
tura puede encentarse en el libro de Paoli op. cit. supra 10. 
Véase tambien Luckas, G. Sgciolog1a de Ja t,Heratnrn M6xico, 
Grijalvo, Obras CompLetas T. 

39. Por ejemplo los empresarios capitalistas pueden captar la 
existenC"ia de injusticia social y la necesidad de transfor
mar la sociedad, sin embargo no pueden aceptar que la causa 
de dicha injusticia sea la extracci6n de plusvalta por el 
capital y por lo tanto la necesidad de eliminar la propiedad 
privada de los medios de producci6n. Implicarla desaparecer 
como clase y de ah! el limite a la conciencia. Cfr. Paoli, 
QP· cit. supra nota 10 pp. 82 a 86 
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40. Véase Goldman, Lucien, Las Ciencias Humanas y la Filgsofta 
Buenos Aires, Nueva Visi6n 1972; "La importancia del conce2 
to de conciencia posible para la comunicaci6n" en El Concep 
to de Informaci6n en la Ciencia Comtemppr$pea. op cit 511pn 
nota 2 pp. 31 y ss, 

41. Paoli, op, cit. supra nota 10 pp. 65 y ss. Puede verse so
bre este punto Lenin. La InformaciOn de Clas~. 3ra. ed, 
M~xico. S, XXI 1978, 

42. Paoli. gp cit. supra nota 10 p. 186. 

43, ~p. 190 

44. Al respecto puede verse: Mattelart, A. I.a CmgunigaciOp Masi
va en el proceso de liberaciOn. 7a. ed. México, s. XXI 1~80; 
Simpson Grinberq, M. Comunicaci6n Alternatiya y Cambio so
~. M6xico, UNAM l98l (serie Estudios No. 63) 

45. Cfr., Moragas Spa, Miguel de. Teor!as de la Comunicaci6n. 
Barcelona, Gustavo Gili 1981 p. 12 

46. Ictew p. 13 

47. Varios. Ciencias de la Comunicaci6n. gp. cit supra nota s 
p. 20 

4ij. cit. por Gut!errez Vega, Hugo. Informaci6n y Socie~a~. ~léxico 
F.C.E. 1914 p. 15 

49. Barragan José, op. cit. supra nota 4 p. 36. 

50. ~1attelart, A. Comunicaci6n Masiva v Revo1yci6n Socialista. 
Diógenes 1972 p. 14. 

51. Moragas Spa, Miguel de. op. cit. supra nota 4S p. 210 . 

...... . 
52. Cfr., la aclaraciOn'de'Juan Somavia y Garcta M~rquez al 

Informe de la ComisiOn Mac Bride. qp. cit. a11pra. nota 19 
p. .llO • 
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53. Cfr., Paoli. ge. cit. supra nota 10 p. 15 

54. Mac Bride, Sean et. al. op. git. suprg nota 19 p.37 

SS. ~ p. 39 

56. ~p. 37 

57. Cfr. Paoli gp. git supra nota 10 p. 21 

se. ~p. 22 

59, Kaplan, Marcos. Estado y Sociedad. 2da, ed. 
M6xico, UNAM 1980 p, 43 . 

60. Cfr., Alponte, Juan Marta. "Informaci6n y Lucha Social" en 
UNO !<!AS UNO, 21-IX-79 p. 2 cit por Dorantes et. al. Prensa 
y Derechg a la Infgrmaci6n. M~xico UNAM 1982 p.408, 

61. Cfr., Terrou, Fernand. La Informaci6n 
Barcelona, Oikos-tau, 1970, p. 12. (Col. Que sé? No. 10) 

62. Cfr., Encicloeedia Internacional de Ciencias Sociale~. 
Madrid, Aguilar, t. II p. 573. 

63. V~ase Steinberg Ch. y w. Bluem, comps. ~ Medios __ .de_J;:;o~
cación Social. México, ~l Roble, 1972. 

b4. Ciencias de la Comunicaci6n. op cit. supr9_nota 5 p.8 

65. Cfr. Mac. Luhan, M. La comprensi6n de los medios como eK
tens!ones del hombre. México, Diana, l9b9. 

b6. Mac Brioe, Sean et. al. qp. cit supra nota 19 p. 40 
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C A P I T U L O II 

2. Informaci6n y Sociedad 

Durante !os debates acerca de !a reforma a1 art!cuio 6 con~ 

titucional para incorporar el Derecho a la Informaci6n, Carlos -

Orttz Tejeda recora6 la afirmaci6n de André Lwoff en su trabajo 

"El Concepto de InformaciOn en la Biolog!a Molecular" de que ra 
información "es un conglomerado de pequeñas mol~culaa y el conju!!. 

to de !as funciones que ellas regulan". _( 1) Para los bi6loqos, 

la informaei6n es lo que determina !a vida. 

Estas afirmaciones de la biología moderna vienen, si cabe, 

a dar mayor profundidad y extensión a las apreciaciones de Aris

tOteles.· y Francisco de Vitoria acerca del papel ontol6gico que d~ 

sempeña la comunicaciOn -y por ende la inforrnaci6n- como fundame~ . 

to de la sociabilidad humana tanto individual como colectiva. 

Pues bien, siendo tal la situaci6n del mundo que nos roae~, 

su desarrollo y evoluci6n no pueden sino estar lleno de relacio

nes, productos y elementos de comun1caci6n e informaciOn. Pasare 

mos, pues, a describir las funciones y relaciones de la informa

ción con los distintos niveles de la sociedad para estar en posi

bili.dad de ponderar el valor econ6mico, política, educativo y cu.!_ 

tura! de la comunicaci6n y la informaciOn, En segundo término 

·estudiaremos, cuestión que sera materia del siguiente cap1tulo, 

el desarrollo hist6rico de los procesos, estructuras y nor--
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mas de la información. ( 2 ) 

El planteamiento ante:rior requiere necesariamente un enfoque 

interdisciplinario que permita comprender, si bien de modo esqu~ 

mático, las funciones e importancia de la informaci6n así como 

los problemas que plantea y planteará en el futuro. 

Esta empresa no es sencilla. A los aspectos doctrina1es e 

hist6ricos como los de libertad de expresi6n e imprenta -poco e!_ 

tudiados en M~xico- se suman los problemas de estructura y com-

portamiento de las sociedades modernas, cuyas fuerzas más acti-

vas pretenden irrupir en los modelos de cornunicaci6n e informa-

ci6n y hacer uso de lo que se ha venido llamando Derecho de la 

Información. Es esta la raz6n que nos obliga a realizar un gran 

esfuerzo, siempre modesto, para ordenar e1 estudio de las for--

mas en que la informaci6n repercute sobre la estructura social; 

la estrecha interrelaci6n de hechos y fuerzas (econ6micas, so-

ciales y políticas) que hacen de la informaci6n una realidad de 

importancia estrat~gica que exige sea tratada por el Derecho en 

forma amplia y completa. 

2.1 Informaci6n y Econom!a 

Tanto en su estructura corno en su contenido, la informaci6n 

representa una fuerza econ6mica de enorme importancia. Al respe~ 

to la UNESCO afirma: 

"En realidad, diversas formas de comunicaci6n y desa
rrollo han estado siempre ligadas, al menos implíci
tamente, al trabajo y a la producci6n, pero las co--
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rrelaciones que se est&n multiplicando entre 
la economt~ y la comunicaci~n se comprenden y per-. 
ciben mejor hoy".!3) 

El m~todo econ6mico resulta cada vez m!s necesario para la 

comprensi6n y ubicaci6n de los procesos de comunicaci6n e infor

maci6n, así como las interrelaciones que guarda con el conjunto 

de la sociedad. El introducir leyes y categortas econ6micas en 

el estudio de la informaci6n permite comprender que su uso y fun 

ci6n rebasa con mucho el !mbito de la superestructura jur!dico-

pol1tico-ideol6gico y hunde sus ratees en la esfera de la produ~ 

ci6n, circulaci6n 1 distribuci6n y consumo. ( 4 l 

., 

Lo anterior nos permite ubicar como un hecho histórico dentro 

del capitalismo la conversi6n de la informacUin .en un fendmeno 

comercial, debido tanto a sus condiciones externas (amplitud de 

mercado, desarrollo de los medios de producci6n, expansión da la 

"curiosidad pública", etc,) como a las internas de la propia in 

formaci6n, al ser ~sta un medio determinante en la formaci6n de 

la opini6n pública. ( 5 ) Informar se convirti6, y es ahora nlás 

que nunca, una industria de elevado costo, pero de alta rentabili 

dad econ6mica y pol1tica. 

Dos son, fundamentalmente, los aspectos en que la informaci6n 

tiene importantes repercusiones en la vida econ6mica. El primero 

es que, al requerir la actividad informativa de gran cantidad de 

infraestructura (instalaciones, instrumentos, servicios, recu~sos 

humanos, etc. ) tiene un impacto directo en el P.N.B. de los p~~-
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ae·s ref'ex;-ido principalmente a los renglones de productividad y 

empleo. Sirv~ de ejemplo lo señalado por Edwin B, Parker, cuan

do afirma que desde 1972 las actividades de comunicación e infor 

iaa.ci6n han creado en los E.U. m~s empleos que todas las dem!s. 

ramas de la actividad económica reunidas en los sectores prima-

r!o, secundario y terciario de ese pafs, a tal punto que podría 

llegar a formar parte de un sector cuaternario. 

En México, según datos de la Asociación Mexicana de Investi

gadores en Comunicación (AMIC), el sect~r de la comunicación so

cial en el conjunto de la actividad económica (empresas product~ 

ras para la T.V., constructoras de aparatos, volumen de factura

ci~n en publicidad, ntlmero de empleos, etc.) represent6 para -

1975 el 1.62% del PIB, cifra que subió en 1978 al 1.66%. Para 

tener una idea de lo que esto significa, baste decir que en el 

mismo año de 1978 la industria química tuvo una participación en 

el PIB del 9.88% y la el~ctrica del 1.04%, ambas consideradas co 

mo parte de los sectores más dinámicos de la economía. (7 ) 

El segundo aspecto es el referido a la capacidad de almace-

nar, transmitir y utilizar la información, elemento fundamental 

para la toma de decisiones económicas de los Estados, empresas 

y sistemas de planeación en general. Es tan importante que se 

ha convertido, dada la complejidad de las relaciones actuales y 

l~ multitud de factores en juego, en un recurso indispensable 

llamado a desempeñar un papel semejante al de la energía o al de 

las ~ater1as primas. ( 8 ) Baste de ejemplo considerar que, en 
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buena medida, el desarrollo y utilizaci6n máxima de los recursos 

de las grandes corporaciones transnacionales depende de sus re-

cursos intormat1,vos que les permiten, desde .un centro ;de ·deq.isi~ 

nea, controlar a sus filiales distribuidas en todo el mundo.· El 

111anajo de informaci6n abarca todos los.aspectos, 'desde.el nCimero 

y control de sua recursos humanos y t~cn~cos, hasta.la situaci6n 

interna de los pa!ses en que operan, conoc.imiento que en ocasio-

nes, es mejor.que el poseído por los gobiernos de 6stos. 

De tener servicios de informaci6n completos y eficientes de

pende así, en buena medida, el poder planear y llevar a cabo po-

11ticas de desarrollo econ6mico y tecnol6gico adecuadas. Los es 

tudios que se han hecho al respecto dan idea de la importancia 

que esto tiene no solo en el futuro, sino en el momento actual. (g) 

Por otro lado cabe señalar que la informaci6n, como recurso 

esencial-, está repartida de modo desigual en el mundo. Algunos 

patses tienen toda la. capacidad para producir, almacenar y util! 

zar la inforrnaci6n que requieren, mientras que otros apenas co-~ 

mienzan·a crear sus rede~,dependiendo de la tecnologla desarro-

llada en los patses industrializados, la cual est!, en buena me

dida, controlada por unas cuantas empresas. 

"La' inft"aestructura del tercer mundo es en general defi
ciente. Escasea el personal corrpetente en.los niveles 
cientlficos, t~cntco, profesional y de direcci6n, inclu
so, cuando existe ha recibido a menudo su formac16n en 
el extranjero, en un1ver~idades europear y americanas. 
Nos enfrentamos al hecho de que el tercer mundo no disp~ 
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ne actualmente de medios para producir su propia 
informaci6n•. (10) 

~s un hecho que la inforJMac16n resulta un •1..-nto indispen

sable para la toma de decisiones y la foraulaciOn 4• pollticaa 

ec:on&aicaa acordes con la• nec••idade• y aapiractone• 4• una so

ciedad. Sin ella n0 hay poa1b1lidad de conocer y transformar, 

corr99ir y planear. De ella depende, junto con la voluntad pol! 

tica, al desarrollo 4• recursos y potencialidad•• para la crea-

ci&n de un orden· de progreao y desarrollo .a. justo. 

2.1.1 La Publicidad 

Un ••pecto de gran importancia en la vida econ6mica y social, 

derivado e inlllerso en la informaci6n, ea la publicidad. Esta 

presenta diverso• aspectos que anotamos enseguida. 

La publicidad, en principio, puede considerarse como una im

portante forma de informaci~n que deberla desempeñar un papel p~ 

sitivo, coadyuvando al desarrollo de industria y comercio, inf.o~ 

mando amplia y objetivamente acerca de lo• ort9enea, componentes 

y uso de las aercancta• que promueva. En suma, realisarta la 

funci6n de racionalisar el consumo orientandolo de acuerdo ~ las 

necesidades sociale•. 

Pero esto no sucede en la realidad, Por el contrario, •u 

funci6n social •• ve totalmente desvirtuada. En vez da orient~r, 
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fomenta el consumo irracional y superfluo; crea necesidades su~ 

tuaria·s e innecesarias, ajenas a los propios modelos cultura les. 

Imp_one pat.rones de consumo contrarios, las mAs de las veces, a 

lo!?, ,in~ter.~ses y· necesidades sociales.· . s.e l.lega a extremos; el 

e¡npleo. d.e técnicas subliminales y l.a util1zaci6n de la persona 

comO:merc~ncia, simple objeto, presentando sittiaciones dificil-· 
,. ,. ' . '. . ' 

mente rea)i zables , producto de· la imaginaci:6n· ·de ; los puJ:>licistas. 

Lo ~nico que importa es vender, aún a costa de los valores'm!ni

mos de respeto y dignidad del ser humano. (1.l) 

'•. 

Los modernos sistemas publici·tarios tienen ~or objeto· el.udir 

la conciencia cr!tica y actdan sobre niveles inconcíentes. Diri

gidos a los "deseos secretos" de los hombres premeten mediante 

el consumo, la satisfacci5n de instintos y necesidades asi como 

protecci6n frente a temores secretos. Al mismo tiempo, la publ~ 

cidad comercial configura la imagen humana de las personas a las 

que se dirige. Forma los estereotipos y la.persona es "educada" 

para que llege a creer que la soluci6n de los problemas se da a 

través del consumo, y no por la creatividad, la activídaá y la 

inic~ativa. ll2) 

Un segundo aspecto es la virtual dependencia entre, medios 

áe informaci6n y pubiicidáa. Es· un hecho que ~sta proporciona, -

total O parcialmente~ l.OS recursos econ6ml.COS de la mayor!a de 

las organizaciones encargad-as de la comunicaci6n (prensa, esta

ciones de radio, T.V,, etc.) constituyendose en la base económica 

de loe sistemas de comunicaciOn. Se crea as1 una variable de á.e-

pendencia de los medios frente al mercado, independientemente de 
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·la• illplicacLone• tdeol~9~caa que esto p~oduce. Al efecto ba•te 

r:ecordar al ca~ "Bxc•l•1or", per1&11co de aaplt• c~r~ul•ci6n, 
. ~· 

y por lo tanto client• de la mayorta de la• 9rande• empresa• en 

·· ~ .._,ao, c¡ue puoa lo• afto• ••t•ntaa adopta. una lfnea cr1U.ca a.. .. .:. 
•i• la .001..S.S.· De ah1 la caapafta contra a1 que con•i•ti&, en-

· .. ,,. 
&r.·.ott.-•• aceionee, en la au•pena14n de anuncio• de. caai toda• 

la•
0

11111>&'99•• ..-c1onal•• r extranjeras que dur& del 26 de a9o•to 

al ·1 de diot__.• del m...a afto. G.3 ) 

B• bl•ico •ea.lar cdilo loa medio• de caaun1cac1&n ma•1va 

de propi~ad privada tienen un car4cter comercial y no •octal. 

Yenclen noticia• y cultura, la informaci&n se tranafo~ en aer-

canc::ta que obec!ece a la lay de la oferta y la demandar que ea 

viable aolo •i ofrece beneficio•. La l~gica del mercado pasa a 

aer una daterainante fundamental en su actua. 

La 1nforaac14n pierde, al ser transmitida fundamentalmente 

por inatrwsento• de naturaleza comercial, au capacidad de refle

jar de .. nera fiel la realidad hiat4r1ca, polttica, social y cu! 

tural que da a lo• hechos au verdadero ai9nificado. Lo aensacio 

nal tiene priaac!a •obra lo trascendente al ser m&• •comerc~al". 

·a.-c1a11co ya el decir que "no ea noticia que un perro muerda a 

\ID hombre, pero at que un hombre muerda a un perro"; parece mla 

importante la cobertur• mundial de una boda que loa miles de 

,,,IÍGllbH• 4\1•. a.tdJ.ar~o .111ueren de hl'l.mbrP.. . lu) 

B• aqut donde se impone la prequnta de at ea posible la doble 
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·· funci6n de loa 111edios de comuntcac1.6n de ... pX'esas comercia.les Y' 

.. de mervicio pClbltco. Sin duda p•ra muchos la respuesta es afir~ 

mattva, •in. eab•r90, ¿qui! aucede cuando el inter~s pdbiico entra . .. 
:;_an.~·c0nfl1ct0 con el inted•: cOlllerci."al? ¿eia ... postble qÚe el. capi~ 

·~ta~, er lucro y la especulac.t<'n .. cedan terreno· con facilidad al 

servicio, la verdad y la conciencia? ¿ea posible 4ieja~ la solu

ct&n de estos ·problemas eblo. al 9rado de reaponsabilidad aocial 

de loa propietarios de los medios? 

Pen&Mno paralelo al de la publicidad comex-cial es el de-la 

publicidad of~cial. Es un hecho que el 9ob.:ter'no ti.ene necesidad 

de infor1114r a la sociedad sobre sus acto1f y -pro~a1 tq~, Las de

pendencias del gobierno 9astan fqertes sumas para insertar en 

las.medio• noticias,.reaeñas¡ e.J:"ttculo•. r"c•paña• de. gobierno. 

No debe perderse de vista que esta informaci6n tiene un car·acter 

social; no solo cubre una necesidad estatal, sino que se convie! 

te en una obliqaci6n del gobierno mantener informada a ia socie

dad sobre su actividad. 

El problema surge cuando esta publicidad, necesidad y oblig! 

ci6n, queda solo al arbitrio del gobernante. Lo anterior alcan

za mayor importancia cuando, de hecho, las partida• que el gobi'!'._ 

no gasta en au publicidad sirven de sost@n econ6mico a multitud 

de 6rganoe informativos. Es decir, existe de nuevo una depende~ 

c1a de loa medio• respecto de la publicidad. 

Existen puntos concretos que mediante una regulacien adecua-
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da podr!an resolverse objetivamente, tales como la cantidad de 

recursos destinados a este fin, la forma de ejercerlos, los des

tinatarios de ~stos, la forma de d1stribuirlos, etc. En Máxico, 

la poll!mica qued6 abie~ta desde que se retir6 la publicidad ofi

cial de las revistas Proceso y Crttica Pol1tica por la ltnea ed! 

torial que adoptaron. 

2.1.2 La Concentraci6n 

La concentraci6n consiste en la tendencia mundial, derivada 

en muchos casos del car~cter mercantil de la informaci6n, a la 

expansi6n de las empresas informativas, paralela a una disminu

ci6n del ntlmero de las mismas. El resultado es la reducciOn a 

un n(imero limitado de empresas que controlan la actividad infor

mativa tanto en su producci6n como en la distribuci6n. Este fe

n6meno puede tomar la forma, o ser consecuencia de.· la agrupaci6n 

de empresas constituidas por entidades jurtdicas diferentes pero 

colocadas bajo un control com6n, la expanai6n e integraci6n ver

tical u horizontal de una sola empresa, o los acuerdos de coope-

raci~n entre varias de aqu!llas. ( 16) 

La concentraci6n afecta todos los sectores de la.información 

(tecnol6gico, financiero, producc16n, distribuci6n, control de 

medios, etc.) tanto a nivel nacional como internacional. 

Basten algunos ejemplos. En los Estados Unidos hay una creciente 

tendencia a la deaaparici~n de peri6d1co• de tiraje reducido fr~n 

te a un aumento de tiraje de los m!a importantes diarios que ab-
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aorven a los primeros. Se9t1n Ter~ou par• 1914 hab1a 2589 di~-~ 

rios con un ti.raje_apl'.'i)Ximado de 22,100.000 ejaapl•re11, En 1967 
l l. 7) habla 1710 t1tulos .·con un tiraje de 60.000,000 de ejemplares. 

Estwii.os recientea,deatuestran un a~nto en eata sttuacien, ao-

bre todo en las grandes ciudades nort-..eri.ca°"s en donde se si

qae un esquana de doa grande• diar1~•• uno lll!lrJlll5nico y otro se--
. .(18) 

cundario. e•te dl timo luC:.IJ.ando. por aobrevJ.vi:r. 

~··, .. 
Aspecto rec1911te .ea l•fuail5n de grande• COIMJlamerado1 que 

cubren po~ al mismo• lamayqrla de lo• aect:ores 4• producci.~n i!!_ 

foraativa y cu~tw:'al~ IU.ctendo de la ccaunJ.cac;U5n un gran nego-

cio, có~ illportantescansecuencias en losps:oceaos de transnacio 

naliaaci6n. (l!J) Erl Mtxicci tenaaos un ·clar:o ej-plo en el qru

por TELEVISA, el cual controla cas~ todas la• estaciones de T.V. 

en el territorio nacional; JIMlneja directamente tres eataciones 

de radio de las de mayor inlportanci.a y cobertura; tiene una_:uu-

portante raaa editori.al, _lá que maneja vario• diarios, revistas, 

peri&di.cos y libros1 tiene fuerte• intere•e• en la industria ci

nematogrlfica, aman de otras conexione• en la industria de pro-

duetos derivados de la comunicaci6n. B1 proyecto cultural de e.!. 

te grupo tiene grave• implicaciones no so1o econ&aicas, sino po

llticas y culturales como se ha seftalado con insistencia~ ClO ) 

A nivel internacional ea bien s@tdo que son fundamentalmen

te 5 agencia• noticiosa• la• que da.J,nan •1 c...,o de la informa~ 

C ••n. (2l) • t ""l a ~u u• as emp~esa• monor- ic••• con car cter mercantil 

toda• ellas si exeptuamos a TASS, controlan de tal modo la ~nfor 

maci6n que pueden obaervar, valorar, seleccionar y transmitir 
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las noticias, hechos y acontecimientos en funci6n a los dete:i:mi

nantes poltticos y econ&nicos de sus J?a!ses centrales o de sus 

propios intereses. (2 21: Como ejemplo Al Hesteren en su 11.bro 

•t.as agencias noticiosas occidentales" seña:La c<Smo las agencias· 

internacionales pre·sentan lo tr!9;t.co y doloroso del tercer m~n

do; solo desastres naturales, accidentes, revoluciones, hambre, 

pobreza, desor9anizaci6n. Nada de sus valores, de su cu1tura, 

de sus aportes a la humanidad. (23) 

A este poder los paises del tercer mundo tratan de CCl!.tra¡:ioner 

un nuevo orden informativo que responda a ias exigencias m!nimas 

de justicia y equidad que demandan los pueblos sometidos al con--

trol de las potencias mundiales. A este intento se han opuesto 

sistemáticamente las potencias, especialmente los E.U. con el ar~u 

mento del libre flujo de informaciones, situac16n que a la fecha 

solo a ellos les ha favorecido. ( 2 4) 

En suma, el desarrQllo de la concentraci6n es uno de los 

principales retos que enfrenta la situaci6n actual de 1a informa 

ci6n. 

"la industria de la comunicaci6n est4 dominada por un 
grupo relativamente pequeño de empresas que enqloban 
todos los aspectos de la producci6n y distribuci6n, es 
t&n situadas en los principales patees desarro1lados y 
cuyas actividades son transnacionales. La concentra-
ciOn y la transnacionalizaci6n son las consecuencias, 
quizls ~nevitables, de la interdependencia de 1as dife 
rentes tecnoloqtas y de los diversos medios de comuni= 
cac16n, del costo elevado de la labor de investiqaci6n 
y desarrollo, y de la aptitud de las firmas m1s podero 
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saa·cuando se trata de introducirse en cualquier 
merca.do", {251 

Es un imperativo la realización de esfuerzos para corregir . 

el rumbo de los hechos, que se muestran cada d!a m&s alarmantes. 

2,1.3. Tecnologta 

Antes de finalizar el aspecto econ6mico se impone seña~ar un 

problema 1ntimamente ligado al desarrollo econ6mico, pero que po

dr!a pasar a ser un cap1tulo aparte. Nos referimos a la tecnolo-

gta. 

-
Si queremos hablar de tecnolog!a debemos partir del hecho 'de. 

que ,los acelerados avances y descubrimientos de la ~poca actual, 

no solo se inspiran en el af !n creador del hombre; sino tambi~n, y en 

gran medida, son estimulados y exigidos por el desarrollo de las 

fuerzas productivas. La tecnoloq!a se ha convertido en un capi--

tal de enorme importancia. 

El mundo ha sufrido diversas revoluciones tecnol6gicas rela

cionadas con la informaci6n que provocaron la transformaci6n y r~ 

organizaci6n de la econom!a y la sociedad. La primera de ellas · 

fue la ~nvenci6n de la escritura, la segunda, muchos siglos des-

pu~s, fue la imp~enta y •u desarrollo t@cnico posterior. La ter

cera que duró apenas un si9lo, fue la creacten de los modernos me 

cios de éomunicac1en, Cradto, televisi6n, telAfono, etc,) 
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En la actualidad, y todav1a sin recuperarnos de la anterior, 

estamos sufriendo una nueva revolución tecnol~gica. ( 26) Las 

nuevas mini y mono computadoras, la info.i:;mática, los bancos de 

datos, las unidades de tratamiento y almacenamiento, (diez mil v~ 

ces más pequeñas al paso ~ue su velocidad, medida por el número 

de instrucciones o c!lculos por se9undo se ha mult~plicado por 

50,000), y finalmente, la telem4tica ( 27> están transformando, 

sin duda al mundo. 

Hasta hace muy poco la inform4t1ca era muy cara. Hoy dta 

ésto ya no es ast. Adem4s, la posibil'idad de conectar diversos 

computadores creando "redes inform!ticas" hace pensar que en el 

futuro inmediato presenciaremos el advenimiento de una inform4ti

ca de masas. Los efectos de ~sta afectarán, para bien o para mal, 

a todos los. sectores de la sociedad. ( 28) 

Los autores del informe "La infonnatizaciOn de la sociedad" 

señalan: 

"La revolución informática" ••• no es la Onica innovaci6n 
t~cnica de estos últimos años, pero s! constituye el 

factor comdn que permite y acelera todas las dem&s. So-
bre todo, en la medida que altere el tratamiento y la 
conservaci6n de la informaci6n, modificar! el sistema (Z~ 
nervio.so de las orqanizaciones y de la sociedad entera". 

Variables tan importantes como la productividad, el nivel de 

empleo, la organizaciOn de la p~oducci6n, la rentabilidad de las 

inversiones, la organ1zaci0n politica, las relac~ones de poder y 

la cultura nacional, se ve~An sensiblemente afectadas en todas 

las naciones del mundo. (Ju ) Sobre todo si consideramos que es-
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tas tecnolog1as favorecen, y de hecho están, concentradas en unas 

pocas empresas (fundamentalmente la IBM), haciendo depender al 

resto de la hUI!lanidad de sus intereses, que no siempre correspon-

den a los de un desarrollo justo y equilibrado. 

Resulta asi, que st las po$tbilidades de acceso a la tecnol~ 

gta y su capacidad de innovaciOn no están al alcance de todos, ·es 

imposi_ble 109rar la utilidad m&xima de estos recuJ:"sos tendientes 

a lograr la igualdad y justicia, dejando que se conviertan en ins 

trumentos de dominaci6n. El reto es presente y la toma de con-

ciencia la medida de la acci~n. 

2.2 Informaci6n y Politica 

Informaci6n y pol!tica establecen importantes interacciones 

que afectan a la totalidad del sistema social; para comprenderlas 

es necesario hacer una reflexi6n sobre pol1tica, poder, estado e 

informac i6n. 

La pol!tica es una dirnensi6n básica del hombre. Este, cara~ 

terizado desde Arist6teles como el 2oos politikos, ha desarrolla

do las distintas formas de organizac16n pol!tica, siempre ligadas 

a los modos de funcionamiento de la vida ··social. ( J.l) 

Es asi que el desarrollo de teorfa e instituciones pol1ticas 

muestran c6mo la sociedad, confoJ:'J'fte alcanza mayor cOIQplejidad, ha 

sido cada vez m&s impotente para desplegar por sf misma su activi 
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dad directa en el ínter~~ general; se crea así una ~nstancia es

pec1fica a cargo de personas especificas que desarrollan las fun 

cianea comunes y necesarias para la organizaci6n y reproducci6n 

de la vida social, Al respecto Marcos Kapl~n sostiene; 

"Las cuestiones que hacen a la existencia, repro
ducci6n, funcionamiento y gesti6n de la sociedad, 
son atribuidas a categor1as particulares de indi 
viduos competentes y a instituciones especiales-;
que en conjunto asumen las funciones pol1ticas y 
configuran la instancia pol1tica". (32) 

En el mundo moderno el Estado es el actor principal de la 

instancia pol!tica. Alcanza un alto grado de complejidad y juega 

un papel dual y ambiguo. Lo anterior significa que si por una 

parte es expresi6n en última instancia de un sistema social deteE 

minado y el instrumento de las clases dominantes, por otro y de 

modo inverso, rara vez o nunca puede existir una identificaci6n 

entre el Estado y una clase. Todo Estado responde siempre, en m~ 

nor o mayor grado, a las necesidades e intereses generales de la 

sociedad pretendiendo, y a veces actuando, como sujeto del orden, 

la justicia y el bien común. ( 33) En otras palabras, el Estado 

se presenta como la instancia donde tiene lugar y se articulan 

los conflictos generados en el conjunto social. 

La concepci6n de sociedad que est5 detrás de las ideas ante-

riores, es que ésta no es un orden arm6nico. Por el contrario, 

significa una realidad plural y conflictiva, portadora de varias 

versiones de s! misma segan sea el interlocutor social (individuo 

clase-grupo). La sociedad est& siempre abierta a varios futuros 
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posibles, segOn sea la correlaciOn de fµerzas y hecho• presentes 

en un momento determinado de la historia. (34 } 

Este punto de vista pex11lite aubray•r la importancia de la 

instancia pol!tica, pue• aht •• eitda el poder de opc16n y dec1-

ai6n.051rodo lo anterior airve de referenci• par• tratar en •99'1! 

da las diatintas interacciones entre infonaacidn y polltica. 

Debe aeAalarae en priaer lugar que el .. reo en el que evolu

ciona la comunic•ci&n y la tnfoxmac18n, eata deterainado en buena 

IQedida por l•• lucha• polltica• y •oci•le• que conr1guran la org!. 

nizacidn polltica de una sociedad. <36 > Por ej..aplo, la organi

aaci6n y funcionamiento de los •i•t .. as de c:on~icaci8n en una •2 

ciedad que pretenda la democracia, deriva de una deciai~n pol1ti

ca que deber! traducir los valorea del •i•tema, permitiendo la 

participaci6n plural de loa grupos en el sistema de comun1cac1dn. 

En un sistema totalitario, el control de los medio• en au forna 

y contenido •• parte tambi6n de una deciai8n polltica que somete 

a la sociedad. 

Existen aai diversos modos de entender la.• funciones y el c!. 

rácter de la informaci6n, de acuerdo a la ideologfa y el proyecto 

pol!tico que prevalece en una socied•d. (J?) No aobra aAadir 

que por lo general ••te ea iapuesto por el grupo dominante que 

tiene el control del poder y cuyo ejercicio reaponde a sus inte 

reses. 
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un sequndo punto a tratar ea la cosnprensi6n de la 1.nforma-

ci&n COllO factor indispensable en el ejerctc1,o del poder. Sin 

•11a no·bay po•ib111dad de tosaar, ejercer e imponer l•s acc1,ones 

pollticas en cualquieJ: a.bito en el que se piense. Solo c¡u1,en 

tiene acce•o a la info1:1111c1Gn y la capacidad de difundirla puede 

J:an•r control·efectivo •obre pereonas, grupos y cOlllunidades. In

foEaaci6n e• poder y en con•ecuencia el E•tado no puede funcionar 

ain ella. ha> 

Lo anterior exige un pronunciamiento axiolOgico •obre el uso 

de la informaciGn como el-nto del poder. Cree.o• que esta .. 4ebe 

••r orientada hacia la formaci6n de la conciencia cr!tica y polt

tica de la comunidad. Debe presentar los probl ... s y prioridades 

nacionales, sociales e internacionales, dando difusi6n y aun apo

yo a las deci•ione• y acciones estatales. Sobre todo en una so-

cieclad que pretenda la democracia, debe buscar lograr la mayor 

pazticipaci&n posible en el mayor ntbaero de acciones. Esto es, 

lograr que la poblaci6n participe en el proceso democr4tico de mg, 

do qua mediante la confrontaci6n y el debate pGblico-mediatiaado 

en foJ:lfta muy importante. por lo• medios de comunicaci6n ma•iva- se 

llegue al consenso participativo sobre las deci•iones posibles y 

la• acciones que se . planteen. a9 > 

Al misao tiempo. y por •er la sociedad una realidad plural y 

conflictiva, debe haber po•ib111dad para lo• grupos minoritario• de 

tener acceso a medios y tuente1 de la informaciGn. Se contribuye 

a•! a la pluralidad, cuya tunciGn ea el ejercicio de la crftica y 

el planteamiento 4e alternativa•. Se busca aat el equilibrio en 
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tre la parte le91tima que corresponde al poder en el uso y acceso 

de la informaci6n y la que se ofrece a las distintas tendencias, 

fuerzas y grupos activos dentro de l• comunidad. flO ) 

De lo expuesto puede deducirse la necesidad de que el Estado, 

como uno de los grandes informadores ac~ualea, cuente con una po

ltt1ca de comunicacien que le pern1ita articularse con la sociedad 

c1.vilC.4llEsta polttica debe referirse no solo • la actividad espe

clfica del Estado, sino comprender todos lo• canal•• 4• acceso y 

difusi6n de la informaci6n. Aun en los palees en loe que los sis

temas de informaci&n est&n en manos privada•, el Es~do tiene que 

imponer cierta reglamentac16n para lograr un conaenao mlni.mO sin 

el cual corre el peligro de deaintegrarse, <4 2 ) m&xime si consi

deramos los procesos de transnacionalizacien que actdan en la rea

lidad contemporánea. 

2.2.1 Partidos Poltticos 

Si bien el Estado aparece como actor prLncipal de la instan

cia polttica, los partidos políticos son otra pieza clave sin 

los cuales no se puede entender los sistemas polltLcoa modernos. 

Como centros de acci6n, discusi6n y foi:maci&n polltic~, deben te 

ner poltticas de comunicaci6n que se illlpl-enten __ a trav6s de pro

paganda, publicaciones, foros abiertos y la utiliaaci6n de los m~ 

dios de comunicación masiva. 

Las funciones de la propaqanda poltttca llOn bla~c•• para la 
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vida social. Utilizada correcta.mente es un 1nstrUJ11ento en la di~ 

cut1i&n pdblica sobre realidad y proyecto polftico de las distin-

taa opciones. Puede ser un elemento en la arqwaentación y criti

ca racional asi como posibilitar la particip~cidn conciente del 

ciudadano en la vida pdbl~ca. 

La informacidn pollt1ca enfrenta sin embargo, graves proble

mas. Paralela a la publicidad comercial apareci6 la publicidad 

polltica, utilizada sobre todo en palaes industrializados. Esta 

sirve para "vender• partidos y poltticos a electores, siguiendo 

un modelo eeqOn el cual la democracia es una libre competencia 

anAloga a la lucha econdmica para conseguir compradores. Se lo-

gra a través del subconsciente una integración que mueve a las 

personas a una identificaci6n emocional con las instituciones po

llticas; se les convierte en consumidores de.decisiones y caudi--

llos poltticos prefabricados. 

Las nefastas consecuencias de las posiciones señaladas son 

obvias. Se elimina la cr1tica y se recorre a la manipulaci6n. 

Son, a nueatro pesar, una realidad que debe enfrentarse. (44 ) 

Finalmente debe recordarse que una de las principales accio 

nes de la Reforma Pol!tica en M~xico fue el acceso de ios parti

dos pollticos a los medios de informaci6n. En efecto, el art!cu 

lo 41 de la Constituci6n y 48 fracciones I y I!, 49, secciones A, 

B y C de la Ley de Orqanizaciones Pol1ticas y Procesos Electora-

1es, señalan con claridad las funciones, derechos obligaciones 

de los partidos en el acceso y utilizaci5n de estos recursos in-
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formativos. Este hecho de po~ st altamente significativo, no ha 

aicarizado su objetivo. A las diferencias en contenido de muchos 

de io• programas y publicaciones se ha sumado la actitud prepo•

tente de los conaorcios eapecialmente de televisten. (4 S)- Ser!a 

deseable que estoa hechos se modificaran hacia acciones mas posi

t1.vas l' de acuerdo a lo establecido en la ley . 

2.2.2 Opinil5n PObiica 

Reata analizar las relaciones entre informaci6n y opini6n p~ 

blica. Pocos conceptos tan poco precisos, pero a la vez tan nec~ 

sario•, como el de opinil5n pdblica. No existe una definici6n un! 

ni.mmnente aceptada de "pQblico" y "opin1en pdbli.ca". Los esfuer

zos de los investigadores han situado a estos conceptos como cat~ 

gortas hiet6ricas ligadas al ascenso de la burguesta, el capita--

liSlftO y el Estado liberal. La aparici6n de los medios de 

comunicaci6n masiva y la transformaci6n de las relaciones de fuer 

za han modificado los 'conceptos de pablico y opini6n pGblica, de 

tal modo que hay muchas definiciones que obedecen a diferencias 

ideol6gicas y sociales exis~entes en un mundo plural y complejo.(47 > 

Contando con las dificultades expuestas, podr!amos hablar de 

la opini6n pGblica no solo como suma de opiniones aobre una cues

ti6n de interAs ptlblico <4 s> sino como "un pxoceao cont!nuo de 

comparaci6n y de contraste de opiniones basados en una amplia gama 

de conocimientos y experienci~s~. ( 4!1) 
A lo anterior debe aña--
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dirse que incluso en una misma comunidad pol!tica, la opini6n pd

blica no es una suma homog6nea de individuo• e id .. •1 existe una 

gran variedad basada en las diferencia• econ6aicas, reli9io•u, 

sociale•, etc. La ignorancia de este aapecto-hace exagerar en o

ca•ionea la influencia de loa nedio• de ccmun1cacidn en la •o~-

ciedad. (50) 

La importancia de la opini8n pdblica re•1de en •u innegable 

papel coao confonaadora de la vol unta e polftica. Su -pecto 1111• 

notorio aparece en las aleccione• peri0di0&8 en la• clellocracia• 

europea• (51). Pero au papel apena•_ •e -1~1.e•t• aqul. Al ra

pecto el Profe•or Sipellius opina• 

•El proceso dti formaciCSn ele la op1ni.6a po•- una 
importante funci8n int99radora, por el hecho ele que 
determinada• repreaentacionea ae convierten en t ... 
de discuaiCSn comdn. La• valoracione• y conoepcio-
ne• de fine• predoainante•, a•1. como tllllbtan loa e• 
queaa• de 1nterpretac1CSn con cuyo auxilio buaca.oa
ccmprender el aundo, •irven ccmo orientacion- para 
la conducta. AlCJUDU de eat•• concepcione• •e con
denaan .. la aani~eatac1C5n de una opiniCSa ptlblica 
predominante de la cOllUllid• e e inrluyen aobre acciCSn 
de lo• CSrganoa del Bata.SO sobre todo en .laa d..acra
ciaa aenaible• a la opinidn pGblica•. (52) 

Adell&a laa funcione• legitiaadoraa y de control que tiene 

la opiniCSn pGblica (53) noa dan una idea de au lllportancia y la 

neceaidad de hallar indicio• de ella, tanto en au fozaaciCSn coao 

en su aceiCSn. 

Bxiaten de hecho nwaeroaoa e•tudioa .-plr1.co• •obre opinten 

pGbliea. Bato• ae han enfocado principallllMlt:e a do• .. pecto•• 
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·hasta qu6 punto influye la opiniOn pdblica en la conducta de los 
• 

pol1ticos (54) y por otro lado, los esfuerzos del gobierno por 

influir en la opi~i6n pdblica, a trav@s de propaganda.censura y 

una serie de técnicas de manipulaci6n de la infor1N1c~6n. 

En la actualidad, los medios de informaci6n masiva son la 

fuente principal de informaci6n y par lo tanto de la articulaci6n 

de la opini6n pdblica. Lo anterior representa un problema serio. 

La pregunta fundamental en s! los medios reproducen o diriqen la 

opini6n pdblica. Lo cierto es que son procesos interrelacionados. 

De hecho la selecci6n y presentaci6n de la inforaaci6n tiene un 

papel en la formaci6n de aquella, m&xime si consideramos que el 

individuo adquiere una parte importante de su conocimiento del 
(SS) 

mundo a trav6s de estas instituciones. Por otro lado,.por 

parad6jico que parezca, la opini6n produce informaci6n. Esto 

porque el informador no obra al margen de la miaaa. Aun más, en 

las crisis colectivas cuando la opini6n est& fuera de control, 

pocos informadores conservan la calma y la capacidad de analisis. (5 6) 

He aqu1 un panorama suscinto del significado e importancia 

de la polltica y su articulaci6n con la informac16n. Los proble

mas r retos est!n presentes y se requiere del eatudio para la CO!! 

prensi6n del fen6meno en •u complejidad, sobre todo por la ten-

dencia actual y qeneraliaada de los sistemaa de comunicaci6n a 

ser terreno exclusivo de loa grupos dominantes, tanto en el plano 

nacional como internacional, 
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•zn todoa loa caaoe, la 1nfol:'mac1Gn responde a 
un• nece•1d•d pollt1ca oficialmente reconocida. 
Eate·reco~ta.1ento earl t•nto tnas expl!c1to y 
reclU.l:& .. •.t9anctaa tanto m&• imperioaaa cuanto 
a4JUant• l• aoc1ec:lad polltf.ca de lo que ae trate•. e;i) 

&ay que inai•tf.r. Stn tnformac16n no hay libertad, ni comu

nidad, ni 4.-ocracta. se cancelan las opcion .. , la crltic• y la 

facultad de decidir. Se esta a merced del ju990 del poder y la 

daainaci8n. Sin 1nfonaaci6n el individuo pierde la capacidad de 

ejercer aua derechos fund.,..ntales. Bato mtamo hace a.la infor

maci6n preaa f&cil del podar y la manipulac16n. 

2.3 Informaci6n, Educaci6n y Cultura 

En este capitulo se pretende señalar la estrecha interrela-

oi6a que la coaunicaci6n y la infoanaci&n tienen con la ec:lucaci6n 

y la cultura. zn principio debe señalarse que ea dif !cil eatabl!!, 

aec. un limite preciso entre comunicaci6n, informaci6n, cultura y 

aclucaci6n. Todos son proceaos sociales qua se determinan unos a 

otroa, en donde laa innovaciones tecnol6gicas han tenido eapacia1 

~cto. 

2.a.1 Inforaaci6n y Educación 

r.. ~ucac~en, conatderada como un prooeao d1r19ido hacia la 

aoc~~U.9'ctc5n ~ fo&9acten ele loa individuo• par• que, daaarrolla!!, 

do .._ liabtlidaclea, adquieran el conocimiento del mundo y el dom1 

1 

1 
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nto del cCJ1Dportamiento para incorporarse a A1 impliea necesaria-

Esta tiene por tanto, un• func10n y 

•·'ftlor educ•t:ivo, •obre todo si consideramos qua la tarea edu

cativa, encoaenda~ tradicionalllent• a la familia y a l• escuel•, 

•• hoJ' ccmpart1d• oon la• instituciones encargadas de la coaun1-

caet8n y la J.nfoaaacten. rncluetve, coíno seftala la. UNESCO, para 

un& gran cantidad de hombrea, niujerea y niños, la Clntca escuela· 

mon lo•·mMdios de coauntcaciOn •••i~a, aunque •41o. puedan obt•-

n•. da ellos -1os el-en to• de menor significado y contenido. · (SS ) 

B•ta 41.11!19ns10n educ•tiva de la ~n~oraaci&n no puede perder

se de vista por •u :tmport•nci• " laa implicac'J.ones que tiene al 

4-finir una polltica da comuntc•ciSn. El contenido del mensaje 

infon1ativo, cualquiera qua este sea, deber& corresponder al prg. 

yecto e4uc'ativo de la mociadad. De lo cont:rarJ.o, se desvirtua-

rln los ••fuarzos por alcanzar los niveles elementales de forma

ct&n qua •• plantean de acuerdo a ·.la• necasidacles sociales. co

ISO aj .. plo, en Maxico, la concepc10n de educaci~n asta claramen

te definida en el arttculo 3°. Constitucional que, producto de 

intensas lucha•, propone: 

•La educaciOn que imparta el Est,do tendera a dasa 
rrollar armen1caaente toda• la• facultad•• del ••r 
hUMAO y fomentara en 411, • la ve•, el -..ar a la 
patria y la conc1encl• d• la sol1dar1dad intarna-
ctonal, en la tndepandencia y 1• juattcta•. (59) 
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"Sera deaocr4tica ••• nacional ••• y contri.bu:l.r& 
a la aejor convivencia huaana ••• junto con el 
aprecio por la dignidad de la peraona y 1a -
integridad de la familia, la conv:l.cci8n 4el 
inter•• general de la sociedad y la integri
dad de la familia ••• • (60) 

Los concepto• anteriorea deberfan aer apoy..Soa ~erent ... ~ 

t:.e a trav•s de loa mensajes informativoa que a 4:1.ar:io ae tran .. 1-

ten por la• diatint:aa instituciones encaq-4u ele la COINfticaciCSn, 

entre las que destacan los medios de coaunicaei&n aasiva, mitlllOB 

que ha creado un nuevo aedio ambiente de alto contenido educati

vo. Esto presenta, a la ves que enoraea poaibilict.de•• _graves -

contradicciones ya presentea. 

En primer lugar debe seftalame que los valorea de la eacuela 

tradicional, -orden, estudio, concent:racic5n- entran en a v.ces en 

conflicto con los de la coaunicaci6n aoderna -.:tualidad, sorpre

sa, inmediat:ez- .i>riendose entre aabo• una brecha por el dist:into 

tratamiento que reciben los contenidos significativoa. Si a esto 

se añade que en los mensajes transmitido• por los medios .pred~na 

lo comercial, el problema ae agudiza. 

Un segundo aspecto es que e1 conocimiento acUll\llado y difU!!_ 

dido por los medios de comunicac16n, tiene muchaa v.c.. un car&!:, 

ter de mosaico, con cierta tendencia GllOt:toa y en donde la priori

dad es asignada a la difuai&n de informacionea efflleras, auper-
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ficialea y sensacional;f.stas c;(Ue awnentan el ruido en perjuicio 

del mena:~je real¡ ademas, el ce,?;"~cter impuesto de dicha informa 

ci6n da al usuario la sensacien de impotencia, de falta de con

trol. sobre el mundo :t.nformS.ticO,&$& que no t:t.ene participac:t.6n. (61) 

Loa aspectos neqat:t.vos contrastan con las posibilidades de 

una utilizaci6n construct;f.va de los medios de comunicaci6n rnasi-

va. Esto• pueden utilizarse complementando los sistemas de ense 
-

ñanza escolar e inclusive asumiendo una parte importante de la . 
funci6n docente. De hecho en mucho pa!ses las estaciones de Ra-

dio y T.V. preparan y difunden programas de car4cter educativo. 

Incl.usive se han creado canales especiales para la transmisi6n 

exclusiva de este tipo de contenidos.educativos, 

De lo anterior debemos concluir que se necesita buscar el 

uso adecuado y equilibrado para que los medios de comunicaci6n 

contribuyan de un modo efectivo al proceso educativo. En todos 

los casos los contenidos que se difundan deberán responder a las 

necesidades sociales, adecuarse a la realidad, contribuir al me

joramiento de los individuos, ser congruentes con el proyecto 

educativo nacional y ser tratados como cuestiones de inter~s so-

cil. 

Loa hechos contrastan con lo que se dijo ~ntes. Muchos de 

los contenidos tr~nsmitidos por loa medios resultan no solo antie 

ducativoa, sino también ~ntisociales y disolventes: la deforma-
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ci6n del lenguaje, el elogio de la violencia, la 1'1Ulnipulaci6n de 

la realidad y la lejanta con los problemas nacionales son cues-

tien cotidiana. <62> 

Sin embargo, y en un p1ano pr&ctico, dada la omnipresencia 

de la comunicaci6n en la sociedad y su potencial educativo, no 

puede dejar de utilizarse. Sin embargo, debe plantearse para el 

sistema educativo una nueva responsabilidad de especial importa~ 

cia. La de enseñar a utilizar de modo adecuado la comunicaci6n 

de tal manera que el individuo pueda reaccionar en forma mas cr! 

tica ante el mundo de la tnfo:r:maci6n y aprenda a seleccionar, en 

func16n de exigencias cualitativas y culturales, sus programas, 

lecturas, etc. Es decir, fomentar una educac18n mas crttica que 

libere al individuo de la fascinaci8n tecnoll5gica y le enseñ~ la 

forma de utilizar conciente y responsablemente los productos de 

la informaci6n. C63 > 

Las relaciones entre 1nformaci6n y educaci6n no.se agotan 

en los puntos de contacto con los medios masivos de comunicaci6n. 

El archivo, la biblioteca pdblica, el banco de· datos, el museo, 

etc., son recursos informativos fundamentalea para el desarrollo 

educativo de un pa!s, no s6lo para los grados ele11entales de la 

educaci6n formal, sino tambi!n dentro de la edqcac16n superior y 
(64) la investi9aci6n. Estos dos sectores indiapensables para 

la independencia tecnol6gica y cient!fica, ~ec¡u1eren de una 9ran 

cantidad de informacien disponible para que cualquiera que la so 
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licite pueda desempeñar su actividad, Es pues indispensable que 

estos aspectos, cuyos antecedentes hist6ricos son importantes, 

sean contemplados en una visi6n global de la informaci6n. 

2.3.2 Informaci6n y Cultura 

El t~rmino cultura ha recib~do divers~s- acepciones. Para 

los prop6sitos de este trabajo cualquiera de ellas es v!lida y 

suficiente para poner.de manifiesto la profunda vinculaci6n que 

existe entre informaci6n, comunicaci6n y cultura. 

En efecto, cualquier contenido· que le reconozcamos al t~r

mino cultura, será un bien de la comunicaci6n. Pensemos, por 

ejemplo, en las creaciones arquitect6nicas, escult6ricas o pict~ 

ricas de cualquier ~poca o pueblo; pensemos en el lenguaje y sus 

diferentes expresiones literarias, Todo esto constituye, sin lu 

gar a dudas, expresiones comunicativas del hombre. 

De este modo, si por cultura entendemos en forma amplia la8 

realizaciones del ser humano creador, (65) resulta obvio que 

los sistemas, instrumentos, medios e instituciones de la comuni

caci6n y la inforrnaci6n, son parte integrante del sistema cultu

ral de la sociedad. 

Simult!neamente, el contexto cultural es condici6n de la co 

municaci6n, porque, siendo el contenido b~sico de éste, el con--
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junto de experiencias comune~ que se dan en el desarrollo de la 

vida cotidiana del grupo en su contacto directo con el mundo, 

surgen formas comunes de percibir y entender los fen6menos y 

construcciones que lleva impl1cito el lenguaje cultural, De es

te llliOdo podemos afirmar que la experiencia cultural implica comu 

nicaci~n. (&&) 

. , 

con todo, debemos señalar que cada pueblo tiene su propia 

cultura, misma que tiene sus contenidos concretos, peculiares y 

propios, resultado del quehacer comdn de esa comunidad. Cada 

cultura cuenta asi con sus propios medios de comunicaci~n e ín--

formaci6n, que aporta al caudal de la cultura humana. 

Ahora bien, y aceptando la idea de que los bienes cultura-

les son bienes de la comunicaciOn, debemos reflexionar sobre los 

efectos que han tenido los modernos medios de comunicaci6n e in-

formaci6n en su actividad diaria sobre la cultura particular de 

cada pueblo y el propio patrimonio cultural de toda la humanidad. 

Tenemos asi, que aunque las formas tradicionales de expre-

si6n cultural en forma interpersonal se siguen dando, existe una 

nueva forma cultural, denominada por los expertos "cultura de m5!. 

sas", que es necesario analizar pues implica graves contradiccio 

nes. (67) 

La cultura de masas es la aplicaciOn en la esfera cultural 



- 67 -

de los cambios int~oducidoa por las innovac~ones tecnol6gicas y 

el desarrollo industrial, dando por resultado la produccien, dis 

tribuci6n y difusi6n de una gr~n cantidad de mensajes, prqductos 

y estlaulo• informativos a trav8• de todos los medio• (periOdi-- · 

co•, discos, revistas, rad±o, etc,, etc.) 

Este concepto, aunque equtvoco, pues no siempre se le entí~n 

de asi, señala hacia la realtdad de un mundo informlticQ impues

to al individuo y que, determinado por los intereses comerciales 

y publicitarios, tiene un car&cter uniformador, supranacional y 

110nop6lico. Lo primero porque busca establecer en todas partea 

una misma escala de valores, de visien, de prejuicios, actitudes, 

conductas y opiniones similares. La aldea planetaria que anun-

ci.a Mac. Luhan. (68 ) 

Supranacional en tanto que pretende que sus hGroes, semidi~ 

ses, slmboloa e im&genes tengan una presencia y una validez uni

versal, procurando adem&s ur. gran nGmero de distracciones trivi~ 

les y estereotipadas que embotan la imag~naci6n y anulan el espf 

ritu critico, creando en las mentes, sobre todo de los niños, un 

mundo fant4atico que no corresponde al de la realidad. Ui9 ) 

Monop6lico porque, siendo la industria de la comunicací6n un 

gran negocio presenta una alta tendencia a la concentraci6n. (70 ) 

Esto tiene qrav!simas con•ecuenciaa, es poner en unas cuantas ma

no• el det•nninar qut ea o no cultura, asi como las forma• y mo--
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dos en que ésta se distribuya en el mundo. Este fen6meno tiene 

además un fuerte impacto en la transnacionalizaciOn y en la pe

netraci6n cultural. 
(7 1) 

Este fen6meno, sobre el. que llaman la atenc:t.6n los especia·-

listas en la comunicaci6n ( 72) y que tambt@n han llamado ~ 

naci6n cultural, reviste ho~ d1a grandes proporciones. Siendo 

fundamentalmente una for'2!la de dependencia respecto de modelos ~ 

portados que reflejan modos de vida y valores extranjeros, amena 

zan la identidad cultural de muchos pa1ses y aun formas de cultu 

ra heredadas de tiempos ancestrales que no pueden competir con 

el. bombardeo extranjerizante que controla los medios de comunica .. 

ci6n masiva, y que enfrentan desventajosamente las· distinas for-

mas de cultura popular. 

Frente a todo lo anterior, deben plantearse formas alterna

tivas para la utilizaci6n de los medios que puedan rescatar, a 

través de una política de comunicaci6n, los valores culturales 

tradicionales, asi como fomentar formas de creaci6n nuevas que 

dignifiquen al ser humano y que faciliten que éste desarrolle 

sus facultades en vistas a una mejor convivencia social. 

Aspecto en intima relación con lo anterior es el referente 

a la utilización del tiempo libre. Señalado como una de las ca

racter1sticas de la sociedad contemporáne~, y con cierta tenden-
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cia a aumentar, se ha señalado por 1os especialistas que este 

tiempo debe tener una din4mica y una acci6n liberadora que fome~ 

te el desarrollo cultural basada en un uso racional ocio. En la 

realidad, una gran parte del tiempo lib1·e es acaparado por los 

.grandes medios de comunicacien. 

Eeto por st mismo no es grave, Comienza a serlo cuando se 

considera que dentro del rlgimen de libre empresa se busca dar 

al pGblieo lo que "late desea" para atraer al mayor ndlllero posi

ble de lectores, oyentes o espectadores. Esto da por resultado 

que el •gusto del pQblico" eet& dado en realidad por el •911sto 

4•1 medio", impuesto por las concepciones de d1versi6n y entret~ 

nimiento que tengan lo• que controlan los medio• de comunicaci6n. 

Lo que era cultura de masas se eq~ipara, err6neamente con la cu! 

tura popular, que tiene otro cont•nido y significado. 

En reaumen, siendo la cultur~ el resuitado de la actividad 

hwaana en eociedad, eet& presente en todas las manifestaciones y 

creacienes del ser humano. En este sentido la comunicaci6n es 

cultura. En la eociedad moderna la cultura eat& 1ntima.~ente li-

. 9•4a a lo• grandes .. dios de comunicac1en. No solo a 6stos pero 

•l en bllena medida. 

Debe reconocerse en principio que no toda la inform~c16n 

producida por la cultura de ma••• •• neqat~va. Hay elemento de 

9ran r1c¡uesa que •• necesario re~r1entar de modo que prive ~n~ 
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concepci6n cultural que pueda conjugar las ~ormas y valores tra

dicionales con las caracter1sticas que presenta la cultura con-

tempor4nea. En todo caso se trata de legar a las generaciones 

futuras lo mejor de nuestras creaciones. La..mism~ comunicaci6n 

recreativa no tiene que ser necesariamente trivial; puede satis

iacer, al m~..., tiempo, necesidades informativas, educativas, 

culturales y so·ciales·. (73) 

Adem&s·, en la creciente :f.nternacionalizaci6n del. mundo debe 

logr~rse'un equilibrio entre las distintas formas de interrela-

ci6n·cu1tural e informativa basadas en formas de intercambio pr2_ 

porcionado y respetuoso. No se trata de enconcharse, sino de 

concebir un futuro cul.tural más z::Lco y plural que represente la 

diversidad del mundo en que vivimos. En el mismo plano nacional 

el rescatar y preservar a l~s minor!as na~io~ales se presenta co 

mo un reto inaplazable. 

En todo· lo anterior la informaci6n y la comunicación tienen 

un importante papel. que jugar. Los Estados nacionales deben de 

rescatar y preservar sus espacios culturales abriéndolos a la di 

versidadde formas y valores. N~ se debe permitir que ~stos sean 

acaparados por los intereses comerciales de unos pocos. Lo ante

rior se logrará solo en la medida que se apliquen medid~s de ?0-

11tica cultural y de comunicaci6n que a su vez esté debidamente 

contenida en textos jur!dicos que qarant1cen su eficacia y que 

verdaderamente respondan a los intereses de una sociedad c~da ve= 

m:S.s plural. 
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2..4 InfoX'!Qacien y Soc.i.edad ¡ La Visi6n Global. 

En los apartados anteriores se presento una visi6n general 

ele l.as relaciones que se dan entre informactOn y aspectos econ6-· 

m~coa, politicoe, educativos y culturales. Para lograr un enfo

que completo del prob1ema, es necesario articular eetas dimensio 

n~s particulares con el conjunto de la sociedad, a fin de com- -

prender la dinámica que ~stablecen informacten y sociedad. 

Un aspecto previo es recordar la importancia que tiene la in 

formac16n para el hombre en sociedad. Sin ella, Aste se convier 

te en un ser aislado, desvinculado de la realidad y sin capaci-

dad de acutar concientemente sobre ella para transformarla. Le-

jos de ser un lugo, es un elemento imprescindible en el desarro

llo de la persona humana. La inforrnac16n, biol6gica y social, 

oonfo!lllll al hanbre y hace de M un sujeto que piede orientar su acci6n. 

En esta potencialidad creadora de la informaci6n radica, p~ 

rad6jicamente, su problema. Cuando escapa del control del ser hu 

mano y la sociedad que la genera, se convierte con facilidad en 

un instrumento de contro1 y manipulaci6n de quienes tienen la ca

p~cidad de recibirla, a1macenarla y difundirla. 

El desarrollo tecnol6gico de los altimos años no ha venido 

sino a acentuar este doble car~cter de la informaciOn, que pone 

de ~an~fie11to la necesidad de ut.i.lizarla racional y productiva

mente en beneficio del ser humano y la comunidad. 
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Debemos anotar ademas que, en razón al desarrollo cient1fico, 

tecnológico y de la misma sociedad, las estructuras informativas 

se han transformado de un modo profundo y definitivo. La infor

maci6n en el mundo contempor!neo tiene caracter1sticas oropias 

que es necesar:io señalar. En seguida, y siguiendo b&aicamente a 

J. Folliet, enumeramos algunos de sus rasqoa distintivos. (7 4) 

1.)1!.a rapidez, casi al limite de lo instant4neo, en la trans

micien, difusi.6n y recuperac1en de los datos. En este ~unto no 

hay que pensar solo en noticias ( 7 S) sino *obre todo .. en La cap!. 

cidad de manejo y recuperacien de datos de las computadoras mo

dernas. 

ii)Universalidad, tanto en su obtención como en su difusi6n. 

Esta característica d,ebe entenderse tanto en el aspecto matérial 

como en el contenido de la info~'tllaci6n; por eje!!l~1o. las agen-

cias noticiosas cubran casi totalmente la su:oerficie del :oLaneta 

y abarcan todas las mater_ias, si bien la bQsqueda 'f selecci6n de· 

datos responde en muchas ocasiones a criterios Pol1ticos e ideoi~ 

gicos. 

iii}Continuidad referida al flujo informativo gue Llega al 

p~blico en corriente cont1nua las 24 hora•. del d~a y por todos 

los medios. 

iv)Abundancia contenida en el "chorro" de informaci6n que se 

preci9ita sin ninguna discriminación sobre el individuo. 
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v)ConfusiOn por la frecuente mezcla de noticias, comentarios, 

opiniones, etc. sin diferenciar las distintas formas que Quede 

tener la informaciOn. 

A_primera vista el panorama anterior podrta hácer !)ensar 

que el hombre de hoy es el mejor informado de la historia. Nunca 
' 

antes se habla contado con tantos recursos inforl'!lativos, tanto 

en calidad como en cantidad. Sin embargo un an&lisis m4s Qrofu~ 

do obliga a señalar los problemas y tendencias que presenta la 

informaci6n y gue significan un com~lejo ~anorama. 

En ~rimer lugar el carScter comeEcial de la informaci6n. Esta 

se ha convertido en una mercancia costosa su~editada a las leyes 

de la oferta y la demanda y o,ue tiene como consecuencia el ~redo-

minio del valor econ6m~co sobre la verdad y la objetividad. · Los 

medios de informaci6n se disputan a los consumidores. P.or otro 

lado el alto costo de 1a tecnoloq1a informativa la hace ~oco ac-

cesible a los ~atses con menores recursos econ6micos ast como a 

los grandes sectores de la ?Oblaci6n. A su vez el Estado hace 

"pa9ar" su precio a trav~s del control que obtiene 4e la sociedad. 

Un segundo punto es la tendencia a la concentraci6n. Los da-

tos, cifras y estad1sticas no hacen sino ratificar este hecho in-

controvertible, favorecido fundamentalmente nor la rentabilidad de 

la inversi6n tanto econ6mica como ~ol1tica, el control tecnol6ai

co aue mantienen ciertos pa1ses y empresas, el alto costo de la 

investigaci6n y el control del mercado, 
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El 9equeño nGmero de empresas que controlan la industria de 

la comunicaci6n y la información est~n situadas en los paises 

altamente industrializados y tienen un car~cter transnacional, 

~uyas implicaionea no han sido valoradas en toda su amplitud, s~ 

bien numerosos estudios señalan las graves consecuencias que tie 

ne la dependencia e influencia de estos grandes consorcios res

pecto de loa palsea menos desarrollados que no pueden crear sus 

~ropiaa redes de comunicac16n adecuadas a sus necesidades. Este 

hecho no es casual y tiene su explicación en ~e el control de 

ia 1nformac16n favorece y apoya,en forma ?Or dem!s eficaz, la sub

aistencia· de un sistema social determinado. 

Un tercer punto es el reparto desigual de la informaci6n -

tanto en su producción como en su distribuciOn. Los grandes 9a1 

ses industrializados, por st mismos o a travAs de sus agencias 

transnacionales, controlan, 9eneran y distribuyen de acuerdo a 

sus inter~ses la mayor parte de la informaciOn en el mundo, sean 

noticias, tecnolog1as, conocimientos, etc. Se pro~icia y justif! 

ca el "libre flujo de la informaciOn" cuando sólo unos cuan 

tos son capaces de efectuarlo. Esto provoca que la inforrnaci6n 

sea un instrumento de control econ&nico, polltico y cultural; esta 

se ve defort'lada, ocultada o minimizada dependiendo de loa inter~ 

ses de quienes la detentan y distribuyen. 

Un cuarto ~unto es la utilizaci6n de la información como ins

trumento de poder. No son oocos los patses ~ue ejercen un con-

trol pol1tico sobre la informaci6n de tal modo que se ~enera y 

distribuye s6lo lo que de acuerdo con cierta vis6n del mundo es 
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es "correcto y verdadero". En realidad esto solo justifica a 

ciertos grupos que detentan el poder en su propio beneficio. 

En suma, si las posibilidades informativas del mundo de hoy 

ofrecen grand•• perspectivas, y el hombre podrta contar con una 

informaci&n rSpida, completa y plural de acuerdo a.sus neceaida

de•, existen mdltiples factóres que hacen de esto una quimera. 
. . 

En la realidad sucede todo lo contrario. Nos encontramos sumar-

gidoa en .un mar de inf ormaci6n que .impide en muchas ocasiones y 

para muchos millones de hombres la reacci6n cr!tica y selectiva 

frente al flujo indiscriminado de 1nformaci6n. 

El presente de la informaci6n no es asi uno de loa mejores 

panoramas. Pero es aqut donde debe retomarse una perspectiva 

Gmplia para no caer en simplificaciones. La denuncia da los pr!?_ 

blemas de la informaci6n no es sino un medio de destacar las con 

tradiccionea de las sociedades contempor4neas. En afectof la 

falta de incentivo cultural, la ignoranci, la explotaci6n econ6-

mica, el analfabetismo, la penetraci6n cultural, junto con el do 

minio de los medios y t~cnicas de la informaci6n, son arma de 

gran eficacia para mantener un estado de cosas que solo favorece 

a unos pocos. (76) 

De hecho, cuando las corrientes informativas no son horizon 

tales y se imponen de arriba hacia abajo, la informaci6n solo 

tiende a favorecer idea• y modelos establecidos a expensas del 
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pensaJU.ento-_cr1t:l.do y con•tr:ucuvo •. cU.rido l• '• :tnfoi:Mcien solo 

U.ene un sentido no exi.st• ~cacten y •• uaponea 1 ... _tcleas 
. . . 

de los CJrupos d~nantes. De eate91Qdo el ser IÜmano no·~cuen-
. -

tra .en las posib:111de.cl•• tnf~tiVllS. un .. a10 de cl•earról1o ni 

el reflejo de aua-preocupac:lonea y·aap:l.cacion ... eaeDCia1 ... 

La comWlicaci&n y lil info~cidn no son. pues, fen&lenoa 

aislados. Si. b:l.en estos proceaoa son la ba ... ele la llOCiabilidad 

hwaana, se constituyen cO.o vacl&bl .. 4entzo 4e la 80C1-1acl y 

•i-pre deben de cona:l.d•r•r•• .. el" cont•to aplio en •l que •e 

dan. Paralelo a esto debe •nfati.aar .. que ni en su ... b:Qctura 

ni en su conten:l.4o la :lnfoJ:tlllcten es •neutral•. Por e1 contra-

rio. y aobr_e todo en la actualidad, la fonaa en que esta estruc

turada, l•s t6cntcas que -.pl-. la aelecc16n de."sus contenidos, 

etc., estln detera:l.nadoa fund...ntalllen~e por la d1nta1ca aocial, 

y dentro de esta, por deci•:lonea pollttcaa y.visiones del aundo. 

Por tanto, la utilisac:l.en de la inforaa.cidn no puede quedar 

al arbitrio del poder y al libre ju990 de las fuersas econ&nicas. 

Justo aqul ea dol)Cie· ent:rqnca el derecho. Hablar de Wl derecho 

de la informaci6n no es invenc:l.&n t.Orica o producto de ~· casu~ 

lidad. Responde a la necesida4 de no1:11ar esa ser:l.e de activida

des que, li9adas con la infon1aci6n, tienen un ill\pacto directo 

en la vida social. 
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NOTAS AL CAPITULO II 

Cfr., Lwoff, Andr~. "El Concepto de Infromaci6n en la Bio
loqta Molecular" en El Conceptg de InfgrmasiOn en la Ci,eg
cj,a Contomporéinea. (Coloquios de Royawnont). Sa. ed. M~xico, 
S. XXI, 1979, pp. 121-129. . 

Este enfoque corresponde a una ordenaci6n sincr6nica y dia
crOnica ae los datos. Esta distinci6n·entre diacronla y sin 
cronla aparece por primera vez en el Curso de Linquistica = 
General de De Saussure. El eje sincrOnico concierne a las -
re!aciones entre cosas coexistentes y donde est! excluida 
la intervenci6n del tiempo. Corresponde a la descripci6n de 
!as funciones de la informaci6n con el conjunto de la socie 
dad en sus distintos niveles. El eje de sucesiones o dia-= 
crónico, en el cual no se puede considerar m!s que una sola 
cosa a la vez, pero donde estan situadas todas las demas -
cosas del primer eje con sus cambios respectivos, correspon
de al aspecto histOrico que analizamos en el capttulo si-
guiente. Se trata de un procedimiento de abstracciOn para 
la organizaci6n de los datos impuesto.por razones metoaol6-
qicas. Cfr., Gimenez, Gilberto."Modelo te6rLco de la estruk_ 
tµra gogiol" en Chr:lstusp Ml!xico, CRT, Septiembre 1977 p.--
7 y s. 

Mac Bride, Sean et. al. Un s61o mundo. yoces rnúltip4es1 co
municaciOn e infognaciOn en puestro tiempo. Informe de la 
ComisiOn Internacional sobre problemas de Comunicaci6n. 
M~xico, UNESCO/F.C.E, 1980 p. 54. 

Cfr., Bernal Sahaglln, Victor. "Contribuciones de la' econo
m1a al anAlisis de la comunicac10n·masiva" en Problemas del 
Desarrollo. Vol. X No, 40 Nov-Ene. !979-BO. México. E_ste 
estudio presenta un panorama amplio y bien documentado so
bre las relaciones entre comunicaci6n y econom1a. Recomen-
damos su lectura. · 

V~ase V&zquez Montalb!n, Manuel, Informe sobre la informa
~· 3ra. ed. Barcelona, Fontanella, 1975 pp. 51 y s.; 
Habermas, Jurgen. Histgria y Critica de la Qpinf6n Pública, 
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la ¡rana~oraaci&n estructural de la yida pQblica. Barcelona 
Gustavo Gili 1981 pp. 172 y ss.: Véase tllftlb16n el punto 3.6 
de¡ siguiente capitulo de este trabajo. 

6. cit. por Hovoa !tonrea1, E, Derecho a la y;i,da príyada v 11-
bttJ'tad de ipfgQMciOp. Mex1co, s. XXI, 1979, p. 40: véase 
tmllbiln Deutsch, Rarl. Pgl1tica y Ggbtegpp. México, F.C.E. 
1976 pp. 557 y s•. 

7. cit. por Buendta, Manuel. •Red prtynde• en Exelsior. 5-X-1981 
pp. 1 y 17. 

B. Cfr., Mac Br1de, Sean et. al. o,¡¡, sit.Hupra .nota 3 p, 54 

. 9, VAa•e wa1sabluth Mario e Ignacio Gut1errea. •x.a informaciOn 
COllO instrur.iento de desarrollo tecnol6gico• en Ciencil y 
De•errpllp. No. 40 a~o VII septiembre-octubre 1981, M xico. 

10. Marc'Uri Porat. ~communication Po1icy in an information 
aociety• en Col!llllunications for 'l'()morrgy. N. York, Praeger 
Publishers, i97e. 

11. Véase Bragan ~ey, \ülson. Seducci6n Subl1mina¡. 
Diana, 1981: Packard, Vanee. Las tPTP'º' ggultas 
gep•pd•, Buenos Aires, Su~americ~na, 1974. 

Mfxico, 
do la prq-

12. Cfr., Pausewang, Siegfried. "La opinión pllblica y los gran
eles medios de difusi6n'' en :¡ntroducÍ1,6n a la Cf.ongia PgU-
tica. earce1ona, Anagrama 1971 p. 3 91 vAaee tambi6n Bernal 
Sahagún, Victor. An•tgmia de la PublJciged en Mlg1gg. 2da. ed. 
México, Nuestro Tiempo, 1977. 

13. Véase Ange1a Deli de Sante Arrocna, *LA intervenci6n ideolO
gica de la empresa transnacional:el caso M~xico" en Revist' 
Magicana de Ciencia Po11tiga. Año 39 No. 1 enero-marzo 197 
Mfxico. 

14. Cfr., Ncvoa z.tonreal, E. Op. cit. supra nota 6 p. 162. 

lS. Es ouy significativo el discurso pronunciado Por Jos6 L6pez 
Portillo el dta 7 junio de 1982 en respuesta al del Francia 
co Mart1nez de la Vega. El textc de ambos ~uede consultarse 
en qEl D1a~ de B-junio-198¿, 
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16. Cfr., Terrou, Fernand. La InformaciOn. Barcelona, oikos-tau, 
1979 (ColecciOn que s6? No, 10) pp. 52 y ••·I tambi6n es muy 
ilustrativa de esta situaciOn J.a parte re1ativa a la concen
trac10n. en el informe Mac Bride, op. cit. supra nota 3 pp. 
172 a 199. 

17. Terrou, F. gp. git syprm npta 16 p. 52 

.18. Cfr;,. Eliaschev, Jos6 Ricardo. "Diarios Hµerte• 'y Rasuraccio
¡¡u• en UNO MAS UNO, 14-IX-1.981. 

2u. V~ase Ferndndez Christlieb, F~tima. Los medios de difuaiOn 
en M6xico. M6xico, Juan Pablos, 1982, en especial al capi
tulo II ''GestaciOn de la industria de rad:1o ·y t. v, "; las -
Oltimas consecuecias de este proyecto cultural en "Teleyi
s1Cn cultural" en Proceso ?-lo. 334, 28-III-1983, M!xico. 

21. V6ase VAzquez Montalb!n, Manuel, op. cit, supra·nota 5, 

22. Cfr., Eliaschev, Ricardo. "El estilo de la A1aoci1t1s Press• 
en UNO MAS UNO 10-XI-1981. 

23. Al Hester. Las agencias noticiosas internacionales. cit. por 
Novoa Monreal, E. op cit supra nota 6 p. 162 

24. VAase Ruiz Eldredge, 

25. Mac Bride, Sean. op. cit. supra nota :f'p.197 
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26. Para tener una idea sobre la cantidad e importancia de los 
ade1antos tecnol6gicos véase Mac Bride, Sean. op. sLt· 
~ nota 3 pp. 12o~i24 

i1. La telem&tica consiste en la combinaci6n de inform4tica y 
telecomunicaci~n, dos tecno1oq1as que no hace mucho eran 
independientes. Respecto de ella se afirma que a diferencia 
de 1a electricidad no transmite una corriente inerte, sino 
informaci6n, ea decir, poder. No cona.tituira una red m4s, 
sino una red que hara interactuar.idqenes, sonidos y memo
ria que transformara nuestros modelos culturaies. Cfr., 
Nora Simon y Alain Mine. La info;matigaciOn de la 19ciedad. 
México, F.c.E. 1981, 

28. Al respecto es fundamental el polémico informe •La Xnforma
tizaci6n de la Sociedad" elaborado en Francia en J.97'/ a -
peticiOn del entonces presidente Valery Giscard d'Estaing. 
En el marco de la societtad francesa estudia los conflictos, 
opciones , aspectos organizativos, comerciales y, de modo -
global, sociales de la revoluci6n in~rm!tica. Hay traduc
ci6n al español del F.C.E. de 1981.; puede verse tambien 
Brezezinsky, Zbigniew. La era tecpgtrOntga, Buenos Aires, 
Paidos 1973. 

29. Nora Simon y Alain Mine. op. cit. supra nota 27 p. 17 

30. I!Um,. pp. 15 y ss.; Mac Bride, Sean. oo. cit. supra nota 3 
pp. 142-146 y 168-172. 

31. Cfr., Cerroni, Umberto. Introducci6n al pensamiento pol!ti
J&.Q• 12 ed. M~xico, S. XXI 19~1 PP• lb y s. 

32. Kaplan, Marcos. Estado y Sociedad. 
M6xico, UNAM 1980 p. 143 

33. lSmll pp. 160 y s. 

J4. Para la situaci6n actual de M~xico puede verse Cordera Rolando 
y Carlos Tello. a dis uta r la naci6n· oers ecti-
vas y gpcionos del daaarrollo, 2da. ed. M x~co s. XXI : 
Gonz!lez casanova, Pablo. "México, el desarrollo mas probable" 
en MAxigo. Hgy. 3ra. ed. M6xico, S, XXI 1979. 
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35. Cfr., KapJ.an, Marcos, "Estado y Soci.edad: el proble1:1a de la 
autonom1a relativa" en Estado. derecho y sociedad. 
México, UN1\M 1961 pp. 28 y s. 

36. Mac Bride, Sean. oo. cit. supra nota 3 p. 49 

37. Para confrontar diversas formas de entender la.informaci6n 
véase "Medios de informaci6n. Un punto de vista sovi6tico 
y uno norteamericano" en El Correo de la UHESCO. Año XXX 
abril 1977 pp.24-31 · · 

38. Véase Deutsch, Karl w. op¡ cit. supra .nota 6 pp. 174 y ss, 
.Bruckner, Herbert. COijllDUn1catign i• Pgwer. N. York, Oxford 
University Press 1973. 

39. Cfr., Sommerland, E. Lloyd. Lo' sistmnan nacionales de comu
nisnc:l.Op; c;uest,iones· dft pnl ft1c15 y o¡actoDes UNESCO !§·75 
p. 9 (Serie 'Estudios y documentos de comunicaci6n social 74) 

40. Mac Bride 1 Sean. op. git. supra nota 3 pp. 50 y s. 

41. de 

·~i No, l. M!xico, CoordinaciOn de Comunicaci6n Social de 
la Preaidencia de la Repdblica 1981 pp. 93-113. Tambi!n es 
muy importante el recientemente dado a la publicidad Plan 
de CornunicaciOn Social eL 25 de marzo de 1983. Puede consul
tarse en cualquier peri6dico del d!a 26 de marzo de 1983, 

42. Mac Bride, Sean. qp. cit. supra nota 3 pp. 4U y s. 

43. Cfr., Pausewang, S. gp. cit. supra nota 12 p. 

44. Sobre los efectos psicol6gicos de la propaganda electoral 
v!ase Fromnt, Erich. El miedg a lo libprtad Buenoa.Aires, 
Paidos 1977 pp. 154 y s. 

45. Vt!ase Montes, Eduardo. "Televisa o la LOPPE" en 
UNO HAS UNO .16-IV-1982, 

46. Para la comprensi6n de estos fen6menos como categor!as his
t6ricas es b!si·co el libro de Jurgen Habermas. Histpria y 
cr1tica de la opini6n pQbligo; la tropafgrmociOn estruqtural 
dp Ja vtdª pObJica. Barcelona, Gustavo Gili 1982. 
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47. Cfr., Mac Bride, Sean. gp. cit. supra nota 3 p. 337. 

48. 

Para las distintas concepciones de opin16n pdblica v6ase 
Zippeliua. Toorla dal Estodg. Paragrafos 28 X y II. M6-
xico, UNAM, en prenaa. Traducci6n de Héctor Fix Fierro. v•••• tambi8n eeneyto, Juan. 1:: o¡1niOn :dblf~f · Madrid, 
Tecnoa, 1969; Cosaio Carlos. __ Q...ipiOp _Ohl ___ • 4a. ed. 
Bueno• Aires, PAidoa, 1973. 

crr,, Encicloiddia l'.nte"rnacionol de C!ensioa Sociol,01, 
Vol, VII,Mads , Aguilar 1975 p. 459, 

49. Mac Bride, Sean. QR· cit. supi;_o nota 3 p. 337 

so. !SS" p. 338 
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ley que prohibe la publicaciOn de encuestas 8 d1as antes 
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Universidad de Navarra, Esp.; L6pez Pintor, Rafae1.~0p1n16n 
PGblica y encuestas de opini6n en España~ en '8vista de De
rechg Pgl1tico. No, 14 verano 1982, Madrid, 

52, Zippelius. op. cit supr.o nota 47 par&grafo 28 I!I No. l 

53, Is&m par&grafo 28, .III No. 2 y 3 
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gooernar sin el consentimiento de la opini6n. Cfr., 
Zippelius gp. cit. •YP~A nota 47 parAgrafo 28, XII, No. 1 

55. ~ par&grafo 28, IV 

56, Cfr. Folliet, Joseph. La Informaci~n Hoy y el Darecho ,· lt 
Informacitn· Madrid, Sal Terrae 19 2, p, 117. Un ejemplo 
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58.. Cfr., Mac Bride, Sean. oo. cit. supra nota 3 p. 56 

59. Arttculo 3 de la Constituci6n Polttica de los Estados -~ 
Unidgs Mex+sang,. 

60, ~ apartados a, b y e, 

61. Cfr .• , Mac Bride, Sean. op. cit su¡u;a nota 3 p. 58 

62. ~n México existe una preocupante situaci6n en el manejo y 
contenido de los medios de comunicaci6n, Existen 3 esta
ciones cultura.les de T,V. por 105 comerciales; 602 estacio 
nes comercia~es de Radio en A.M. por 20 culturales en la -
m~sma frecuencia. La situación en F.M. es de 126 contra a. 
En cuanto al contenido un estudio de la S,P.P. sobre la -
programación en T. v. en una semana de marzo de 1980. di6 
por resultado que más de .1.a mitad de la programaci6n de 5 
estaciones tuvo un contenido de entretenimiento (trivial 
añadiriamos nosotros). Fuente Pol1tica y Sistema& Nacio
nal.es de Comunicaci6n. México, Coordinaci6n General de Co 
.municaci6n Social de la Presidencia de la RepGb.1.ica 1981-
pp. 35 y 37 (Serle Aportes de comunicaci6n Social No. 2) 

63. Mac Bride, Sean. op. cit. supra nota 3 p,62 

64. Cfr. Sommerland E. Lloyd, op. cit supra nota 39 p. 7 

65. Como hemos señalado la concepci6n de cultura cambia siendo 
un t~rmino muy dif!cil de precisar. Ahora tomamos el con
cepto de la UNESCO sin pretender que sea el único v~lido. 
Cfr. Mac Bride, Sean. op. cit supra nota 3 p. 64. Para 
una v1si6n sociol6gica de la cultura véase Kaplan, Marcos. 
ge. cit. suora nota 32 pp, 

66. .Iglesias, Severo. Cr1tica ae la Comunicaci6n Social, 
México, Tiempo y obra, 1981, p, 54 

67. Véase Guber Roman. Comunicación y Cultura de Masas, 
Barcelona, Pen1nsula, 1977, 
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68. Véase Mac Luhan, ·~1arsnalL La 'compren~i6n de los medios 
C...QID.9-.$!~teJJsiones del hor.lbre. !4éxico, Diana 19&9; ~
t:ura es nuestro negocip. México, Diana 1974; La Aldea 
Planetaria. 
Una ..Lectura cr1t1ca de su obra en Finke.1.stein, Sidney. Pros 
y contras de Me. Luhan. M~xico, Grijalvo 1973. (Col, 70 ·
No. 132) 

69. Un ejemplo de esto en el estudio de Ariel Dorfman y A. 
Mattelart. Para leer al pato Donald. l9a ed. México, s. XXI 
19'79. Por otro lado y como forma ae utilizar crttica y 
constructivamente la telev1si6n el folleto "U t;elpyísíCSn 
y los niños" México, Consejo Nacional de PoblaciOn 64 p. 

70. Véase el pµnto 2.1.~ de este mismo capitulo. Véase también 
.Los art1ctilos de A. Mattelart "Transnacionoles y Mercader1a 
Culturar. UNO MAS UNO 

71. Véase el folleto "Television traffic -a one-way street? 
París, UNESCO 1974. (serie Estudios y Documentos de Comu
nicaciOn Social No. /0) Hay traducci6n al español. 

12. Véanse en especial los trabajos de A. Mattelart. op. cit. 
~ nota 19 

'13. Véase, por ejemplo, la concepci6n que priva en ~icaragua 
sobre una utilizaciOn creativa de la T. v. en los art1culos 
de Ulanovsky, Carlos "Otras T.V.:Nicara9ua" en UNO MAS UNO 
28 y 29· de octubre de 1981; Curiel, Fernando. "LA C:ultJJTi' 
~a" en S&bado, suplemento cultural. de UNO MAS u~o. octu
bre a Diciembre de 198~; v6ase también la nota del capi
tulo 1 de este trabajo. 

74. Folliet, J. op. cit supra nota 56 pp. ~S-17 

7~. Baste pensar que en el atentato a Ronald Reagan en 1951 fue
ron suf 1cientes dos minutos para que la noticia se dif undie
ra mundialmente.En muchas ocasiones las noticias se conocen 
con mayor rapidéz de un continente a otro ~ue de ?Ueb10 a -
pueblo, separados solo unos kilometros pero con vtas de co
municaciOn aeficient~s. 

76. Cfr. VAzquez Altares, pr6logo al "Informe sobre la Informa
c16n" gp c1 t supra nota S pp • .!6 y s. 
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CAPITULO III 

LA PERSPECTIVA HISTORIC..~ 

3.1 Informaci6n e Historia. 

En los capftulos anteriores ex9us1mos las d1atintas concepci~ 

nes respecto de la co~unicaci6n y la informaci~, as~ como las fun-. 

ciones de estas en la sociedad. Establecüaos aue estos ~en&nenos 

son nrocesos din~micos que se constituyen COIBO variables deoendien

tes de la sociedad. Lo anterior irn,:>lica nue las condiciones socia 

les determinan el tipo y contenido de la informaciGn. 

Ahora bien, ni comun1caci6n ni in~or1!!aci6n han sido ajenos al 

Derecho. En efecto, en la medida ~e este xe<tUla la conducta del 

hombre dentro de contextos sociales determinados, se ha acunado de 

asoectos relacionados con estos fan6menoa1 de heCho a cada etana 

h1st6rica corresponden distintos sistemas soc:iales de col!!unicac16n 

e informac16n que tienen su resoectivo encuadre jartdico. 

E~ necesario recordar ~ue nosotros cr..-..os, tal y como inten

tamos demostrarlo en los ca~!tulos anteriores, oue existe una nro

funda vinculaci6n entre. el moderno Derecho de la C<>111unicaci6n y la 

Informaci6n con el conjunto de las manifestaciones culturales de la 

humanidad. Es ~or esto que nos ha oarecido Gtil renasar las etapas 

histOricas reelevantes de la cultura occiden~al oara resaltar mejor. 

y comprender a ~rofundidad el fen6meno de la tn~ormacidn tanto en 

los asoectosirmovadores y creativos como en la lucha contra la in 

movilidad y la censura. Estos asvectos t:ienen, t10r lo dem4a, iMnor

tantes manifestaciones jur!dicas. 
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De hecho, los tratadistas fusionan al Derecho de Informaci6n 

con las tradicionales libertades de ex~resi6n e im~renta; o, aun-

que no identifiquen ambas instituciones, admiten que uno de los . 
!';'Untos fundamentales del Derecho c1.e la Informaci6n esta constitui-

do oor estas libertades. ( 1) 

De este rnodo la referencia histOrica es obl1.qada, tanto nor 

querer garantizar una mtnima unidad a nuestra investiaaciOn , oero 

sobre todo 9orque el planteamiento y comprensi6n del Derecho de la 

Xnformaci6n supone: 

i) Ubicar históricamente los orocesos de co:r.1unicaci6n e in-

forrnaci6n y sus manifestaciones (econ6micas, culturales, nol!ti-

cas, etc) en el contexto social en el que se dan. 

ii) Conocer las manifestaciones jurídicas de estos fen6Me-

nos, la forma en que aparecen y el contenido que tienen tanto en 

los asoectos de censura y reoresiOn como en las libertades de 

~ensamiento, expresiOn, ~rensa e inforrnaciOn. 

iii) La prolongaci6n en el tiempo de estas finuras e institu-

ciones y 

iv) una ~refunda reconsideraci6n del estado actual de dichas 

libertades frente a los medios, técnicas y ryrocesos gue conforman 

la actualidad y el futuro de comunicación e informaci6n. 

A continuaciOt haremos 9ues una breve referencia hist6rica 

al mundo clásico greco-romano donde aoarece, corno hecho antes aue 

derecho, la libertad de exoresi6n y sus ~r~meros enfrentamientos 

con el noder. Analizaremos en seguida la estructura del ~undo me-

dieval, el significado de su runtura, la anarici6n de la i•l,..,rent~ 
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. eJ. surgimiento <ie la·. censura y el movimiento contra ella. A 

continuac16n el naci:miento de las ideas liberales, el Estado de 

Derecho y su cristalizaci6n en las pr1meras constituciones mo-

dernas. Todo lo anterior nos conducir!, junto con la consolid~

ciCn:del cap.i.talismo y el desarrollo cte los modernos medios y 

tlÓnicas de 1a 1nformaci6n, 'hasta el siglo XX donde.se plantea, 

en razen a las nuevas estructuras informativas, nuevas concepci~ 

nea en el-manejo y contenido.de las normas jur1dicas relativas a 

la informac1an. 

Esperamos que este repaso, .breve y superficial, sea suficien 

ta para situar, en el ·contexto sociai y cultural apropiado, al 

Derecho a la Informaci6n contemplado en el artlculo 6 constitu-

cional. 

3. 2 El Mundo ClAsi'co 

El desarrollo de Grecia y Roma, arquetipos de la historia 

humana, cuya evoluc16n arranca de or!genes tribales, pasa por un 

periedo de consolidaciOn y termina en imperios mundiales que de

caen, se nos muestra como un compendio de evoluciOn humana. Adn 

mls, nos sirve de modelo en muchos aspectos; nuestro lenguaje, 

l&gic& y el modelo de las estructuras pollticas modernas, entre 

otras cosas, derivan de las concepciones grecorromanas <2 ) • De 

aqut que: 

" ••• nos veamos obligados a volver los ojos muy fre
cuentemente hacia las hazañas de aqu~l pueblo, cuyo 
talento, dotes y actividades universales le asegüran 
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tal lugar en la historia del desarrollo de la huma
nidad como no puede reivindicar para s1 ningdn otro 
pueblo". ( 3 ) 

Grecia. 

La vida en Grecia se centra en la polis, unidad pol!tica 

religiosa, y en la ciudadan1a como estilo de ~ida. Si bien, no 

todo hombre es ciudadano, se tiene esta calidad solo en la me-

dida que se est~ presente en la vida de la ciudad y se partici

pe de ~odo activo en las ceremonias, fiestas de culto, deliber!, 

ciones, decisiones pol1ticas y servicio militar. ( 4 ) 

¿C6ma se d! la comunicaci6n y la informaci~n en el mundo 

griego? Ante todo debe señalarse que el desarrollo de esta cu! 

tura responde a un largo y complejo proceso que hace dif tcil las 

generalizaciones. Sin embargo, distintos autores afirman, como 

lo hace J.M. Cesantes, que si bien en materia de informaci6n no 

existi6 ninguna elaboraciOn doctrinal, fue entre otros factores 

la amplia libertad de pensamiento y expresi~n la.medida y cond! 

ci6n de la producci6n cultural de este pueblo. Estas liberta-

des se ejercen como hecho antes que derecho. ( 5) 

Impresiona el ejercicio de estas libertades, que se da el 

acudir los ciudadanos al ~gora o al Gimnas~o a debatir ~os asu~ 

tos pablicos¡ en las controversias entre las diversas escuelas 

filosOficas sobre los m4s diversos temas morales y pol1ticos; en 

el foro, en los discursos de los retericos y las grandes piezas 

oratorias de Pericles y oem6stenes; en la s!tira, en la poes!a 

y dem!s manifestaciones de la literatura. 
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El ejerc~cio de esta libertad se nos muestra tambi~n en el 

teatro. En las obras de los tres grandes autores de la tragedia, 

Eur1p1.des, S~focles y Esquilo, que nos ensei\•n la tens:l.On de la 

vida cotidiana de los qrie9os, rindiendo un tributo • este pue--

blo y sus hombres. Baste recordar que en "Los Persas•, Esquilo 

levanta a Tem~stocles, el gran estadista ateniense, un monumento 

mis duradero que el bronce. C. 6 l 

Junto a la tragedia tenemos a la comedia~ ~n cuyos versos 

1os autores reflejan las cuestione~ diarias de la vida pol!tica Y 

social des~ época,aunando a la reflexi6n profu~a#el chiste, el 

pasatiem(;I!:> o el dicho popular. Aqu1 recordamos a Aristafanes 

qute·:elflNS comedias tiene un az:ma polttica. pa:ra expresa.r sus ideas, 

donde nadie se libra de sus ataques y, lo que m4s impresiona~ do!!_ 

de los personajes son satirizados con su nombre propio. ( 7 ) 

En fLn, la importancia del ejercicio de eata libertad tan

to en el pensamiento como en el eep!ritu (es importante recordar 

que en la concepci6n griega el escrito no era sino el pensamien

to hecho cuerpo) destaca cuando pensamos que eran pueblos donde 

todo se arreglaba con la palabra y donde era aspiraci6n com4n y 
·. 

deber cumplido el participar en la vida polltica. Como afirma 

J .M. Desantes: 

"En Grecia. y Rom• no solo se con•ideraba noi:'lll~l la ex
prea16n libre del pensamiento, a1no que •• pone en -
pract~ca el pr1nctp1o de la intervencidn c~~dadana en 
la Rea PQblica. La actuac1en pCblica de los magistra
dos presuponta una verdadera comunicact~n entre ciuda
dano• y magistrados e implicaba la P.rttcipaci6n de 
los primeros, previa informaciOn, sobre el asunto a 
tratar". ( e ) 
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Ahora bien, hay una serie de datos que contrastan con lo 

gue hemos expresado antes y que llaman poderosamente la atenci6n. 

naz que pensar, por ejemplo, que S6crates fue condenado a muerte 

por la expresi6n de sus ideas que º"corrompf.an a la juventud n 1 hay 

que recordar la quema de los libros de ?it&goras en el foro de A

tena"á !)Or razones po11ticas. Hay otros ejem:;>los. 

Lo que sucede sencillamente es que las conquistas de..~ocráti

cas grieqas fueron el resultado de un largo proceso histOrico y, 

desde entonces, la informaciOn no está aislada de los procesos so

ciales: p..~r el contrario, se halla·inmerso en ellos interactuando 

con el conjunto de las estructuras sociales. 

Lo que nos il!lporta destacar es que no existi6 una instituci6n 

que cerwura1'tl la expresi6n como tal. Los hechos que mencionamos son 

la exepci6n que confirma la re~la. De este modo la libertad es~ont4-

nea que se di6 fue la condici6n de la producciOn cultural de este 

pueblo. Resulta muy interesante repasar la literatura cl4sica des

de esta pers:i;>ectiva donde recalcamos la qran libertad que existi6.(g) 

3.2.2 Roma 

La independencia y el respeto por el pensamiento es el ~ran 

legado que Grecia le hereda a Roma y que se rnantiene en t@rminos 

generales hasta el final del Imperio. Sin embargo , es en Roma 

donde aparecen las nrirneras restricciones a la libertad de expr~ 
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'sii5n. · Se persigue, a, travGs de lA a,ctio inJ.uriartum, a. l.os es-

· crite>J:eá, copistaa. y distrtbu.tdore~ de esci'itos·que despresti

giaban a al.quien, sin que fuera preciso el an:i,mus ofensivo. M4s 

.ta~de, su concesi6n es competencia. del Pretor quien tomaba en 

cuenta· la intenc16n injurias~ pa.ra dar paso a la acusaci~n. La 

ofensa al C6sar perJllite, a partir de la··Lelé Maiestatis, de AU9U~ 

to, la represi6n pQbl.ica cuando se ofendiera al emperador. ( 10) 

Dentro del proceso que anal.izamos, la aparici6n del cristi!!, 

nismo marca un hito en la historia,_ pues· il'D:Piica· la primera· vez 

qua, frente a la tradicional tol.erancia.rom~na,.sé instituciona

liza· 1a censw:a y la represi6n. _Este fen6ineri'o. :~~vertil:-4 poste-

riormente al convertirse el cristianismo en ia rel.igi6n oficial. 

Analicemos esto brevemente. 

En un principio, el cristianismo d1sfrut~-de una libertad 

que se ejerc1a de hecho, sobre todo porque·l.os romanos lo consi

deraban parte del judaismo. Pronto sus adeptos crecen sobre to

do entre la gente de escasos recursos. Para el año 64, Ner6n 

desata la primera persecuci6n. 

Los historiadores señalan entr~ otras razones, que el cris

tianiamo, interpretado desde el punto de vista del Estado y del 

pueblo romano, resultaba extraño, subversivo y rebasaba el 11-

mite de la tolerancia al poner en entredicho la autoridad y 

el sometimiento a Roma. El hecho de que loa cristianos se ne-

9aran a rendir homenaje a CAsar y a Rom~ -acto de f@ pol!tica 
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neceQario para 1a unidad del ;l.mpex:.1.o- ¡¡>OX:- considerarlo un hecho 

religioso que atentaba contra su fé e~a considerado más all! de 

lo permisible. Un la.do -Roma- ¡>ensaba en términos pol!ticos; el 

otro -los cristianos- en términos reli~iosos. 

Otra raz~n importante es que en muchas ocasiones loa cri~ 

tianos provocaban en forma deliberada las persecuciones para 9~ 

nar el mártirio; de hecho fueron los cristianos loa que viola--. 

ron el principio de"vive y deja vivir", propiciando loa enfren

tamientos. Sin embargo, parece ser que durante los dos prime-

roa siglos las persecuciones no fueron la reqla, siendo más bien 

eventuales,~ locales y provocadas por la furia del populacho. (11) 

La situaci6n cambia en los siglos III y IV. El cristiani~ 

mo y la Iglesia ganan adeptos en todos los estratos socia1es. A 

su vez la unidad imperial comienza a resquebrajarse. Se ve en 

el cristianismo un peligro contra la unidad del Imperio. Las 

persecuciones son ahora por edicto imperial y llegan a su climax 

con Diocleciano, cuando ning~n cristiano pod!a ser ciudadano r~ 

mano, procediAndose, adam&s, a destruir los libros sagrados. 

Ante la imposibilidad de contrarrestar el fenc5meno1 en los 

añns siguientes se produce un viraje en la situaci6n. se opta 

por la tolerancia, la neutralidad y posteriormente el favory la 

institucionalizaci6n de la rel1qi6n cristiana. 

En efecto, el Edicto de Mil~n (313 dC,) señala un nuevo 
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enfoque al problema cuando "concede a todos, así como a los cris 

tianos, el franco y libre ejercicio de sus respectivas religi~ 

nes". (l2 ) Constantino mismo se declara cristiano y el proce-

so termina cuando Teodosto en 378 d.c. abandona la neutralidad 

y~prohibe el paganismo. De este modo, y parad6jicamente, 

• la actitud del estado, en el supuesto inter6s 
de la supervivencia del imperio como unidad ••• ha
b!a perseguido al cristianismo. ahora, con el mismo 
prop6sito, se procura extirpar a los enemigos del 
cristianismo". U3) 

Todo lo anterior tiene implicaciones respecto de la infoE_ 

maci6n y la comunicaci6n. El proceso lleva en su primer momen-

to a establecer, por primera vez en la historia de occidente, 

la censura como instituci6n. En su segundo momento provoca un 

hecho de mayor importancia. La adopci6n del cristianismo, por 

las razones ya expuestas, hace incompatibles las disputas doctr! 

nales que se ventan dando a su interior. Era pues necesario 

uniformar los criterios, ante una religi6n oficial. Al efecto 

se reune el primer stnodo en Nicea (325 d.c.) en el que se esti 

pula la forma definitiva de la f6 estableciendo con ello el do~ 

rna -esto es, el credo obligatorio- que si bien en principio era 

muy simple, alcanza con los años gran complejidad. (U) 

Lo anterior implica toda una nueva concepci~n en las rela

ciones entre los hombres, Frente a la concepción de libertad y 

tolerancia que se hab!a dado hasta entonces en los cauces de la 
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concepci6n greca-romana, se imponen l;t,mitac:t.onei¡ al pensamien-

to, que desde entonces debe trans.1,tar entre los cauces del dog

ma. E•to mismo sienta la.a bases de la expansi6n de la Iglesia, 

quedando con es-to preparada para enfrentarse a un nuevo per1o-· 

do, en el que dolll.inarS sobre todo el panorania social. 

3.3 La Edad Media 

La catda del Imperio Romano de Occidente, señala, en la 

divis~6n clasica de la historia, el fin del mundo antiquo y el 

comJ.enzo de la Edad Media. A. Hauser sintetiza en pocas l!neas 

la importancia e intensidad de esta trans1ci6n: 

"La antig~edad y el goce de los sentidos han pasado; 
la antigua maqnificencia se desvanece, el Estado Ro
mano e•t! en ru~nas. La Iglesia festeja su triunfo, 
no ya con el esp1ritu de la nobleza romana, sino ba
jo el signo de una potestad nueva que declara no pe~ 
tenerce a este mundo ••• ". (15) 

Antes de continuar, nos permitiremos una disqreci6n. Exis 

te consenso en considerar que la realidad humana ~s muy compleja 

y que la divisi6n de la historia en distintas ~pocas es simplif ! 

caci6n; cada per1odo es producto del anterior y contiene, en g6!:_ 

men, al posterior. Las instituciones, creencias, t8cn1ca y cul

tura, se prolonqan rn4s alll de los l!mites de la demarcaci6n his 

t6ricar la periodizaci6n hLst6~ica es pues, b4sicamente, una op~ 

raci6n de comodidad intelectual, 

Lo anterior es especialmente válido para la Edad Media. 
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La unidad de eate per!odo ea· arti~ici~l, pues pueden distin9uirse 

perlodo• culturales petfectuente dtferenciables. Lo que resulta ..... 
aun mis importante de destacax;. es que ~stos est.1n separados entre 

al mas tajantemente de lo que est! la antiqftedad o el renacimien

. ·to de ·1a propia Edad Media. La transformacit5n de la economía feu 

da1;· en monetaria y el nacimiento de la burguesía, que acontece en 

tre la alta y la baja Edad Media, tienen para el mundo moderno ma 

yor importancia que el mismo Renacimiento. (16) 

El Gnico rasgo caracter1stico fundamental que da coheren

cia al panorama cultural y social de esta ~poca es el predominio 

de la Iglesia, que a pesar de sus contradicciones internas y ex

ternas se mantiene, por razones de distinto orden, como la fuer

za predominante. 

"La religi6n caracterizar! el arte, la filosofía, .la 
moral e influira decisivamente en casi todas las ra
mas de la actividad humana~ es una y comGn en todos 
los patses de occidenteº. (17) 

Las si~uientes p~ginas las dedicaremos a realizar un bre

ve an.lliais de esta 6poca, destacando los procesos 'informativos, 

stempre determinados por las condiciones social~s!18>Aunqu~ pare~ 
ca ocioso es importante recordar de nueva cuenta que la realidad 

·inforinativa no se limita· a la is;t.mple emisi6n de informaciones 

(libertad de exp~es1en), Abare~ un conjunto de hechos que se re 

flajan, entre otras cosas, en las manifestaciones culturales, es 

to e•, en la producc16n cultural de un pertodo hist6rico determ! 

nado, as! como en el acceso que tengan los distintos grupos so--
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ci~les a la cultura; 

3.3.1 La Alta Edad Media 

La zona occidental de Europa 
( 19) sufre, a partir de 

las invasiones germánicas y la ca!da de Roma, de µna profunda 

conmoción; hay una atomizaciOn en todos los &mbitos·, la pobla-

ción se dispersa y las condiciones de vida son extremadamente 

difíciles. Este proceso lleva, en el largo plazo, a la apari--

ción en occidente de una nueva sociedad, pero durante el proc~ 

so de fo:i:macil'>n de ésta, la cultura decae durante siglos y per

manece improductiva. ( 2 0) Veamos cómo se lleva a cabo este. pr~ 

ceso. 

Los germanos eran en su mayor parte agricultores libres 

bajo el caudillaje de un rey. El hecho de las invasiones p+ovo."" 

ca un fen6meno doble. Por un lado los reyes consideraban las 

tierras conquistadas como de su propiedad, elevándose, como en 

el modelo romano, por encima del pueblo. La otra cara de la 
~ 

moneda es que, dadas las grandes extensiones de tierra conquist~ 

das, los reyes eran incapaces de controlarl.as~ aai como de pro

teger la vida y propiedades de sus sdbditos -elemento que funda

mentaba el vas~llaje- por lo que tal función fue siendo ejercida 

cada vez con mayor fuerza, por los terratenientes quienes se 

arrogaban toda la autoridad del rey. Esto lleva a que el rey 

ejerciera autoridad solo sobre sus tierras en muchas ocasiones de 

menor extensi6n que las de sus sObditos. 
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Esta estructuraci6n de las relaciones sociales correspon-

de a la evoluci6n que traslada el cEmtro de gravedad de la ciu-

dad al campo. Los feudos montar~n una econom!a dom@stica de au

tosuficiencia, produciendo solo lo que consumen. Las ciudades 

y mercados decaen y no habta, en consecuencia, centros que prop! 

ciaran el intercambio y la producci~n cultural, lo cual, provoc6 

un estancamiento cultural, cuyas dnicas manifestaciones son pri-

migenias y escasas. 

Desde lue90 que la cuitura antigua no desaparece sGbita-

mente. La transici6n as gradual y se mantiene latente durante 

este pertodo, p. ej. se conservan el latln y el derecho romano, 

sin embargo, y como bien señala Hauser: 

" no solo la nobleza, sino tambi@n la Iglesia 
atraviesan por un pertodo de incuria y decadencia. 
Muchas veces incluso los altos dignatarios eclesiás 
ticos apenas saben leer ••• las escuelas laicas d~~ 
caen y poco a poco se cierran. Muy pronto no hui. . 
otros centros de ensefianza que las escuelas catedra 
licias que los obispos ten!an que mantener para as0 
gurar las promociones del clero. Con ello comien:::i
la Iglesia a adquirir el monopolio de la educaci6n 
al que debe su influencia extraordinaria en occiden 
te". ( 21) 

La informaci6n en este per!odo se limita asi a las rnanL

festacionea m&s elementales dentro de un mundo atomizado y Pº'·'º 

interrelacionado. Dentro de los feudos el hombre promedio no 

necesitaba saber más all4 de lo j,ndispcnsable para sobrevivir. 

Dadas las condiciones sociales, no era posible que existiera el 
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pensamiento crttico, un~ elevada producci~n cultural y, en con

secuencia, un proceso informativo complejo. 

Un cambio importante aparece con la conformaciOn del Sa-

cro :Imperio Romano Germánico, que corresponde a un intento de 

reorganizar el debilitado poder real. Esto no se logra, pues los 

intereses de la aristocracia eran demasiado opuestos a los de la 

corona, siendo en los hechos el emperador m~s simb6lico que real. 

Sin embargo, en el ~ito de la cultura hay importantes repercu

ciones al conform~r Carlomagno todo un programa cultural, conoc! 

do como el renaci.n\iento Carolingio, cuya idea era dar nueva vida 

a 1a antigttedad. Se genera un inter~s, corno no se hab!a dado -

desde Roma, por las ciencias, el arte y la literatura. La corte 

se convierte en el centro de la moda y la cultura, creando un im 

portante n~cleo informativo. 

En esta ~poca resurgen con importancia los poetas y canto 

res populares que, divirtiendo a la gente en aldeas y mercados, 

con s~tiras y cantos, cumplen la importante rnisi6n de ser los 

~.x>..rialistas• de la época, llevando de un iugar a otro las infor

maciones. 

El fracaso del Sacro Imperio tiene por consecuencia que, 

durante un largo per!odo, la vida cultural pase de la corte a los 

monasterios, en cuyas bibliotecas, escritos y talleres se reali

za la parte más importante del trabajo intelectual de la ~poca, 
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habierdo adesa5.s, mtxn:tantes co;r;rientes de. oa¡pnicaci&'l enb:e ellos y otros. 

Es importante seaalar que la producci6n cultural es, a la 

vea que m!stica, altamente ar1stocrttica. En efecto, los puesto• 

ilaportantea dentro de las 6rdenes mon4st1cas eata~an reservados 

a los miembros de la nobleza y existta, de manera evidente, y d~ 

dos los intereses, solidaridad entre clero y nobleza. Esta, por 

su parte y sobre todo a partir del si9lo XI, se hace cada vez 

m.&s poderosa, acumulando enormes privile9ios y controlando a to

da la sociedad. 

De este modo, tenemos en los siglos IX a XI, una sociedad 

fundada en una ec:onomla de gasto, que produce solo lo que cons!!_ 

me no· habiendo ningdn eattmulo para la sobreproducci6n, el aho

rro o el lucro. Esta misma sociedad es r!gida e inflexible. 

Los· estamentos es~•n organizados segdn un •orden natural", bas~ 

do en Dios y por asto mi8lll0 infranqueable e incuestionable. 

Al aat&tico eap1r.itu econ&llico y a la petrif1caci6n de la estru5:, 

tura social corresponde en la ciencia y las manifestaciones cul

turales el dominio de un eaptritu conservador, estrecho, i~vil 

y apeqado a los valores reconocidos. (22) 

En estas circunstancias ea dit!cil hablar de nuestro actual 

concepto de libertad d• expreti6n. Este correspondta en su 

ejercicio, en todo caso, a las clases privil•9iadaa, pero se 

daba en lo• l!mites estrecho• de un pensamiento que no se atre-· 
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vla a ir m&s all& de lo est•blecido y conocido. ·NO existe en 

toda esta Gpoca un pensamiento original y critico. Como bien 

aeñala Hauser: 

"En ninguna otra fase del desarrollo de occidente 
dependieron las formas de la cultura tan exclusi
vamente de la visi6n del mundo, de los'ideales so 
ciales y de la orien1::aci6n econ6mica de una clase 
social relativamente reducida". (23) 

Lo·s valores; que favorectan este es·tado de cosas, esta-

ban fuera de duda, eran verdades eternamente v&lidas. Epoca que 

no conoce co~lictOJJ de conciencia, deseos de novedad, ni se can 

sa de lo viejo. La Iglesia de la Alta edad media guardiana de 

los valores, se encarg6 eficientemente de sofocar cualquier ger

men de duda sobre sus mandamientos y doctrinas, garantizando con 

esto el orden establecido. Cualquier ámbito de la vida estaba 

relacionado con la F6, por lo que toda la vida cultural y cient1 

fica depend1a del pensamiento, voluntad y autoridad de la Igle-

sia. De hecho se señala con frecuencia que solo bajo la presi6n 

de las sanciones que pod1a imponer esta, dueña de los instrumen

to• de salvaci6n, se pudo mantener una visi6n del mundo tan horno 

g6nea y cerrada. 

3.3.2 La Baja Edad Media 

A principios del siglo XI comienzan a gestarse profundos 

cambios. De esta epoca proceden los comienzos de la econom!a mo 

netaria y mercantil, asi como la aparici6n de la burgues!a. Las 
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.conaecuenciaa de estos ten&aenoa aer~n, en el larqo plazo, la 

constituci6n del mundo lllOder~o. 
(24} 

< 

Ro ea objeto de eate trabajo el &naU.•i• de los cambios 

!Ple .. pzOducen, pero por su import;ancia hemos considerado indi!, 

penaable hacer una breve referencia a ellos. 

Lo• historiadores no dan una reapues~ uniforma sobre el 

inicio y el por qui! la• tranafoxmaeiones. Lo que al queda claro 

•• que para f~nalea del aiglo X? hay ya dos nueva• clasea, arte

aanos y caaerciantea. Lo• primero• comienzan a producir reCJUlA!, 

.. nte para uir .arcado y los segundos se dedican a la diatribu- -

ci6n de lo• productos en este mercado, como interaadiarioa entre 

pr()duct:qr .. di.rectoa y loa consumidores. Por otro lado, el din! 

ro vuelve a ser un elemento cirulante de importancia convirti4n

do•e en el a liio general del cambio. 

Las consecuencia• de lo anterior son importantisimas. 

81 centro de gravedad de la economla se desplaza del campo a la 

ciudad, provocando un cambio en la forma de producir y sua efec

to• abarcan toda la estructura social, pues, por vez primera, hay 

un exadente en la produccijSn, 

La consecuencia .... inmediata sera que la pertenencia d• 

lo• 1nd1Ti4uos a loa di•tintoa grupos soc1al•• dependa del tac-

. t:or tllper.anal y abatracto de 1u poder financiero, rompiendo as! 
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la rtgida p•uta de castas sociales·.· .. .. ', .·~ -· :: . . :: -~~ :.. ··:,:;y:,~ 

"El prestigio social que se rige por el d~n•ro que 
se posee va en general ligado a la nivelaci6n c1e· 

::•las:'gentes•· convertidas., en •roa•:ccmpet!idore•:ieco~ 
mico•. Y como la adquis:f.ci8n de dint1ro depende de 

:_:act.i·t:udea1,me:tamente· personales;;: •• -·.t::y. no ::d•l:,,n~c:t""-'"' •: :> 
miento ••• el individuo adquiere cada vez~· ~r 
•t mi amo, el: val.ar que' .-ha;~ 'pard:ldo'.· .. al~ "f>'e:t~erHicér<l aB n -"' 
determinada capa social. Ahora son las cualidades 
intelectuales, y no las irracionales del nacimien-
to y de la educacien, las que confieren ~l presti-

-: CJ1o'."-.-·,· (2S·) ,_ ... l .•, ·:,, ,_, .. · .... ,, .:1· ... -:1:··<:·::.·.n:·.-:.;:.n , ._; . .; 

Lo . al)~er.ior: ,no signi~ ica '. ot'ra: C:~sa que -et naci.nlieritó• ·ae~- -

la burguesla·.; - . S.u lucha . pol!I_, alcanzar11.ndeP9ndena:la'- :pol!-ti.éa ''Y·:¡;,. 

cultural ~que: la· lleve:- .siglos·.ma-s·· tard&'- a convertirse' en' 'fa ''cí~(1 

se dominanttt- iba.a ser. larga y. conflicti.'lra,::pero":•ya.: para 'el;s.f ·

glo XIII la; burguesta.;es una. claae·;aocial extrádrai'íuiiriamenta'·'. : 

compleja c:on inte~eses 'Y fronteras fluctuatlt~s y- si~ada· eri' 'fa~: -

vanguardia de la evoluci6n social·. ,, · ~ '; .·. 

El infJujo .de la •burguesta se expresa '.'de' la"manera mis 

clara, en la secu1arizac:it5n de la ctl'ltura. '; Vários- facto're8' 1a 

favorecen, entre .loe mla importante• sa ·cuéntan "el resurgimi:e.n.;.. 
to de la• ciudadea como centros -c:omerctal•• y,-~• difer'enci:a «Se''·_,. 

la alta edad media, la gran movilidad.de ·la·potilaci&n. ,,,.::., _, .. 

Otro hec~o importante es la creac'idn• 'de i'aii ··univérsidades, 

que si bien en, un._principio son baluar'tea de' la' ·ortodoxi·:~;·pos..:; 

teriormente daran ·pie al conocimiento crlt:i:c'o y aut~hor.io que 

fortalecer& la aecularizaciOn. E. Kalher dice al respecto: 
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"El.movimiento ~ntelectual de la especulaci6n esco-
14•tica aocave el dogma cristiano pJ:'Qvocando la li-
beraci6n de la ~nteligenc1a y la fundacidn de la fi
loaof!a y las ciencias modernas•. (26) 

y 11&1 adelante continOa: 

• ••• cuando la filosofta medioeval llegd a su cima, 
d16 pensadores de originalidad autentica y audacia 
sin paralelo en esta Apoca, en donde cualquier opi
ni6n liberal,·cualquier desviacidn reapecto de la 
ortodoxia, llevaba consigo el riesgo de sufrimientos 
•oral•• y aun f!sicoa•. (27) 

Al mismo tiempo que lo anterior surge un proletariado i!!_ 

telectual, jdvenes pobres que ingresan en las universidades y 

que muchas veces no concluyen sus estudios pero que forman todo 

1111 pensamiento secular y crttico de la sociedad. (lS) Desde 

luego que eate no encuentra un terreno fArtil y debe abrirse e!. 

mino entre la represi6n y el enfrentamiento con loa poderes es

tablecidos. 

De este modo tenemos que en el siglo XIV, la estructura 

de la sociedad medioeval ha sufrido ya profundas alteraciones. 

La vieja claae feudal est4 en descompoaicidn, tranaform&ndoae 

en nobleza cortesana. A su vez, la burques!a ilustrada en as

censo, ae convierte en nobleza. El nuevo estado que surge tien 

de al absolutismo y no se fundamenta ya en el vaaallaje, sino 

en una burocracia privilegiada y en un •j•rcito mercenario. 

La burgueafa es ahora la sustentadora de la cultura fi-

nanctada por los reyes y la Iglesia. El hombre de esta ~poca co 
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mienza a ver al mundo con ojos diferentes, preocupado m~s por 

el presente e interesado en la ciencia, la t~cnica y en la fi-

losof1a. 

Sin lugar a dudas el caracter sistemiltico, compacto.y c~n 

solidado a través de varios siglos de la cultura eclesi!stica, 

dificult6 en gran medida la fonnación de la cultura laica (29) 

sin embargo, la religi~n (30) como sistema cultural e ideol6-

gico de toda la sociedad, debta ser modificada, aunque este lo-

gro fue fruto de profundas perturbaciones y de.la vigorosa apoE_ 

taci6n de una nueva clase, 

Hacia 1350, existtan pues, los~ntomas y elementos fund~ 

mentales de una nueva cultura laica; faltaba, sin embargo, un 

marco ideal, un sistema de puntos de referencia suficientemente 

elaborado. Se vuelven asi los ojos al mundo cl4sico. El huma-

nismo de los siglos XIV y XV, surge como la estructuracien cultu 

ral de la sociedad laica que trataba de oonsol.idarse. 

El orden !lll!!dieva:l estaba pues fracturado en su base y se 

prepara el renacimiento, concepto critico que señala. elir'li:cio· de 

una nueva ~poca, y en el que se generan nuevos patrones·inform~ 

tivos para toda una sociedad que requiere de nuevos instrumentos 

para su desarrollo, como por ejemplo, la imprenta. Trataremcs 

las consecuencias de todo esto en el siguiente apart~do. 
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3.4 De a la l'IIJlrentl!I. al Estatuto de la Censura: La Edad moderna co-

mienza con una profunda c~isis. ~ cosmovisi6n medieval, sost~ 

nida hasta entonces como un conocimiento absoluto y acabado, se 

vio minada en sus cimientos por los hechos y procesos hist6ricos. 

Señalamos a continuaciOn algunos de los más importantes. (31) 

En primer lugar el descubrimiento de los nuevos continentes 

hecho que, adem!s de abrir nuevas rutas comerciales con la con-

siguiente expansi6n pol!tica y econ6mica, cambi.a por completo la 

imagen que por siglos se habta tenido de la realidad terrestre. 

Adem!s, y debido a los trabajos de Capérnico, Galileo y Kepler, 

el cielo aparece al conocimiento hwnano como algo totalmente di~ 

tinto a lo que se cre1a, El hombre tiene que cambiar por compl~ 

to su concepci6n de los astros y de su relación con la tierra. 

Esta ya na será más -y junto con ella el hombre- el centro del 

universo. Cesa asi la preeminencia antropom6rfica tanto tiempo 

sostenida. 

En segundo lugar la reforma que signific6 la ruptura de la 

unidad religiosa, haciendo que se socavara la f~ en una verdad 

Gnica que daba a los hombres un 'T!nculo de pertenencia e identi 

dad. La reforma responde en realidad a un proceso muy complejo 

cuyas implicaciones econOmicas, pol1ticas y sociales han sido 

estudiadas a fondo por diversos autores. (32) 
Importa desta-

car aqut que este movimiento sienta en muchos sentidos las ba--

ses para la conformaciOn del mundo moderno, teniendo importan--
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tes repercusiones en el mundo de la informaci6n al provocar un 

movimiento hacia la "liberación" del pensamiento fuera de los 

estrictos dogmas de la Iglesia Cat6lica. Al mismo tiempo en el 

seno de esta, la contrarreforma que produce en reacciOn otra im 

portante corriente de información que revitaliz6 muchas de las 

concepciones medievales. 

Lo anterior, en el contexto de finales del siglo XV y todo 

el XVI, provoca una conmoción como pocas en la historia de la 

humanidad. El derrumbamiento del orden medieval hace que el 

hombre quede solo, desarraigado de aquello que le daba origen y 

pertenencia -estamento, Iglesia, gremio- pero libre de obrar y 

pensar con independencia. Por todos lados se duda, se discute, 

se busca. Lo absoluto pierde esta calidad y el hombre se enfren 

ta a esta nueva realidad. 

Las consecuencias en el proceso informativo son obvias e 

inmediatas. De la p~rdida de la certeza surge una creciente n~ 

cesidad de buscar y crear información adecuada a la nueva sacie 

dad, permitiendo que el hombre se encontrara a st mismo. En 

esta época se ubica, por ejemplo, la producción de Leonardo y 

Miguel Angel, cuya concepción del arte y de la ciencia se en-

frenta muchas veces con la cerrada visión de la Iglesia. En Es 

paña el siglo de oro es consecuencia y se ubica dentro de este 

movimiento. Cervantes y el Quijote son muestra de ello, encon

trando en sus p~ginas innumerables ejemplos de cómo se vivió la 
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transici6n. En I~glat~rra Shakespeare rep~oduce, por su 

parte, esta situaci6n. 
(33) 

Es precisamente al comienzo de este perfo cuando nace 

la imprenta (1450 d.c.} ligada a una revoluci6n t~cnica y cien 

t1fica que buscaba dar respuesta a las nuevas necesidades. (34) 

su aparici6n representa, sin lugar a dudas, un hecho.fundamen--

tal en la conforrnaci6n del mundo contemporáneo y cuyas implica

ciones son dif1ciles de evaluar aun hoy d!a. No es sencillo d~ 

cir hasta qu~ punto la imprenta y su rápido desarrollo fueron 

causa o consecuencia de la nueva conformaciOn de 1a sociedad. 

Lo que es indiscutible es que señala el inicio de la edad mode~ 

na de la comunicaciOn. (35) 

Las imprentas se multiplicaron r!pidamente, sobre todo cuan 

d9 los tmpresqres se percataron del inter~s que pod!an obtener 

de alimEmtar la· curiosidad ptíblica, cada vez más despierta, p<.'l' 

los suc.esos pol1ticos, religiosos, cient1ficoa y cultura les, 

asi como por la renovaci6n de las ideas y conflictos suscitados 
~ 

por el renacimiento. ( 36) 
La consecuencia fue que el pre<lom! 

nio del clero -y con esto todo el orden social imperante- fue 

sacudido hasta sus cimientos por el libro, acrecentando los en-

frentamientos entre autoridad espiritual y los libre pensadores 

humanistas, quienes representaban 1a vanguardia del pensal'!liento 

durante los siglos XV y XVI, Baste señalar por ejemplo que en 

un solo año una prensa pod!a imprimir hasta 24,000 ejemplares 

de una obra de Erasmo, mientras un copista hacta cuando mucho 

2 libros en un año de trabajo. 
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Todo lo anterio;c provoca. que el pensamiento comience a ser 

relevante para 1J,a$· normas jUX'!dica.s • En efecto, el hecho de que 

i:as ideas·a,lcanzaran a ser di;t;undidas masivamente modific6 la 

. act;I. tud 'del poder. _eclesiást;!.co y éiv:tl, pues se cons;i.dera que 

. ·(:,~usaban _un "daño" mucho mayor. La imp,:.-enta ha.ce que las medi-

das tomadas a posteriori -p. ej. la requisa y/o la destrucci6n 

de los libros- se consideraran insuficientes por lo que aparecen 

minuciosas requla.ciones relativas a la forma en que los libros 

deber1an ser revisados antes de su impresiOn, de las licencias 

que se otorqar1an a los editores, etc. En otras palabras, apa

rece la censur~ previa abarcando primero el 4mbito religioso y 

extendiéndose después al civil. 

La primera medida previa a la publicaciOn de escritos que 

se.conozca, nos señala J.M. Desantes, es la dictada por el Arzo 

bispo !1e Maguncia, en 1486_. Posteriormente la Bula Inter multi 

·plices del Papa Inocencio VIII en 1487 establece que los auto -

res c:a.t61icoa que traten tem~s relacionados con la f§, deben co!!_ 

tar con censura episcopal. Bulas posteriores de Alejandro VI y 

Le6n X reiteran esto señalando la responsabilidad que tienen es 

.critores y editores. (38) 

El "nihil obstat" cobra desde entonces un valo~ insospec~ 

do, pues se convierte en el instrumento de control del poder 

eclesi~stico sobre el pensa,n\iento 1 y junto con la Inquisici6n y 

otras medidas, p. ej. el Index -relaciOn de obras prohibidas- la 

Iglesia se enfrenta a la reformulaci6n de los planteamientos 
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tradicionales. El pensamiento innovador en la ciencia y la fi

losofta es asimilado a la :f,mpiedad o la herej!a. Hay que reco~ 

dar cOlftO muchos de los precursores de las ciencias modernas fu~ 

ron enjuiciados, torturados o muertos, expulsados de las univer 

•idades y prohibidos sus libros. 

Esta instituci6n religiosa se extiende incluso a nuestros 

dtas en un nQmero importante de normas de derecho can~nico. 

El Canon 1384 del C~digo de Derecho Can~nico establece que sie~ 

do la Iglesia la depositaria de la f~, tiene derecho a prohibir 

los libros editados cuando su lectura pueda ser nociva para la 

fd o las costumbres, pudiendo exigir a los fieles que no publi

quen obras que ella no haya examinado previamente. Esto es apli 

cable no solo a libros, sino tambi~n a publicaciones diarias, 

peri~dicos y cualquier otro escrito. Las licencias deben ser 

otorgadas por los censores de oficio, los cuales deben ser hom-

bres; habiendo por lo menos, uno en cada curia episcopal. Los 

censores deben estar a los dogmas de la Iglesia, la doctrina co 

mdn de los católicos contenida en los concilios, constituciones 

o prescripciones de la Sede Apostólica. ().9) 

La censura traspone pronto el ~mbito religioso y comienza 

a ser aplicada en el civil. En Alemania Carlos v, en 1521, a 

trav6a del Edicto de Worm, da lo que se considera la primera m~ 

dida estatal sobre el periodismo. (40) En 1529, la Dieta de 

Spira impone provisionalmente la censura estatal, la cual es ra 

tificada un año despu~s con car~cter definitivo por el Congre-
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so de Augsburgo. Demos un breve repaso al oriqen de esta situ~ 

ci6n. Un hecho muy importante dentro del periodo nist6rico que 

estud~amos es la secularizaci~n de la po1!tica, la for111aci6n del 

Estado-Naci6n y el absolutismo como f6J:111ula pol1tica d<llllinante, 

sustentado por la teorta del derecho divino de los reyes y el 

correspondiente deber de obediencia pasiva. (41) 

Esta teor1a, postulada tanto por reyes cat6licos como pro

testantes, encuentra su explicaci~n en dos rasones fundamenta-

les. La primera fue la conslidac16n del Estado, depend!a del 

sometimiento de grandes ndcleos de poblaci~n a un gobierno cen

tral que se aceptara leq!tmo y al que se debla obediencia abso

luta. De este modo no se pod!a permitir que la conciencia rel! 

giosa, resabio de la edad media, cuestionara la legitimidad.del 

monarca. La segunda, estrechamente vinculada a la anterior, es 

que st era aceptado el pensamiento que sostenla la sustentac16n 

del Estado en la fuerza -representado entre otros por Maquiave-

lo- implicaba que cualquier poder rival pod!a derribarlo. (42) 

De este modo el derecho divino constituye la justificaciOn 

ideol6gica de todo un sistema pol!tico que peraitla,.con cierto 

paralelo a los razonamientos religiosos, censurar todo pensami!n 

to que cuestionara sus fundamentos. 

"Mientras se mantuvo esta doctrina, no 
habta lugar para la libertad, ni la de 
mocracia ni el constitucionalismo".(4~) 
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Asi, en Francia, de Francisco I a la Revoluci6n de 1789, 

las publicaciones permancen sometidas al r@c}imen de censura. 

Un edicto de Francisco I en 1535 establece la horca para cual--

quiera que imprimiera un escrito sin licencia. la cual era oto~ 

gada por la Universidad de la Sorbona. otro edicto posterior, 

establece la censura preventiva con carácter qeneral, la cual 

estaba bajo el cargo de la Universidad de Teoloq~a de Par1s. 

Esta funci6n fue desempeñada más tarde por los censores reales. 

No exist!a ninguna regla que limitara el poder discrecional de 

acordar o rehusar las autorizaciones. (44) 

En Inglaterra en 1534, el Parlamento prohibe la importaci6n 

de cualquier libro proveniente del continente. La censura pre--

via interna es establecida por Isabel I en 1559. En 1585, otro 

edicto reduce la instalaci5n de imprentas a ciertos lugares. Un 

siglo m4s tarde se limita a 20 el ntlaero de impresores integra-

dos en una sociedad y en 1662 se decreta la Licencinq act que 

establece el estatuto de la censura. (45) 

En España la censura previa y la licencia para imprimir, 

se estab.lecen en la Pragmática de Toledo, dictada por los Reyes 

Cat6licos, el 8 de julio de 1502, que a la letra die~; 

"Mandamos y defendemo•, que ningún librero ni im 
presar de moldes. nL mercaderes. ni factor de
los susodichos, no sea o•ado de hacer imorimir 
de molde de aqu1 adelante por v·la directa ni in 
directa ningdn libro de nincJUna facultad o lec= 
tura, u obra, que sea pequeña o grande, en lat!n 
o en romance,.stn que prbleramente tenga para 
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eilo nuestra licencia y especial mandato o de 
las personas siguientes... (46) 

ot·ro estatuto posterior expedido por Doña Juana en septie~ 

bre de 1558 extrema las medidas. Carlos II en 1682 especializa 

la censura atribuyendola a un concejo especial. 

El conjunto de estas y otras normas relativas a España, est! 

recopilado en la Novisima Recopilaci6n y constituyen una curiosa. 

amalgama de medidas de todo tipo. El libro VIII t!tulo XV trata 

de los impresores, libreros, imprentas y librer1as; el T1tulo XVI 

de los libros y sus impresiones, licencias y otros requisitos pa

ra su introducci6n y curso, especialmente las leyes I, III, XXII 

y para México la ley XVI; ei T!tuio XVII ae la impresi6n del Rezo 

Eclesi~stico y de los escritos peri6dicos; el Titulo XVIII de los 

libros y papeles prohibidos y el T1tulo XIX de las Bibliotecas Pd 

blicas. 

Todo este material legislativo nos permite afirmar que el 

estatuto de la censura prevalece durante los siglos XVI a XVIII. 

Sin embargo, el control ejercido por monarcas e Iglesia es impo

tente para contrarrestar el ~ensamiento libre cnie hab1a ya abier

to sus cauces. Es la censura civil y eclesi&stica la que permite 

conceptualizar la idea de libertad de expresi6n e imprenta, que 

junto con las otras libertades propugnadas por la burgues1a ascen

dente que se aprestaba a tomar el poder configuran el panorama que 

analizaremos en el siguiente apartado. 
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3.5 La Libertad de Expresic5n e Imprenta: 

Hemos visto como el r~qimen de la censura predomina durante 

los·siqlos XVI y XVII. La expresi6n del pensamiento es sometido 

a todo tipo de restricciones, desde la censura y la licencia pr~ 

via para imprimir hasta la muerte para impresores y distribuidores. 

A pesar de lo anterior aparecen a lo largo del siqlo XVII ~ 

na qran cantidad de escritos, constituidos por libelos, panfletos, 

libros y publicaciones más o menos peri6dicas que conforman toda 

una corriente de opini6n critica del pensamiento y las instituci~ 

nes, preparando las reformas poltticas y sociales que se avecina 

ban. Al ·respecto Terrou afirma: 

"En Francia se diO una prensa de opiniOn ardiente, 
combativa, a menudo violenta, si, por supuesto,se 
da a la palabra prensa su sentido general de me
dio de difusi6n pQblica de las opiniones y de las 
noticias que desde entonces ha merecido" (47¡ 

Junto a esto hay una corriente oral, a cuya constituci6n contrib~ 

yen cortesanos, comerciantes y ciudadanos que se encarqan de pro-

pagar toda clase de informaciones. (4gJ 

El mismo poder reacciona ante la evidente importancia que a~ 

quieren este tipo de publicaciones. As1, ademAs de las medidas 

formales que recrudecen las restriccionesyde una creciente tole

rancia de hecho sobre todo a partir de 1750 <49 > organiza sus pr~ 

pies canales de informaci6n. Obliqa a publicar determinados anu~ 

cios oficiales o privados, se gravan fiscalmente las actividades 

publicitarias e interviene cada vez mas en ciertos diarios, prec~ 

dentes de lo que será m4s tarde los peri6dicos oficiales. (50) 
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En este contexto se elabora y difunde el pensamiento liberal, 

representante de la burgues1a que apropiada de los medios de pr~ 

ducci6n se preparab~ para tomar el poder. Ejemplo claro lo ten~ 

mos en la Enciclopedia Francesa, cuyos autores; Diderot, Voltaíre, 

etc, ·máximos representantes del movimiento intelectual de la é

poca pretenden recopilar todos los conocimientos formulados has

ta entonces ofreciendo una visión e interpretaci6n de conjunto 

de la ciencia y la filosof!a. E~ pensamiento pol!tico, represen 

tado por Locke (El Ensayo sobre el Gobierno Civil 1690), Montesquieu 

(El Esp1ritu de las· Leyes 1748), Rousseau (El Contrato Social 1762) 

y Sieyes (¿Que es eL Tercer Estado?) configuran la teor!a pol1t! 

ca para la nueva ~poca. 

Todo lo anterior cristaliza en la Revolución Francesa de 1789 

que marca el fin del antiguo régimen y señala J.a instauración de 

los reg1menes liberales. Desde el punto de vista j~ridico señ~ 

la la f6rmula de lo que despúes se denominar~ Estado de Derecho 

que se institucion·alizara con cierto car4cter general. despCies de 

esa fecha. ( 51) 

Las caracter!sticas básicas del ~stado de Derecho se fijan 

en la Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del Cuida4ano de 

1789 y son; 

a) Derechos y libertades fundamental.es. 

b) DivisiOn de Poderes. 

el Legalidad en la administraciOn. 

d) Imperio áe la ley. 

------·· 
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La• dos primeras est!n contenidas en el articulo 16 de la decla

raci&n cuanda dice "La sociedad en que la garant1a de i·os dere

cho• no esta asegurada ni la separaci6n de poderes determinada, 

carece de Con•tituci6n". Por su parte los art1culos 3 y 6 pro

claman la ab•o1uta primacia de la ley que es "expresi6n de la vo

luntad general" en cuanto "el principio de toda soberan1a reside 

escencialmente en la naci6n" (52) 

De la• caracter1sticas anteriores el "Imperio de la Ley• con!. 

tituye la nota primaria y fundamental del Estado de Derecho. A

hora bien, en el contexto ide·o16qico en el que tiene sentido la 

noci6n de Estado de Derecho -contexto que se desenvuelve del Es

tado liberal burgues hasta el actual Estado social- por ley debe 

entenderse la formalmente creada por el 6rgano popular represen

tativo y como expresi6n de la voluntad general. (53) 

Se puede argumentar, y con justificada raz6n, que el Estado 

liberal no cumple sino muy parcialmente con esta cond1ci6n. La 

ley, m!s que expresi6n de la voluntad general es expresión de la 

voluntad de la burguesla. Lo mismo puede decirse de la protec

ci6n material de los derechos humanos~54t1n embargo nos importa 

señalar aqu1 la constitución formal del Estado de Derecho pues 

en este marco se dar! toda la legislaci6n ·sobre la información. 

En seguida analizaremos la institucionalización de la libe~ 

tad de expres16n e imprenta dentro de este marco. El precedente 
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~ 

remoto lo encontrarnos en In9laterra dentro de un curioso proce-

so. La Licensing act de 1~62 que intituy6 el rAgimen de la cens~ 

ra deb1a ser ratificada por el Parlamento. En 1665 este no pro-

longa su vigepcia e~iminando de facto las restricciones a la pre~ 

sa. Esto psrmiti.óuna rápida expansiOn de periOdicos y revistas. 

Tal parece que lo que sucedió en este pats fue que la falta de le 

gislaci6n actuó en favor de la libertad de imprenta. (55) 

El antecedente directo está sin 1ugar a dudas en el "Bill 

of Rights" de Virginia de 1776, primera verdadera declaraci6n de 

derechos (56) que en su parte relativa enuncia" 

"Sec. 12:La libertad de prensa es uno de los grandes 
fundamentos de la libertad y no puede ser limitada 
sino por los gobiernos desp6ticos" 157) 

En el mismo año se dan los siguientes conceptos: 

En Pensilvania: 

"XII¡ el pueblo tiene derecho a la libertad de palabra 
de escribir y de hacer públicos sus sentinientos: por 
ello no puede limitarse la libertad de prensa" (58) 

En Maryland: 

"VII La libertad de palabra o de discusión o los ac
tos de la legislatura no pueden ser objeto de pro
ceso" 

"XXXVIII La libertad de prensa debe ser observada in 
violablemente" (59) 

Cuatro años mas tarde encontramos en Massachusetts: 

"XVILa libertad de prensa es escencial para la segu
ridad de la libertad en un Estado~ en consecuencia 
no debe ser restringida en la comunidad" 1600 

La constitución federal de los Estado UniJos de 1787 deter-
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mina en su primera erunienda de 1791 un enfoque amplio de la 11--

bertad de expresiOn cuando enuncia: 

"El Congreso no podr! establecer una reliqi6n oficial 
ni impedir el libre ejercicio de cualquier religión; 
ni restringir la libertad de palabra y de prensa; Di 
el derecho del pueblo a.reunirse paclficamente, ni -
el de este mismo pueblo de dirigir ai gobierno peti 
cienes que sirvan para corregir los agravios• (61)-

En el continente europeo se sigue un proceso similar. La -

DeclaraciOn de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, in~~

fluida por las declaraciones americanas, formula ~2): 

•r.a libre ccmrunicaciOn de pensamientos y opiniones 
es uno de los derechos m&s preciosos del hombre: 
todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir 
libremente, salvo su obligación de responder del 
abuso de esa libertad en los casos determinados 
por la ley" (63) 

La constituci6n de 1791 garantiza la libertad de todo hombre para: 

" hablar, escribir, imprimir y publicar sus pensa
mientos, sin que los escritos puedan ser sometidos 
a censura o inspecciOn previa" {64) 

La éonst:it:u:iOn de 1793 sique el mismo esquema: 

"Todo hombre es libre de manifestar su pensamiento 
y opiniones" (65) 

agregando más adelante: 

"La libertad de prensa y de todo otro medio de pu
blicar los pensamientos, no puede ser prohibida, 
suspendida o limitada" (66) 

El proceso que ~leva en Espa~a a constitucionalizar la libe~ 

tad de imprenta tiene caracter1sticas importantes, adem&s de te

ner una importancia mayor para nosotros pues influye directamen-

te en nuestro pa1s. Por estas razones lo estudiaremos con detalle 
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m4s adelante cuando revisemos 1~ evoluci6n de la libertad de im

prenta en M6xico. Baste por ahora señalar que en la Constituci6n 

de CAdiz de 1812 se consagra la libertad de expresión y de impre~ 

ta. (67) 

Todo el panorama anterior.nos permite analizar el alcance y 

contenido de las deciaraciones de libertad de expresi6n e impren

ta. Una primera lectura hace saltar a la vista que los términos 

libertad de expresión, de palabra, de discusión, de prensa y de 

imprenta aparecen juntos y en ocasiones se confunden. Cabe pla~ 

tearse si existe diferencia entre ellas. 

Creemos que no se trata sino de distintas manifestaciones del 

mismo asunto. En efecto, la libertad de expresión (de palabra) 

aparece como vehículo de comunicación elemental que no puede ser 

coartado. Ahora bien, dada la posibilidad, y en muchas ocasiones 

necesidad, de no solo expresar el pensamiento a través de la pal~ 

bra sino de hacerla pública difundiendola por el medio técnico 

de la época -la imprenta- en sus distintos productos -prensa dia

ria, gacetilla, libro, etc.- hace que la libertad de imprenta 

~e prensa) aparezca como continuación y salvaguarda de la liber

tad de expresión. La libertad de expresión y de imprenta se con

vierten en los mayores fundamentos de la libertad, que implica n~ 

cesariamente la participación ciudadana en la vida económica, po-

11tica y cultural. 

Esta concepción amplia es comprendida perfectamente en· la 
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primera enmienda de la conatituci~n norteamericana, cuando jun

to a la libertad de palabra y de prensa, establece la libertad de 

conciencia, el derecho del pueblo a reunirse pac1ficamente y el 

de diri9irse al qobierno para hacer peticiones, fundamento del 

actual derecho de peticiOn complementado con la obliqac16n del 

funcionario de responder. 

En Francia y España enart:ramos en lo fundamental la misma 

evoluci6n. Sobre todo en esta nltima, y como señala el profesor 

Jos6 Antonio !borra, el derecho de asociaciOn pol1tica se funda~ 

ment6 en la libertad de imprenta. C6a) 

Ahora bien, junto a la idea de libertad se va a ir co~ 

figurando la noción de responsabilidad, cuya fuente es el ejerc.f. 

cio responsable de la libertad, misma que puede ser violad~ a tra 

vés de escritos calumniosos, en contra de la moral pública o que 

alteren el orden público. Este concepto de responsabilidad, que 

aparece en la declaraci6n Francesa de 1789, en la Española de 

1812 y que es elaborado por la jurisprudencia americana e inglesa 

constituir! en su aplicación un problema pues si bien delimita 

los l1mites de la libertad, en muchas ocasiones es utiiizada por 

el poder en contra de la misma libertad y :a\ favor de un orden 

establecido. Es estos casos son las fuerzas actuantes de la so

ciedad las que debED.·rectificar el rumbo. Baste como ejemplo la 

for111aci6n de los sindicatos durante el siglo XIX. 

Señalamos ya las inmensas posibilidade~ y el triunfo que si~ 
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nific6 la qarant1a constituciona1 de la libertad de expresi&n y 

de imprenta. Sin embargo es necesario seña1ar que el contexto 

de estas declaraciones esta inmerso en la concepci6n iusnatura

lista en su vertiente racional. La libertad de expresi6n y de 

imprenta son consideradas como un derecho inherente a la perso

na humana, connatural a su naturaieza sociable y por ello todo 

intento de restringirlas se convierte en un atentado contra la 

dignidad del ser humano. Loable concepci6o. Sin embargo los pr~ 

supuestos hist&ricos e ideol6gicos de esta corriente hace que se 

le caracterice como una libertad que comienza y acaba en el indi

viduo, for111almente igual, sin darle traeendencia social alguna. 

En la pr4ctica la idea de libertad individual queda reducida 

a la libertad del mis fuerte, en lo econ6mico y lo polttico, ·pa

ra concentrar en unas cuantas manos la posibilidad real de expre

sarse. Al marqen quedaran millones de individuos que tendr~n que 

luchar para que les sea reconocido se derecho de informar sobre 

su vida y concepciones, Todo esto sera materia de los siguientes 

apartados. 

3,6 El desarrollo de la prensa durante el siglo XXX. 

La constitucionalizaciOn de la libertad de expreai6n e im

prenta señala el inici6 de un r!pido desarrollo de la prensa que 

la lleva a ser durante el siq1o XIX el pr1ncipal veh1culo de in

formaci~n social. Examinaremos en seguida este proceso desde una 
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perspectiva amplia cuyas principales vertientes -tecnol6qica, s2 

cia1 y legislat~va- confluyen a conformar el panor..a que priva 

durante finales del XIX y principios del XX, miSJllO que muestra 

el oriqen de ia estructura de la informac16n cont.-porlnea. 

Para fines del siqlo. XVIII y principios del. X:IX el perio

dico tiene un car4eter escencialmente polttico. Los artlculos 

de fondo y de opinión son loa mas importantes y se eacriben con 

determinadas tendencias que no pretenden ocultarse. Son qenera! 

mente portavoces de los distintos qrupos~l1ticos que tienen en 

la prensa el medio para dar a conocer sus ideaa. 

"El periódico sal16 armado del cerebro de la Re
voluci6n ••• Apenas nacido se convirti6 en la are 
na de la• grandes batallas ••• El per16d1co es et" 
qrito de querra, la provocaci6n, el ataque, la 
defenaa" < 69) 

Al ·car&cter polttico del periódico corresponde una respue~ 

ta pol!tica que se manifiesta con claridad en la leqislaci6n sobre 

la prensa de este peri6do que abarca desae la formulaci6n de las 

declaraciones hasta finales del siglo XIX. 

La caractertstica fundamental reside en el hecho de que la 

constitucionalizaci6n de las libertades no fue seguida de la eli 

minaci6n de las restricciones; del señala.miento formal a su real! 

zaci6n media un largo camino con altibajo·• constantes de acuerdo 

a los vaivenes pollticoa. Las revoluciones, los cambios consti

tucionales y en ocasiones loa simples cambios de gobierno fueron 
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suficientes para generar una nueva legislaci6n que iba desde si!!! 

pl•• reformas hasta la virtual cancelación de la libertad. 

E•taa modificacione• terminan para finale.a del siglo.con ló• 

estatutos de la prensa -~ en alguna forma .de toda la inforrnaci6n

puea como señala Terrou se aplica a todos los medios de expresi6n 

pt1bl1.ca hasta entonces conocidos-. (70 ) Para aclarar las ideas 

anteriores basta repasar el panorama legislativo de Francia ~l)· 
. . 

Aleaani~ (72 > Inglaterra (7 3 ) y España (7 4 l • A lo anterior debe 

añadirse el r6gimen de las bibliotecas y archivos pGblicos para 

tener un panorama completo. 

La evoluci6n de la legislaci6n -y por lo tanto de los prin

cipios que la qutan- termina en la elaboración de leyes y regla

mentos relativamente estables, tales como la ley Alemana de 1874, 

la Francesa de 1881 y la Española de 1883 (75). Al tratar de en

contrar un principio de explicaci6n creemos que fue un cambio en 

el carActer y estructura de la prensa -y luego de la informaci6n

liqado estrechamente a la consolidación del capitalismo y su ex

preai6n pol!tica en el Estado liberal nacional de derecho lo que 

nos da la clave del problema. Trataremos en seguida de demostrar 

lo. 

El car&cter polttico y combativo de la prensa de la primera 

Apoaa ae enfren~• a qobierno• en busca de equilibrio, consolida

c16n y expanai6n. Loa enfrentamientos entre los distintos grupos 
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y partidos -liberales y conservadores- una de cuyaa arenas prin

cipales era la prensa repercute sin duda en la forma en.que la 

prensa es tratada en la lec¡1slaci6n sec¡Gn sea el detentador del 

poder y el Jll01lleftto polttico que se vivia. 

Por otro lado la prensa pre•enta en esta •poca caracter1ati

caa que es nec•aario seftalar. Los.diarios eran de tirada reduci

da con un alto coato resultado de la ~roducci6n artesanal. De 

este modo solo pod1an aer adquir1dos por sectore• reducidos de la 

poblaci6n, preci•am•nte aquellos.que interventan en forma mas d•

termina.nte en el. acontecer pol1t1co. (76) 

Esta situac16n no permaneciO ast por mucho tienpo. Una se- . 

rie de factores interdependientes modificaron en forma substancial 

el fondo y for:aa de La prensa. En primer lugar la• inovaciones -

tecnolOqicaa revolucionaron en fonna constante lo• procesos de 

1mpresi6n (77) tran•formando la producci6n de libro• y peri6d! 

eos en una industria COll\pleja. 

Las consecuencias de estas inovaciones fueron inmediatas. 

Los costos se redujeron, los tirates aWflentaron considerablemente 

y se cre6 un mercado de lectores que se ampliaba en forma cont~nuá?9> 

Junto ~on lo anterior eran necesarios cada vez mayor•• capitales 

para e1 establecimiento y conser:vac16n de la inauatria. Lo ante

rior hace que solo una• pocas manos tuvieran la poaibilidad de 

capitalizar la alta rentabilidad, no •olo econ6m1ca, que adquir1a 

la prensa. Los talleres artesanales de•aparecen siendo absorvi-

dos por los grande• periadicos y editoriales. 
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Hecho de gran impacto en este proceso fue la inclusi6n en 

forma intensa del anuncio publicitario como uno de los principa 

les sustentos econ6micos del peri6dico. Esto, si bien disminu1a 

aGnm&s los costos de venta y ampliaba en interAs que ten1a un 

diario al convertirse en un medio id6neo de informaci6n para un 

mercado en expansi6n, hace que la l!nea del peri6dico comience 

a depender de los inter6ses de quines. i..ricl:l!aJt ~.:: sus anuncios en 61. 

En suma, todo favoreci6 que el periódico se convirtiera pa~ 

latinamente, dentro de las cauQes del capitalismo, de un instru

mento pol1tico en una industria comercial cuyo producto, conver

tido en mercancia, buscaba atraer casi por cualquier medio a un 

pGblico mayor. Esto modific5 cualitativamente y en grado muy -

significativo el contenido de la informaci6n. Se pierde el art! 

cu1o de fondo, la linea pol!tica se encubre, se multiplican las 

noticias inconexas y se busca resaltar lo sensacional. En muchas 

ocasiones no hay recato al mentir, las noticias se imprimen sin 

ser confirmadas y se busca el esc~ndalo como norma. Desde luego 

que no todos los peri6dicos actúan así; lo que es un hecho es que 

encontramos aqu1 el origen de la industria de la informaci6n. 

De este modo, y si a las consideraciones anteriores sumamos 

e1 aumento de la poblaci6n, de los indices de instrucci6n (79) 

e1 aW1Snto de la necesidad de información pol1t1ca y cultural, la 

creciente complejidad de las relaciones internacionales, peE 

mite comprender como la prensa se convierte en un elemento indis 

pensable y de gran influencia en la vida del hombre occidental. 
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La comercializac16n de la prensa no siqnif1c6 la desapari

ci6n de la llamada prensa de opini6n y mucho menos del carc1cter 

polltico de la prensa en general. Lo que sucedi6 en t~:rrninos qe

nerale• es que la pren•a pa•e de la oposici6n partidista a-ser el 

principal portavoz del Estado alineado dentro de los c!nones li

berales. Ba•te pensar que la prensa europea ~ortaleóe el car&cter 

nacionalista y apoya la polltica colonialista de los palses euro

peo•. 

Por otro lado ·1a pol8mica polltica se da dentro de nuevos 

cauces fundamentado• en la democracia liberal que permite una 

serie de posibilidades de articulaci6n polltica que no existlan 

ha•ta entonces. Ejernplo claro lo tenemos en la creaci6n de los 

partidos pollticos como ~ormas institucionales de hacer pollti

ca. (80) 

En suma, conforme el capitalismo afirma terreno constitu

yendo•e como raz6n imperante, posibilita y determina la transfor 

mae16n estructural de la prensa que permite para fines del siglo 

XIX estatutos de prensa estilbles, los mc1s importantes segtln De

sante• La Ley de Imprenta Alemana de 1874, LA Fr.ancesa de 1881 

y la Ley de Policia de Imprentas Española de 1883. Estas, junto 

con lo• sistemas juriaprudenciales de Inglaterra y Estado• Uni

dos conforman el nacimiento de un verdadero rAgiman de la prensa 

y en un sentido m4s amplio de la informaci6n, en donde quedan -

perfectamente delimitados los limites y alcances de la libertad 

de imprenta. (81) 
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Ahora bien, y como señala Terrou, este r~gimen legal 

" .•• fue tlnicamente un estatuto de la publicaci6n. 
Se fund6 en la idea de que, en materia social, 
la libertad solo existe caso de estar garanti
zada por la ley o si esta iapide que sea ataca 
da y previene, reprimiendolo, cualquier abuso7 
No obstante los Onicos atentados contra .los que 
se tomaron medidas fueron los procedentes del 
poder pol!tico. Las reglas establecidas se a
plican ~xclusivamente a la publicaci6n, a su 
contenido. No se preocuparon de las condicio
ñes materiales de la publicaci6n, de los me-
dios financieros y de las actividades profe-
sionales exigidas ••• " (82) 

Lo anterior no-significa otra cosa que el legislador no se 

percat6 de la importancia de los factores econ6micos (83) y de 

las incipientes pero claras tendencias hacia la concentraci6n. 

Deja a un lado la regulaci6n de la empresa (84), la de las candi 

ciones mismas de la informaci6n y solo señala como ltmitcs a·ia 

libertad no atentar contra la seguridad del Estado, la moral pG

blica o los terceros, cuestiones todas importantes pero insufi-

cientes, 

Sucede pues que se abre un abismo cada vez ~ayer entre la 

libertad considerada como un derecho individual y la posibilidad 

real de ejercerla. Por otro lado es al amparo de esta legisla

ciOn -que se aplicaba en realidad a todos los medios de expre-

si6n pública- bajo la cual surgen y se desarrollan en una segun

da revoluci6n tecnol6gica los actuales medios de comunicaciOn e 

informaci6n. Las consecuencias de todo esto las analizaremos en 

el siguiente apartado. 
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3.7 El nacimiento del Derecho de la Infromaci6n, 

La @poca del imperio de la prensa, bajo el marco jur1dico 

proporcionado lor las leyes de imprenta Alemana, Francesa y Es

pañola de finales del siglo XIX (85) contempla la aparición de 

los nuevos medios de comunicaci6n e informaci6n, los que en una 

carrera que abarca cerca de un siglo transforman al mundo y sus 

relaciones. Haremos un breve recuento. Hacia 1840 Sir Charles 

Weatstone y Samuel Morse inventan el tel~grafo. El gram6fono 

aparece a principios de la segunda mitad del s. XIX. En 1876 

Bell envla el primer mensaje telef6nico al~mbrico. Para 1895 

Marconi y Popoff consiguen los mensajes inal&nbricos. Hacia 1894 

son proyectadas las primeras pel1culas y en 1904 se env!an foto 

graf1as por aparatos fototelegr&ficos, 

En 1906 Fessender transmite la voz humana por la radio y en 

1923 se consiguen las primeras im4genes de televisi6n. Las pri

meras redes de radio se establecen para 1929 y las de T.V. para 

1930. Los pri.meros computadores aparecen en la década de los 

cuarentas y el Pljaro Madrugador, primer sat~lite comercial de 

intercomunicaci6n, es lanzado en 1962. 

LO anterior comprende una compleja evoluci6n tecnol6gica 

ligada estrechamente al desarrollo económico y poittico que -

transforma, de rnodo radical, las estructuras de la inforrnaci6n 

y que ea preciso comprender para poder habiar del derecho de la 

informac16n. Haremos un esfuerzo para· en unas cuantas ltneas p~ 
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netrar en ).a .i.mporta.11cic1 de: este proceso. 

Un primer punto de analisia eE como el desarr0llo econ6rnico 

y pol!tico ael "'. xr:~ determin6 la formdcién de nuevos patrone.:> 

de inf·.)rroªción. En efecto¡. no bastabri con conocer los ac<..;nt.:ci 

mientes locales, sino también los hechos, movimiento y dinSmica 

de la sociedad en un ámbito mucho mayor. Este comprendia no s~ 

lo las noticias sino tambiém los avances en el conocimiento cien 

tífico e historico, Lo anterior 'hace que se arnplien las fuentes 

de inforrnaciOn, Las bibliotecas publicas se extienden, los a~ 

chivos se consolidan y amplian su material, el pfiblico .tiene 

adem~as mayor acceso a estos centros informativos. 

Por otro lado entre 1830 y 1870 nacen y se desarrollan las 

grandes agencias de información. En 1835 en Par1s la Agencia 

Havas (orígen de la actual France Presse); en 1848 en Nueva York 

la Associated Press: en 1849 en Berlin la Agencia Woolf y en 1851 

en Londres la Agencia Reuter (hoy fusionada con la UPI), De es-

te modo las potencias tienen pronto las agencias informativas con 

categoria de empresas especializadas (86) dedica.das al trAfico 

de informaciOn, El desarrollo de estas las lleva a controlar el 

flujo de informaciOn manejando los sucesos desde la perspecti-

va de los pa1ses imperiales. 

En el aspecto tecnolOgico el tel~grafo fue el primer medio 

que proporcionó la capacidad de conocer los acontecimientos pr~ 

ducidos en lugares distantes con una rapid~z nunca antes imagina-
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' da. S:n;e hecho, r·ira vez l~•encionado <:on la reelevancia q~e tie-

ne, signific6 una modificación substancial en la estructura de 

las relaciones sociales pues permi ti6 el conocimiento, en fo1·ma 

casi instant~nea, del m!s insignificante hecho, cuenti6n que 

tuvo inmed.iatas consecuencias en lo econ6rnico y lo pol!tico, De 

hecho ias nociones de tiempo y acción se alteran ampliando la -

capacidad cornprP.nsiva del hombre frente al mundo. 

Años más tarde la aparici6n del cine, la radio y la T.V. 

modifican de nuevo la estructura de la informaci6n ensanchando 

su importancia y multiplicando sus funciones. La raz6n funda-

mental es que estos medios, a diferencia de los impresos, no de 

penden de los transportes terrestres ni de condiciones cultura-

les que determinen su acceso y difusi6ni sus contenidos estan 

al alcance de enormes masas analfabetas y su transmici6n es in-

mediata. 

Se descubre pronto que estos medios no solo sirven para d~ 

vertir -hay que recordar que al divertir se conforman patrones 

informativos- sino que también, y gracias a su extraordinario 

poder de penetraci6n, constituyen un medio ideal de transmici6n 

de informac·iones de todo tipo. 

"Los dirigentes nacionales, especialmente en· mor..e1;tou 
de crisis, descubrieron muy pronto que era preferi
ble dirigirse directamente a la poblaci6n, en vez da 
esperar que sus palabras fueran reproducidas por los 
periOdicos" (87) 

~odo lo anterior no es casual. En efecto los ca~bios -y aOn 
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los abusos- áe los medios de comunicaci6n e informaci6n pensados 
'. 'en tArminos·áe libre competencia y libre flujo de informaciones 

no se mani.fiesta en- forma aislada y para comprenderlo es necesa

'rio ubicarlo en el proceso de transfortnaci6n de la sociedad capi

talista liberal de libre ~ompetencia a la sociedad del capitalis

mo. organizado en una competencia limitada a 9randesºcomplejos e

con6micos. Los medios de información no son sino los 6rqanos e-

1ecutivos de este proceso. <aa> De hecho, sus condiciones de o-

peraci6n h·acen que su aéceso v control este vedado a enormes sec 

tores que por otro lado requieren de i·nformaci6n. 

De este modo el imnresionante desarrollo de estos medios 

v sus orooias condiciones hace aue se qeneren cambios en los clá 

sicos principios de libertad de expresión. Como señala atinadamen 

te Beneyto si la preocupación principal durante el siqlo XIX fue 

la opini6n, el derecho de expresar libremente (sin censura) los 

pensamientos y sentimientos, . lo· que preocupa· en el s, XX es· la in 

formaci6n para grandes masas que.requieren de ella corno condici6n 

para comprender su entorno y actuar en consecuencia (99·) 

"La. informaci6n se convertirii en el ejercicio de 
-de una libertad pública, o .de una acci6n po11-
tica en apoyo de cualquier actividad social, sea 
de orden :·pablico o privado. Y de ello resulta
r~ una comorometida lucha oor el dominio de los 
ro.ecuos de informaciOn" ( 90) 

De este.-modo el desarrollo cuantitativo y cualitativo de ·las 

estruc:t"úras de la .::.nformaci6n gener6 nuevos planteamientos en 

la le9i~lación y doctrina sobre la información. Aqu! encuadra corno 

,• 
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.pionera la concepciOn que de desprende de la DeclaraciOn de De-

rechos del Hombre de 1948, misma que estudiaremos con detalle más 

adelante. Sin embargo !a legislaciOn al enfrentar esta nueva rea 

11.dad compleja no lo hizo en forma uniforme sino con una amalgama 

de normas que prepondera a!gunos aspectos segtln la concepci6n 

desde la que se contemple el problema y funci6n de ia informaci6n, 

el regimen po!ttico, los interéses econ6m!cos y-en Glt1ma instan

cia loa va!ores e intAreses en juego. Al respecto J, M. Desantes 

afirma: 

~De todo este conjunto de causas de desprende 
que el hombre, que descubre las t6cnicas, no 
siempre consigue dominarlas. La ordenaciOn que 
el Derecho supone como encauzamiento y salva
guarda, no ha sido capaz de evitar los peli
gros de dispersi6n y artificiosidad ••• conse
cuencia de todo ello ea ••• el empirismo que 
ha producido una legislaci6n tan abundante 
y variada como poco orq4nica" (91) 

Al respecto baste un ejemplo. En un principio la radio se 

confunde con otros medios de telecomunicaci6n ya que desde el -

punto de vista t~cnico no difiere sustancia!mente de las trans-

miciones telegráficas, lo que la asimila en un principio a un -

servicio pilblico. Su actividad distinta lleva en un segundo mo-

mento a asimilarla en sus principios reguladores con la prensa, 

sin embargo sus caracter!sticas -pGblico indeterminado e ilimita

do, programas en directo que no dejan huella, etc- hace insufi-

ciente esta_regulaci6n que solo puede superarse en una tercera ~ 

tapa que apenas comienza. (92) 

Los prob!emas no terminan aqut. Debemos considerar el ace-
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lerado avance tecnol6gico que muestran los medios y· que modifi

ca constantemente sus contenidos y modalidades de transmiciOn. 

La legislaciOn en muchos casos apenas comienza a elaborar prin

cipios sistem4ticos cuando la tecnolog!a esta muchos metros ade

lante. 

En este sentido hay que señalar un nuevo factor que esta 

transformando de nueva cuenta los patrones informativos de la 

sociedad, cuando apenas. comenzamos a asimilar la revolucXf~ ... que 

causaron los modernos medios de comunicaci6n. Noa referimos a 

la inform!tica y la telem&tica (93) que han venido a ordenar, a~ 

mentar y disponer a la informaci6n en sistemas altamente comple

jos que comienzan a generar cambios estructurales en la sociedad. 

Las computadoras, los bancos de datos, las redes informáticas, -

etc. permiten almacenar, ordenar y transmitir millones de unidades 

de informaci6n en tiempo y cantidades nunca antes imaginadas. Es

ta tecnoloqta y su aplicaci6n ha multiplicado en forma impresio

nante los recursos disponibles afectando todas las r~mas de la ac 

tividad numana. 

Estos mecanismos, concentrados en algunos paises y e~9resas 

¡94) abren en definitiva una nueva era en la comunicaci6n y la 

informaci6n que permiten concebir sistemas globales de informaciOn 

El manejo de estos, que aparecen a los ojos del hombre comGn como 

cuestión de ciencia ficci6n, plantea nuevas responsabi1idad~s Y 

retos en el manejo de la informaciOn, Estamos, y es el reto, 

frente a la posibilidad de utilizar racionalmente estos recursos 
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poniendolos al sefvicio de la humanidad, o dejar que el libre 

juego de las fuerzas econ6micas y sociales hagan de ellos un ins 

trumento de control y dominaci6n. 

En todo este contexto debe COlllprenderse el Derecho de la 

Inforrnaci6n como una concepci6n qlobalizadora que pretende, bajo 

principios uniformes, ordenar los instrumentos, t~cnicas y medios 

de la informaci6n para ponerlos al servicio de la comunidad de 

modo que cumplan con su finalidad escenciaL de ser utilizados en 

el desarrollo individual y colectivo del hombre. 
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viellbre-de 1810 se da un decreto que establece la libertad de 
imprenta, respetando la censura ecleailati.ca. Bate decreto se 
eonvJ.ert:e en Ley el. 19 de -r•o de l.812. se creen la Junta su
pr ... de Cenaura y otras en las privinc.ias. Batas - rigen por 
un regl .. nto expedido el 1 de junio de l.813. Todo eat:o cae con 
la cleclaracidn de nulidad hecha por Pernando VII en 181f que 
restablece l"as disposiciones de la Nov1ailla Rec:opilac:l.&a. La 
revuelta de 1820 hace que el aismo Fernando VII se "fta obligado 
a jurar la Const1tuci6n. Esta_ exige un nuevo marco de i11Prenta 
dado por las leyes de 22 de octubre de 1820 que ,,...l,,.n a loa 
principios liberales respe.-.ndo la censura en .. terta eclesi&a
tica. La 111.sma ley crea laa· .. juntas Protectoras de la Libertad 
de I110renta. Una ley adicional de febrero de 1822 extiende las 
reglas a dibujos, pinturas y grabados. Bn octubre de 1823 vuel 
ver Pernanclo VII al poder y declara nulos todo• loa actos del -
gobierno constitucional, cayendo las leyes de 1820 y Z2. Se su
prt.. la prensa l.iberal y una orden real de 30 de enero de 1824 
resuelve que sdlo se editen la Gaceta y el Diario de Madrid y 
aJ.gunos otros en provincia. En octubre de 1833, llUll!lto Pernando 
VII, se des:19na una junta de notables encargada ele prepara nor
mas para la prensa. El f de enero de 1834 •• expide el Regl ... ntc 
de Imprenta, cuyo contenido exede con mucho disposiciones re9la
mentartae. La innovacidn mas importante es reconocer la propie
dad intelectual. El 1 de junio de 1834 se publica un regl ... nto 
de censura que desarrolla lo dispuesto en el del 4 de enero. Lo 
importante de este es que regula el derecho de rectiftcaci4n. 
Bl 1 de agosto del mismo año se presenta • la Reina una tabla 
de Derecho•, entre ellos la libertad de imorenta. se aprobaci6n 
deja loa dos regla11111ntos anteriores reducido• a afnilla eficacia. 
En 1837 aparece una nueva Ley de Imprenta cuya novedad e• el de
recho de respuesta, antecedente del actual de r8plica. Esta ley 
se mantiene en viqencia mls o menos .incumplida hasta el 9 de a
bril de 18f4 cuando se expide un Decreto que reforaa la 199is-
1aci6n de imprenta,Este mantiene las medidas anterior•• ajuatln
dolas t-cnicamente •. La Constituci6n de l.845 vuelve a procl ... r 
la libertad de pren••· Hay una abundante produccidn de decretos 

-~- ' --------" 
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que regulan cuestiones procesales. El 23 de julio de J.857 
•e expide una nueva Ley de Imprenta, elaborado por C!ndido 
Nocedal. Esta ley, templada, conciliadora y bien redactada 
tAcnicamente es precedente de la. de Clnova• del Casti1lo de 
22.de junio de 1864 que 'introduce modificacione~ de proce
dJ.1111.ento pero no institucionales. Una s .. ana despdes, el . 
29 de julio, se promulga otra ley Cánovae que recogiendo los 
principios de la anterior delimita los delitos que deb!an en
juiciarse conforme al C6digo Penal y la• infracciones mate
ria de la Ley de Imprenta. El 6 de mayo de 1866 el ministro 
O'Donell consic¡ue que se apruebe u·na nueva Ley -de Imprenta 
que limita las alusiones a la autoridad. Esta rige hasta el 
7 de marzo da 1867 que inicia au vigencia otras ley que 
es la ml• restrictiva en la historia española. La Revoluci6n 
de 23 da octubre de 1868 vuelve a reestablecer la libertad 
da imprenta. De esta fecha a 1879 hay un peri6do de rest~ic
ciones en donde la preocupaci6n ya no es la imprenta en gene
ral sino la prensa en particular. EJ. 7 de enero de 1879 se 
aprueba una Ley de Imprenta que· larga y caautstica, proclama 
la li~ertad de imprenta pero la dificulta con una serie de 
trabas que buscan resguardar la monarquta. Finalmente en 1833 
se expide la Ley de Policias de Imprenta que reqira hasta 
el año de 1966 junto con la ley de Prensa de 1938. cfr. De
santes Guanter, J. M. op. cit supra nota l p. 63 a 68. 

75. cfr. Desantes Guanter, J. M. op. cit supra nota l p. 68 y s. 

76. El precio de una suscripcien representaba en Francia alrede
dor de 1830 casi dos meses de salario de un obrero. Hay que 
recordar tarnbi~n que el sufragio no era universal. cfr. 
Terrou, ºR• cit supra nota 36 pp. 29 y s. 

77. Para una detallada relaci6n de los inventos relacionados 
con la imprenta durante el s. XIX v6ase V~zquez Montalbln. 
~nforme sobre la Informac16n. Barcelona, Fontanella, 191~ 
pp. 4.S y ss. Esto mismo nos da una idea de 1a envergadura 
econ6mica que toma la empresa periodtstica. 

78. Sirva de ejemplo que en Francia en julio de 1836 se lanza 
"La Presse" con un precio de suscripci6n de 40 francos y 
contando con 10 000 suscriptores. Para 1848 ••ta cantidad 
habta aumentado a 63 000. En 1863 se funda "Le Petit Journal" 
cuyo costo diario as ya de un cantimo. En 4 1119see tira 83 000 
ejemplares, en 2 años alcanza 260 000 y para 1892 el mLll6n 
de ejemplares. En Inc¡laterra para 1829 habla en Londres 17 
peri6dLcoe con un tiro de 44 000 ejemplares, de loe cuales 
10 000 correepondian al Times, mismo que para 1865 tira 
60 000. El Daily Telegraph, con un costo de un penique, ti
ra en 1858 30 000 ejemplares, en 1861 142 000 y en 1880 
300 000. M&s datos sobre este de•arrollo en Terrou. op. cit 



79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 
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~nota 36 pp. 29 a 351 Weill, G. La Historia del Pe
~co. M6xico, UTEHA, 1962. 

En Inglaterra a partir de 1870 y en Francia de 1887 la 
educa'ci6n primaria se establece como gratuita. cfr. Terrou 
op. cit supra nota 36 p. 28. 

Andrea, Francisco. ~or!a y Harcg Jygldíco de 101 PartidQI 
Pollticg1. M6xico,AM-Facultad de Derecho, 1982. Tesis 
Profesional de Licenciatura. 

cfr. Cesantes Guanter. gp. cit supr1 nota 1 p. 62. 

Terrou, F. op. cit supra nota 36 pp. 39 y s. 

Cabe señalar que los peligros y consecuencias de la subor
dinaci6n de la prensa al dinero son señalados desde finales 
del siglo pasado. cfr. Terrou. op. cit supra nota 36 p. 41. 

De hecho, una regulaci6n de este tipo era poco posible pues 
serta contraria al principio predominante del laiser faire 
que dominaba en la ideolog!a de la 6Poca. 

85. cfr. Desantes Guanter, J, M, ge. cit •upra nota 1 p. 68, 

86. cfr. Terrou, F, op. cit ayer¡ nota 36 p. 28, 

87. Mac Bride, Sean et. al, op. c'it supra nota 35 p. 32, 

88. Pausewang. "La opini6n pOblica y los grandes medios de di
fusi6n" en Iptrgduggi4p a la Ciepgia Pplftig1, Barcelona, 
Anagrama, 1968 p. 332. 

89, Beneyto, Juan. gp. cit supra nota 1 p, 15, 

90. Terrou, F. gp. cit supra nota 36 p. 45. 

91. Cesantes Guanter, J. M. op. git 1yp¡a nota l 9. 73. 

92. I~ 



93. 
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Ver nota 27 del cap!tulo II de este trabajo. 

V~ase el punto 2,1.J del Capítulo II de este trabajo rela
tivo a los as9ectos tecnológicos. 
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C A P I T U L O I V 

EL MARCO JURIDICO DE LA INFOR!-IACION EN MEXICO: 

EVOLUCION Y ACTUALIDAD. 

4.l Introducci6n. 

Despúes de repasar 1a evoluci6n de las estructuras, procesos 

y técnicas de la información, as! como de los conceptos jurtdicos 

elaborados alrededor de estas, toca ahora examinar su desarrollo en 

nuestro pats. 

Dividimos este capttulos en varias secciones. En la ~rimera 

nos referimos a la constitucionalizaci6n de la libertad de impren

ta en España. Lo anterior por ser el antecedente, sin el cual no 

es posible comprender el desarrollo de las libertades de expresi6n 

e imprenta en México. 

Dedicaremos las siguientes páginas a estudiar las condiciones 

que llevan a las Cortes de C~diz a establecer la libertad de i~9re~ 

ta, su naturaleza, extensi6n, as! corno lo relativo a la respcnsabi

lidad y las Juntas de Censura. En seguida nos referiremos a Ja é

poca colonial en México, donde des9aes de un breve repaso a -~ l~

gislacHin indiana, veremos cual fue la actitud de las autoridode!.' 

virreynales ante la legislaci6n liberal española. 

Todo lo anterior nos servir.1 de marco de referencia par"! · .. --
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dentrarnos en el estudio de las libertades de expresi6n e imprenta 

en la legislaci6n mexicana del siglo XIX. Cabe aclarar que no 

no• ceñiremos en forma estricta a esta materia, sino que preten

demos abarcar aspectos relacionados con estos temas, tales como 

lo• decretos que crean los primeros archivos y bibliotecas, la 

concepci6n que se tenla en aqu61 tiempo de la informaci6n, asi 

como de las indispensables referencias a la realidad polttica y 

social que determinaron la aplicaci6n de estos preceptos. 

Finalmente, y_despúes de analizar los principios que las -

con•tituciones de 1857 y 1917 elaboran sobre la materia que nos 

ocupa, realizaremos un breve análisis de la ley de imprenta de 

1917 bajo cuya vigencia se gestan las actuales estructuras de 

la informaci6n y la comunicaci6n en M~xico, las que creemos re

basan con mucho las previsiones de esta legislaci6n. 

Debemos señalar que un panorama como el que ahora presentamos 

tiene graves problemas. Quizá el m~s importante que estos aspe~ 

tos han sido poco estudiados, y por lo general en visiones frag

mentarias (1) . Creemos que estos aspectos ameritan investigaci2 

nes posteriores que permitan profundizar en aspectos que nosotros 

podremos señalar s6lo en forma superficial, tales como la realidad 

informativa del M8xico del siglo XIX, la interpretaci6n jurispru

dencial de estos principios, su aplicaci6n práctica, etc. En suma 

una vi•i6n qlobal que permita comprender la g~nesis y conformaci6n 

de la legislaci6n actual sobre la información en M~xico. Lo que 

ahora presentamos es una modesta aportaci6n al estudio de esta ma

teria cuyas limitaciones le impiden, con mucho, ser completa. 
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· 4.2 La libertad de imprenta en la legislaci6n liberal española. 

4 .2.1 Las Cortes de C4diz. 

Estando España ocupada en. 1810 por el ej6rcito franc~s, y 

en raz6n a las abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII en favor 

de JosA Bonaparte, se da el movimiento que 11eva a reunir en -

Cldiz a las Cortes Extraordinarias. -Las ci.rcunstancias que dan 

lugar a la convocatoria y reuni6n de estas ponen de manifiesto 

que, para la realidad pol!tica de España, significaron la revol~ 

ci6n del constitucionalismo enmarcado en e¡ pensamiento liberal 

de la ~poca. Por lo dem!s este movimiento, contra lo que se a-

firma con frecuencia, no se limita a copiar lo hecho en Francia 

años antes. Tiene, y es importante señalarlo, peculiaridades y 

fuentes propias. El nGcleo fundamental de su doctrina se inspira 

en la escuel~ jur!dica española (2), lo que hace del resultado 

de los trabajos de las Cortes una obra original y revolucionaria 

de la mayor importancia.< 3 > 

Para Am6rica estas Cortes tienen especia1 importancia pues 

en su convocatoria se incluy6, por primera vez en la historia de 

las colonias, a representantes de las diversas partes que la co~ 

pon!an. El territorio que hoy ocupa M6xico tuvo una importante 

representaci6n de 21 diputados entre suplentes y propietarios. 

De estos 14 eran eclesilsticos, dos militares, un abogado y dos 

funcionarios (4). Figuran entre ellos hombres como Miguel Ramos 

Arizpe, quienes participar!n activamente en la conformaci6n del 

marco jurldico y pol!tico del M~xico independiente. 



- 14 7 -

Al iniciar las Cortes sus sesiones fueron dos las cuestiones 

prioritarias¡ hacer frente al invasor y, aprovechando la coyunt~' 

ra, intentar reformar la legislaci6n tradiciona1. Esto no sig

nificaba otra cosa que elaborar una constitución que encuadrara 

el sistema bajo el nuevo marco del Estado de Derecho.(5) 

Siendo tal la situación, desde el inicio de las sesiones se 

planteo,como cuesti6n vital, el pronunciaminto de las Cortes so

bre la libertad de imprenta. En efecto, tres dtas despdes de ins 

taladas el diputado Agust1n Arguelles habl6 de 1a importancia 

y necesidad del punto de la libertad de imprenta su~iriendo la 

formaci6n de la comisi6n correspondiente. (6) 

Jos~ Barrag,fnseñala que fueron dos los motivos principales 

que tuvieron las Cortes para abordar de inmediato este problema. 

El primero, de car!cter estratégico, era el de hacer frente a -

Napo1e6n pues se consideró que entre otras cosas fue la falta de 

libertad de imprenta lo que permitió a Bona~te invadir y mante

ner el dominio sobre España. (7) 

El segundo, quiz! de mayor trascendencia, fue el de tener en 

cuenta que "cuantos conocimientos se han extendido por Europa han 

nacido en esta libertad" (8). Se pretendía adem!s, a trav~s de 

esta misma libertad, instruir al pueblo para que luchara contra 

el despotismo "pues uno de los fines de la libertad era la enmien 

da de los gobernantes" (9). 
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Esta última situación generó una fuerte oposici6n al esta

blecimiento de la libertad de imprenta entre aquell.os a quienes 

conven!a que se mantuviera cierto estado de cosaa. se intentd 

retrasar la.discusi6n y se ar9ument6 en su contra. Se di.jo, entre 

otras cosas, que la libertad era criminal, antisocial. y antipa

triota; que era opuesta a l.a reliqi&n cat611.ca, y por lo tanto 

detestable 1.nstituci6n; que deb~a dejarse para mas tarde con

sultando ant•• a ciertas corporac1.ones (fundamentalmente la iqle

sia); que desatar1a pasione• y sembrar1a la confu•i6n; que la -

naci6n no se encontraba preparada para recibir dicha 1ibertad. (10) 

Si la posici6n de los oponentes era clara y decidida, no lo 

fue meno• la de los defensores de la libertad, quiene• sostuvie

ron que esta era la base de la ilustraciOn y del proqreso: que 

era un arma rnaqn1fica contra el deapotismo y a favor del pueblo; 

que ante la opresiOn general no pod1a menos que sentirse la obl~ 

gaci6n de reclamar dicha libertad1 que la prohibici6n o la cena~ 

ra eran perjudiciales a la cultura; que la libertad era compatible 

con el amor mas puro hacia lo• dogmas y doctrina• de la iglesia: (ll) 

hubo muchos mas argumentos que pugnaron por el establecimiento 

de la libertad de imprenta. Ba•te el •iguiente ejemplo del dipu

tado Juan Nica•io Gallegos 

•Libertfd ea el derecho que todo holllbr• tiene de 
hacer o que le pareaca, no •iendo contra las 
leye• divina• y humanaa. Lo contrario es escla
vitud: y eaclavitud existe dondequiera que los 
hombre• esten sujeto• sin remedio a los capri
cho• de otros ••• ¿C&mo puede aegGn eso, ser la 
imprenta libre, quedando dependiente del capri 
cho, laa pa•ion•• o la corrupci&n de uno o mai 
individuos? ¿Y por qut!I tanto ri~or y precauciones 
para la imprenta, cuando ninguna legislaci6n 
la!I emplea en las demls cosas de la \•ida :r "1C'

ciones de loa hombrea no menos expues~~s ~l abu
•o" ( 12). 
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Debe aeñalarse que entre los oponentes no hubo ninqdn diput~ 

do americano. Por el contrario en la lista de votos favorables 

a la.libertad figuran todos ellos. A6n m&s, entre los designados 

para formar la comis16n que redactó el proyecto de decreto dos 

fueron americanos. El mexicano Jos6 Maria Cauto y el Caraqueño 

Bateban Palacios. (13) 

Finalmente, y tras largos debates, se aprob6 el Decreto de 

Libertad Pol1tica de Imprenta del 10 de noviembre de 1810, en cuyo 

~elmbulo encontramos en sintesis la concepci6n e idea que se tuvo 

al expedirlo: 

•Atendiendo las Cortes qenerales v ext¡aardinarias 
a que la facultad individuai ae 1os e uaaaanos 
de publicar sus pensamientos e ideas pol1ticas es, 
no s6lo un freno a la arbitrariedad de los gober
nantes, sino también un media de ilustrar a la 
naci6n en general, y el 6nica .camino para llevar 
al conocimiento de la verdadera opini6n p6blica, 
han venido a decretar lo siguiente• (14) 

El Decreto estableci6 en su articulo primero la declaraci6n 

general de libertad de imprenta en los siguientes t6rm1nos: 

"Art. 1 Todos los cuerpo y personas particulares, 
de qualquiera condici6n y estado que sean, tie
nen la libertad de escribir, imprimir y publicar 
sus ideas pol1ticas sin necesidad de licencia, 
revisi6n o aprobaci6n alguna anteriores a la pu
blicaci6n, bajo las restricciones y responsabili 
dades que se expresan en el aiquiente decreto• -

El articulo segundo, en consecuencia con el primero, aboli6 todos 

loa juzgados de imprenta, y la censura de las obras poltticas pr~ 

cedentes a su impresi6n Con lo anterior el art~culo 6 est~ 

blec16 la previa censura en materia de religi6n en los siguientes 

t6.nninoa: 

"Art. 6 Todos los escritos sobre materias de reli-
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gi!Sn .quedan sujetos a la previa censura de··~:.i: e i 
los ordinarios eclesi~sticos segdn lo esta 
blecido en el Concilio de Trento" - ·,,.,o; .,, 

-.:(.·,. 

El articulo primero del Decreto pas6 a ser el ar\:tcülb 371 ·' 

de la Constitucien Polltica de la Monarquta Española' del' ·fg c!e "' 

marzo de 1812. Este articulo esta ubicada en el Titulo IX "De 

la l:natruccien PGblica". Se respeto integramente la·::redacci6n: 

del Decreto salvo en la Gltima frase en qv~ en vez de decir 

"bajo las restricciones y responsabilidades que se expresan en' 

el siguiente decreto" dice "bajo las restricciones y·'resporisabi;.. 

lidadea que establezcan las leyes•. · 
... : 

La protecci6n constitucional. en materia de imprenta···'se compl!!: 

ta con la facultad que se les da a las Cortes de proteger l.a libeE 

tad de imprenta. En efecto el art!culo 31 establecia: 

"Art. 31 Las facultades de las Cortes son: 
VigAeimacuarta. Proteger l.a libertad de. imprenta. 

ESta facultad, lejos de ser un recurso ret6rico, fue de gran 

importancia. En efecto, en la concepci6n de las Cortes estuvo la 

de ~cer del poder legislativo la mlxima garantla del .orden cons

titucional. De este modo las Cortes son la t\ltima inatancia en --

cualquier confl.icto sobre la libertad de imprenta constituyendo 

la m4xima garantta de esta cuando cualquier otras instituci6n -Jun . ' -
tas de Censura o tribunales- fallara. Por lo demls iaa. Cortes .tu-

, !. •' 

vieron especial celo en protegerla dejando sus puertas abier~as 

para cualquier queja. La lectura del diario de debates trae infi~ 

nidad de casos. (15) 
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Por lo dem!s esta idea de darle al poder legislativo la fa-

cultad de aer el protector mlximo de la libertad ser! retomada, 

como veremos mas adelante, en la leqislaci6n mexicana especialme~ 

te en la Conatituci6n de Apatzing!n de 1814, La Constituci6n Fe

deral de 1824 y el Acta de Reformas de 1847. 

4. ·2. 2 Naturaleza y Extensi6n de la Libertad de :Imprenta: 

Todo lo anterior nos da lugar para que examinemos la natural~ 

za y extensi6n de la libertad de imprenta. En primer lugar pode-

mes señalar que para los diputados gaditanos esta serla un derecho 

inherente a la persona humana, connatural a su naturaleza sociable 

y por ello imprescriptible. Ú6) 

Ahora bien, hemos visto que el articulo 1 se refiere a ideas 

pollticas. ¿Cual es el alcance de esta expresi6n? Al respecto e

xisten dos versiones. La primera en voz del diputado Arguelles 

quien sostiene que la comisi6n limit6 el proyecto a la libertad 

de publicar escritos sin censura previa solo a opiniones pol!ti-

cas. 

"En esta limitaci6n se hac!a un doloroso sacri
ficio a la libertad de imprenta en obsequio del 
clero exclusivamente ••• " (17) 

Esta afirmaci6n no parece del todo exacta. Parece ser que 

la expresi6n "ideas pol!ticas• se utiliz6 en contraposici6n a la 

de "ideas religiosas" comprendiendo la primera ideas cient!ficas, 

literarias y atin religioSils Cll'<'lndo no se refirieran al doqma. En 
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este sentido la interpretaci6n que hace Eugenio Tapia en la sesi6n 

del 17 de julio de 1820 cuandó se.examinaban las materias en que 
.. 

podla ejercerse la libertad. Debe recordarse qQe Tapia fue miem-

bro de la Junta Suprema de censura. 

•segGn el texto de la ley (se referla al decreto 
de Libertad Polltica de Imprenta de 1810) se -
concede esta l.ibertad para publicar l·a• idea• 
pollticas, lo cual es poco exacto, ni pudo. ser 
la intenci6n de los legisladores excluir las -
materias cientlficas y literarias, que son de 
suyo inocente•. Creo pues que s6lo se mencio
nan en la ley las ideas pollticaa por contra
poaici6n a la• religiosa•, la• cuales quedan -
sujetas a la previa censura del Ordinario. 
Y en eata.parte de materias religiosaa( •• )la 
intenci6n de l.os legisladores fue •in duda la 
de aujetar laa previa censura ecleai&aticaa los 
escrito• que versaren sobre la Sagrada Escritu 
ra, teol6g1a dogm!tica, moral cristiana, y la
mlstica o ascAtica, en las cuales pod1an caber 
funestos errores contra nuestra sagrada religi6n; 
pero no los puntos que traten de puntos contro
vertibles de disciplina eclesiástica• (18 ) 

La consecuencia de lo anterior es que el articulo 6 del De

creto que establece la censura previa en materia religiosa debe 

de interpretarse en sentido restringido. Tan ea asl, que como -

veremos más adelante, las Juntas Protectoras de Libertad de Im-

prenta pod!an intervenir en materia de censura religiosa. Por lo 

dem&s ea evidente que en muchos casos la expresi6n "ideas pol!ti

cas• se interpret6, erroneamente, como una 1-:ibertad limitada. 

Otro problema es si· 1a libertad que estudiamos se reduc!a a 

la imprenta o bajo eatse t€rmino se reconoc!a el derecho a difun

dir el ~nsamiento bajo cualquier forma. Ya hemos mencionado en 

el capitulo anterior que 1a libertad se entendi6 en forma amplia, 

al ser la imprenta el medio t~cnico m4s importante de la ~poca --
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para la difusi6n del pensamiento. En este sentido la interven

ci6n del diputado Romero Alpuente en las sesiones de 1820: 

"Por ventura no dice nuestra Constituci6n en 
su arteiulo 371 que todo español tiene la -
libertad de escribir -aqut esu la plllDll-, 
de imprimir -aqut esta 1a illprenta-, y de 
publicar -aqul esta la lengua y tocias las 
maneras de publicar el pensaai.ento-• (19 ) 

En suma, la intenci8n de los diputados de 1810 no fue otra 

que la de limitar lo relativo al dog11a cat6lic:O otorgando un pri~ 

cipio general de libertad de expresi8n e ~nta, en el mas am 

plio sentido· de la palabra. Tan es ast '!Ult en 1820 el derecho de 

asociaci6n polltica. se fundament6lln el de libertad de expresi6n 

tal como ha demostrado el Profesor Antonio de Xborra en su libro 

"El Origen del Derecho de Asociaci6n Polttica en Esr>aña" ~o). 

Nos resta analizar lo relativo a los l.lmitea de la libertad .. 

Adem4s de la materia religiosa ~ue ya menciona.os, el art. 4 del 

Decreto estableci~ que: 

"Art. 4 Los libelos infamatorios, los escritos ca
lumniosos, los subversivos de laa leyes fundamen
tales de la monarqula, los licenciosos y los con
trarios a la decencia pdblica y a las buenas cos
tumbres ser&n castigados con la oena de la ley, y 
las que aqu1 se señalan• (2J.) 

Esta disposici6n se completa con el art. 3 que estableci6 la 

responsabilidad de autores e impresores, con l~ diferencia de que 

el autor ten1a res~onsabilidad directa, y el impresor s6lo sufr!a 

una 9ena ~ecuniaria en ?roproci6n al exeso COllletido, siendo s6lo 

respall$ablc directamente si no constará C!Uien era el autor 6)editor 

de la obra. (arts. 7 a 12). 
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Como podernos observar las restricciones son las "normales" 

en aquella !!!poca y las mismas que establecen las legislaciones de 

otros pa1ses, siendo el problema su aplicaci6n ya que se prestaba, 

por la dificultad de dete minar las cond11ctas,a abusos de la a.uto

ridad. Sin embarqo en España se crean las Juntas de Censura corno 

órganos especialisados para calificar estos problemas, situaci6n 

que no existi6 en otros paises y que representaron, por las carac-

tEristicas que señalaremos adelante, un qran avance en la protec-

ci6n de esta libertad. 

4 ,.¿. 3 Las Juntas de Censura. 

Estas juntas, contra lo que pudieran parecer, eran las en-

cargadas de la defensa de la libertad de imprenta. En efecto, el 

articulo 13 del Decreto de 1810 establecid que: 

"Art. 13 Para asegurar la libertad de imprenta, 
y contener al mismo tiempo su abuso, las Cortes 
nombrarán una Junta SUpreaa de Censura, aue de
bera residir cerca del Gobierno, comnuesta de 
nueve individuos, y a propuesta de ellos otra 
semejante en cada capital de provúicia compuesta 
de cinco" 

El articulo 14 deternin& que 3 de los 9 y 2 de los 5 individos -

fueran eclesiásticos. 

Años m4s tarde, el 13 de junio de 1813, se decretan dos im-

portantes ordenamientos que precisan la inteqraci6n y actuaciOn de 

las Juntas de Censura. El primero es un Decreto ~ue Adiciona la 
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Ley de Libertad de Imprenta y el segundo es e1 Reglamento de las 

Juntas de Censura. 

El primero de estos ordenamientos modifica la com~osici6n o- · 

riqinal de las Juntas estableciendo que no podr!n formar parte de 

ellas los Prelados eclesiásticos, los Magistrados y lQs Jueces, 

ni otras persona que ejerza jurisdicci6n civil o eclesiAstica (art. 

J). Ademas el artfculo 13 introduce la figura del Fiscal cuando 

establece que: 

"Los.Ayuntaiuienots constitucionales de los ~ueblos 
en que celebren sus sesiones las Juntas de censu
ra de provincia, designaran anualmente un letrado 
que hart las funciones de Fiscal, cuya obligaci~n 
será denunciar al Juez los impresos que juzguen -
comprendidos-.en el art!culo 4 del decreto de 10 
de Noviembre de 1810, y VII del ~resente; a cuyo 
fin los editores deber4n pasar1e un ejemplar de 
cuantos papeles se imprimieren en la Provincia" 

El mismo decreto que comentamos establece los princi~ios de 

actuaci6n de las Juntas. El primero de ellos se refiere a que 

las Cortes acogen bajo su inmediata protecci6n a dichas juntas, 

de manera que ninguna autoridad 9ueda ejercer violencia ni pre

si6n sobre sus calificaciones (art. 10). Un segundo 9rincipio 

es que se sujeta a estrecha responsabilidad la actividad de las 

Juntas cuando en el ejerciciQ_ de sus funciones contravinieren 

a la Constituci6n o a los Decretos de Libertad de Imprenta. (art.8) 

Adem&s se prohibe que las Juntas actden de oficio, ni siquie

ra cuando se trate de impresos que atenten o injurien a las mismas. 

Es decir, las Juntas siempre actdan a posterior!. Hay ~ue anotar 
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que las Juntas no tienen facultades jurisdiccionales, sino sim

plemente se limitan a calificar el escrito de que se trate para 

ver si se halla conforme o no con las disposiciones en vigor. 

S6lo en caso de que e1 impreso sea calificado como contrario a 

las leyes, la Junta lo remitir!a junto con su calificaci6n a los 

tribunales para que estos resolvieran lo procedente. Todo lo an

terior esta previsto es un complicado procedimiento regulado por 

los arttculos 15 a 34 del Decreto que estudiamos. 

De todo lo anterior podemos concluir que las Juntas ten!an 

dos funciones principales. La primera de proteger a la libertad 

de imprenta contra los abusos de las autoridades civiles o ecle

siásticas, asegurando la libre circulaci6n de los impresos; adn 

en contra de la voluntad de dicha autoridad. La segunda eran una 

garant1a contra el posibJe ejercicio abusivo de esta libertad. 

En todos los casos, cuando existieran dudas, la altima instancia 

eran las Cortes quienes tendr1an la ~ltima palabra. (42) 

4.2.4 La legislaci6n del Trienio Liberal. 

La Constituci6n de 1812 tuvo corta vida pues, como se sabe, 

fue desconocida por Fernando VII en 1814. Resurgirá años m!s ta~ 

de despdes de la revuelta de Riego cuando el mismo Fernando VII 

se ve obligado a restablecerla en marzo de 1820, Durante este -

periOdo conocido como el "Trienio Liberal" las Cortes se encarga

rán de dar nueva vital~dad a la libertad de imprenta mediante la 

promulgaci6n de una importante legislaci6n en la materia ~ue ten

dr4 una gran influencia en M~xico. 
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En efecto, el 22 de octubre de 1820 se da el "Reglamento 

acerca de la libertad de imprenta"; el 7 de junio de 1821 las 

"Reglas para el procedimiento en los delitos de los Diputados por 

los abusos de la libertad de imprenta"¡ el 23 del mismo mes y año 

el "Reglamento de las Juntas Protectoras de libertad de imprenta• 

que substituye al de 1813 modificando el nombre de las antiguas 

Juntas de Censura. 

De los anteriores el primero tiene especial importancia pues, 

adem!s de ser un cuerpo normativo muy com~leto en materia de im

prenta, servir& de referencia a la legislac16n mexicana en esta 

materia especialmente durante la primera mitad del s. XIX. Por 

las anteriores razones hemos creido conveniente hacer una breve 

reseña de su contenido. 

El Reglamento consta de IX t1tulos y 83 articulas. El t1t~ 

lo I determina la extensiOn de la libertad de imprenta, dAndole 

un car!cter amplio al establecer que todo español tendr1a el de

recho de imprimir y publicar sus pensamientos sin necesidad de 

previa censura (art. l) exeptuando de esta disposici6n general 

los escritos que versaran sobre la Sagrada Escritura y los dog~

mas de la religi6n. Como es fácil observar ya no se utilizó la 

controverttda expresión "ideas pol1ticas" y la censura ·en materia 

de religión se determina en su extensión, siguiendo la misma con

cepci6n que en 1810 pero expresada ahora con mayor claridad. 

Establece ademas, que en materia de religien, y en caso de 

existir censura del Ordinario eclesiAstico, el interesado podr1a 
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acudir ante la Junta de protecci6n de libertad de imprenta para 

que revisara la situaci6n y, en caso de violaciones a las dispo

siciones en esta materia, hacerlo del conocimiento de las Cortes 

que como ya sabemos eran las m&ximas protectoras de esta liberta:d, 

El titulo II determina los abusos de la libert~d, las cuales 

consist1an en destruir o trastocar la religi6n del Estado o la 

Constituci6n mon!rquica; exitar a la rebeli6n o la perturbaci6n 

de la tranquilidad pQblica o la desobediencia a las leyes y au

toridades: publicar obscenidades o textos o grabados contrarios 

a las buenas costumbres; injuriar, difamar o escribir contra el 

honor e la reputaci6n de las personas (art. 6). 

El titulo III da una detallada calificaci6n de los escritos 

según los abusos que se cometieran. Estos podriah ser subversi

vos osedisiosos en primero, segundo y tercer qrado (arts. 11 a 13): 

incitadores a la violencia en primer o segundo grado (art. 14); 

obscenos o contrarios a las buenas costumbres (art. 15): libelos 

infamatorios (art. 16): y finalménte injuriosos (art. 17). 

El t1tulo IV establece las penas correspondientes a los abu

sos de acuerdo a su clasif icaci6n, siendo las penas de éar&cter -

privativo de la libertad o oecuniario según la grevedad. Además 

las obras serian recogidas. 

Bl ·:E~tulo V contiene las personas responsables, mismas que 

eran el autor o editor y subsidiariamente el impresor (arts. 26 y 

27). Establece adem!s la obligaci6n del impresor de poner su nom 
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bre, el lugar y el año de imprcsi6n (art. 28) estableciendo sa~ 

cienes pecuniarias en caso de faltar estos requisitos. (arta. -

30 y 31) 

El t1tulo Vi habla de las personas que pueden denunciar los 

impresos dando una acci6n popular en caso de delitos de subver-

s16n o sedici6n (art. 32). Los t1tulo VII~-Y VIIl'. establecen el 

procedimiento a trav@s de una especie de jurado popular constitu! 

do por los llamados "jueces de hecho" elegidos anualmente por el 

Ayuntamiento (art. 37) pudiendo ser ciudadnos mayores de 25 años 

en ejercicio de sus derechos y residentes en las capitales.de pr2_ 

vincia (art. 39). No pod1an ser jueces los que ejercieran juris

diccien civil o eclesi&stica, los jefes pol1ticos, los intenden

tes, los comandantes generales de armas, los Secretarios de des

pacho, los empleados de secretarias o palacio y los consejeros de 

Estado ~~rt. 34). Por ser muy complejo el procedimiento no lo 

reseñamos pues seria muy largo. Baste decir que serla muy inte

resante realizar un estudio comparativo. de este con el que se 

desarrolla posteriormente como jurado popular para delitos de -

imprenta. 

Finalmente el t1tulo IX regula las Juntas protectoras de 

la libertad de imprenta; nombre que substituye al de Juntas de 

Censura ~ que da mayor idea de las funciones que tienen. Estas 

ser1an nombradas cada dos años por las Cortes, debiendo haber 

una en Madrid y otras tres ubicadas en MISxico, Lima y Manila es

tando estas filtimas subordinadas a la primera (art. 78). 
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Las funciones de estas juntas eran informar a las Cortes 

sobre las dudas que se presentaran en materia de libertad de im

orenta as1 como de las quejas de los editores en materia de cen

sura eclesiastica: presentar as1mismo a1 principio de cada le

gislatura una exposici6n de1 estado de 1a libertad, los obstá

culos y abusos. Ten1an ademas funciones de control y vigilan-

cia sobre 1os procesos en materia de abusos a la libertad. (art. 

81) 

La regu1aci6n de las juntas se complementa con su Reglamento 

expedido e1 23 de junio de 1821 que deer~a su inteqraci6n y fu!!_ 

~ionamiento. Junto con lo anterior una Ley adicional del 12 de 

febrero de 1822 extendi6 1as reglas de la leqislaci8n en materia 

de imprenta a los dibujos, pinturas y grabados, aUJ!lent6 las lim.!_ 

taciones y redujo las penas pecuniarias de privaci6ri de la li

bertad previstas en 1820. 

Todo lo anterior nos da un pano~ama general del es~1ritu 

y contenido de la legislacien liberal española en Dáteria de li

bertad de imprenta, cuya influencia ser4 muy i.Clportante en la 

legislaci6n mexicana como veremos mas adelante. 
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4.3 La Colonia 

4J.l Las Leyes de Indias. Comenzaremos por recordar que la 

imprenta fue introducida en México en 1539, algunos años despu~s 

de la conquista y cuando ésta comenzaba a consolidarse, rigiGndo

se por lae dieposiciones promulgadas por la corona para las colo

nias o Leyes de Indias, mismas que se recopilaron en'l680, y que 

se complementaban con la leqislaci6n ordinaria de Castilla. 

A la fpoca colonial corresponde pues la etapa de las medidas de 

censura aplicadas en toda Europa, seqdn ya hemos tratado anterio~ 

mente, y que fue tanto para España como para sus colonias sumame!!. 

te rigurosas, a decir de Luis Castaño "quiz4 las m4s duras y las 

!n&s radicales de su tiempo". (24) Basten· los sfguientes ejemplos 

de la legislaci6n indiana: 

"Ley ja: Que no se imprima libro de Indias sin ser 
visto y aprobado por el Concejo. Don Felipe II y 
la Princesa Gobernadora en Vall~dolid a 21 de Sep-
tiembre de 1556 y el mismo en Toledo a 14 de agosto 
de 1560" 

"Ley ij: Que ninguna persona pueda pasar a las Indias 
libros impresos, que traten de materias de Indias 
sin licencia del Concejo.Felipe Ir" 

"Ley iiij: Que no se consientan en las Indias libros 
profanos y fabulosos. El Emperador D. Carlos y el 
pr!ncipe gobernador ~n Valladolid a 29 de septiembre 
de 1543. 

"Ley Va: Que en los registros de libros para pasar, 
a las Indias, se pongan espec!ficamente y no por ma
yor. El Emperador D. Carlos y los Reyes de Bohemia 
Gobernadores de Valladolid a 5 de septiembre de 1550" 

"Ley Vj: Que a las 
Provisores con los 
nocer los libros: 
Enero de 1585" 

visitas de Navlos se hallen los 
oficiales Reales, para ver y reco 
Don Felipe II en Madrid a 18 de -
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"Ley Vij: Que los Prelados, Audiencias y Oficia
les Reales reconozcan y recojan los libros prohi 
bidos, conforme a los expurgatorios de la Sta. -
Inquisici6n" (29 

De este modo tenemos que en la Nueva España y en Am~rica en 

general la expreai6n del pensamiento estaba sujeta no solo a la 

v1.g1¡].ulc1.a civil y eclesi&stica -no olvidar que dentro de esta dl

tima se encontraba la inquisición- sino .que además los libros 

que trataran sobre temas relacionados con las colonias deber1an 

de •er a·probado::r por el Concejo de Indias, cuyos criterios eran 

tan severos, que por ejemplo la "Historia de M4!xico" del ilustre 

jeauLta Francisco Xavier·c1avijero no obtuvo la licencia para 

ser :lmpresa en España. ~~ 

4.J.2 El gobierno virreynal y la legislaei6n liberal espa

ñola. No obstante lo anterior y como sucedi6 en Europa, el pen

samiento liberal se difunde en Mdxico,sobre todo entre los crio-

1los que ya desligados de España comenzaron a buscar la indepen

denc~a y esperaban el momento oportuno para declararla, Es en 

este momento, principios del s. XIX que ocurre la 1nvasi6n Napo

le6nica a España con todas sus consecuencias, una de ellas y qu! 

z4 la m!s importante la convocatoria a las Cortes en C!diz y su 

producción legislativa. 

Como ya vimos, una de las primeras acciones de las Cortes, 
(27) 

a l~que llegan 21 diputados mexicanos entre ellos Ramos Arizpe, 
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fue dar el Decreto de Libertad Polttica de Imprenta de Noviembre 

-· de 181~, mismo que ya analizamos con detenimiento en la pa~te r~ 

lativa a España, y cuyo principio fundamental pasa al art. 371 de 

la Constituci6n jurada en España en marzo de 1812 y en la Nueva 

España el 30 de Septiembre del mismo año. Ahora bien, el princi

pio de la libertad de imprenta tiene que recorrer un dif!cil cam! 

no antes de alcanzar vigencia en la Nueva España. Veamos qu~ 

aconteci6. 

Para mediados de 1811 el Decreto de Libertad de Xmprenta de 

1810 se habla puesto en practica en España y sus provincias, 

excepto en M@xico. Lo anterior porque, y segdn Lucas Alamán, á9 

el Virrey Francisco de Xavier Venegas pena6 que en las circuns-

tancias del pala la libertad de imprenta iba a dar un fuerte im

pulso a la "Revoluci6n", por lo que aprovechando la muerte de 

uno de los miembros de la Junta de Censura se abst;uvo de implan-

tarlo. 

Creemos que esta .interp-retacien no es tot•lmente correcta. 

Adern4s de la raz6n dada por Alamán, fue notorio-el descontento 

que las medidas liberales causaron entre los españoles establecf 

dos en M~xico, especialment~ los grandes comerciantes, hacenda-

dos y el alto clero. Estos seguramente presionaron a Venegas P! 

ra que impidiera el establecimiento del necreto y de la Junta de 

Censura, pues como ya señalamos Asta era la encargada de guardar 

por la libertad de imprenta. Su establecimi.ento ~· funcione• h!:!_ 

bieran lesionado seriamente los intereses de estos grupos. Esto 

queda confirmado con la intervenc16n de Ramos Arizpe cu3ndo se 
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percat6 de la situaci6n que prevalecía en M~xico, misma de la 

que quedó constancia en el diario de sesiones de las Cortes: 

"Puso de manifiesto lo importante que era que en el 
populoso reino de M~xico se llenaran estos grandes 
objetos (los de la libertad de imprenta); para la 
cual tenía una justicia incontestable sus fidel!si
mos habitantes. añadiendo que era muy extraña en la 
ilustraci6n del Virrey Venegas semejante dilac~6n; 
aunque ·completaba que dimanarla de que sin duda al
guna cuerpos o individuos habrlan representado en 
contra, haciendo toda su oposici6n que encontr6 el 
mismo Congreso, y que hubiera prevalecido si S.M. 
no hubiera aplicado toda su autoridad, la que se 
necesitaba ahora para dar impuso y sostener-a la 
del expresado virrey" (29) 

El mismo Ramos Arizpe propone que se dirija de nuevo el De

creto de noviembre de 1810 a la Nueva España, previniendo a las 

autoridades de ~sta, que si aun está sin ponerse en ejecuci6n lo 

publiquen y hagan observar inmediatamente~-

Esta proposici6n no fue aceptada, pero otro diputado, el n! 

caragaense L6pez de Plata, sugiri6 otra en el sentido de que se 

preguntara a la Regencia si se había dado o no cumplimiento al 

Decreto en Nueva España. Esta contest6 adjuntando una carta pe~ 

sonal del Virrey Venegas, fechada el 21 de marzo. En ella aleg! 

ba la falta de constituci6n de la Junta de Censura por la muerte 

de uno de sus integrantes. Ofrecía asimismo, el cumplimiento 

del Decreto. 

En vista de lo anterior, Ramos Arizpe propuso se ordenara al 
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Virrey que pusiera en ejecuci6n el Decreto y a la junta con 4 

vocales, instando a las Cortes a que nombraran sustituto. La 

proposici6n anterior fue discutida. Los diputados españoles al~ 

9aron que no hab1a pruebas suficientes para demostrar la no eje~ 

cuci6n del .Decreto y recordaron las facultada• extraordinarias 

que ·teri1a el Virrey para que hiciera frente a la lu?ha contra la 
/ 

insurgencia. Por su parte, los diputados mexicanos señalaron co 

mo el hecho de que no se hubiera cumplido el decreto constaba en 

los impresos remitidos desde la Nueva España cuando al final de 

ellos se dec1a "con licencia". Fue Ramos Arizpe quien llev6 la 

batuta en la defensa de la libertad de imprenta para M&xico, se

ñalando que si bien hab!a guerra en Mdxico, España estaba en la 

misma situaci6n cuando se expidi6 el decreto, añadiendo m&s tar

de que: 

"Grande cosa es hacer leyes justas y sabias, pero es 
mayor el sostenerlas y hacer que se ejecuten, y na
da hubiera adelantado con su sanci6n si se hubiera 
de dejar a la voluntad de las autoridades constitui 
das para su cumplimiento el ejecutarlas o no" (Jd-

Finalmente, el decreto de libertad pol!tica de imprenta se 

public6 en la Nueva España el S de octubre de 1812¡ sin embargo, 

sus peripecias no terminan ahf. Tres meses despuAs, el 5 de d! 

ciembre de 1812, por acuerdo del mismo virrey Vengas se suspen

de la libertad de imprenta. Del texto de este acuerdo podemos 

hacer las siguientes observaciones: Fue casi un&nime (11 de los 

12 ministros y 2 de los 3 fiscales, amAn de la opin16n del pro--
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pio virrey) la posici6n que consider6; 

" que el inminente peligro en que se halla este 
Reyno, y la funesta y temible variAci6n que ha hecho 
en el esp!ritu pGblico de la libertad de Imprenta, 
en el poco tiempo que lleva de establecida obligan 
imperiosamente a que su Exa •• ,. se sirva mandar sus 
pender dicha libertad por ahora y mientras duren los 
motivos que precisan a tomar esta provid~ncia~ ª" 

Sin embargo, la opini6n anterior no fue compartida por to

dos, asi se desprende del dictamen de uno de los ministros asi 

como de uno de los fiscales,quienes no consideraron conveniente 

la supresi6n de la libertad y sugirieron al Virrey que si bien 

existtan escritos que atentaban contra las leyes fundamentales 

de la monarquta, conteniendo proposiciones falsas y calumniosas 

correspondta: 

"se dirija a la Junta de Censura de esta capital para 
que lo califique, y en su consecuencia, se proceda 
conforme a lo mandado en el referido Regl~ento ••• O~ 

La argumentaci6n sigue señalando c6mo este reglamento pers~ 

gu!a dos objetivos: el primera remt'diar el mal que causaba la 

lectura de los escritos, lo cual se conseguta mediante la calit! 

caci6n que harta la Junta recogi~ndose ~stos en caso necesario. 

El segundo consist!a en el castigo al delincuente, En este pun

to llegamos al centro de la argumentaci6n y donde se señala al 

Virrey que: 

"para conciliar el interAa del bien comdn, y de la se
guridad pdblica, que exigen el castiga pronto de tales 
delincuentes, segdn las leyes, can lo determinado en 
los arts. ciento treinta y uno y trescientos setenta y 
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uno de la Constituci6n, y teniendo tambiEn pre
sente lo pedido por los tres fiscales en el Exped. 
sobre libertad de Imprenta, se nombren inmediata
mente por su Exa., en uso de sus altas facultades 
individuos de conocida literatura y dem&a calida
des requeridas en el Reqlamento, que compongan aqu1 
una Junta Suprema o Superior de Cen•ura ••. (33) 

En otras palabras,· se sosten1a que el ejercicio de la liber

tad se ver1a protegido y garantizado con la.instalaci6n·de la 

Junta de Censura, ratificando el car&cter protector que antario!: 

mente le hablamos señalado, y la que al Virrey se habla siste

m&ticamenta neqado a instalar, obviamente porque s8CJuramente ac

tuarlan en contra de lo• interesas representados por al Virrey y 

su camarilla.- La tesis mino·ritaria, desde todos los puntos de 

vista correcta y acorde al esp1ritu de las cortes, fue desechada, 

ai bien queda constancia de ella como prueba de que no fue sOlo 

una interpretaci6n incorrecta la que determin6 la supreai6n de 

la libertad en la Nueva·Bspaña, sino el esplritu absolutista y 

conservador que prevaleci&n en los clrculos dominantes de M6xico, 

y a l_os cuales fue grato sin lugar a dudas la vuelta· de Fernando 

VII ál 'trono y·la deroqaci6 de la legislaci6n liberal en 1814. 

La .libertad de imprenta fue restablecida por Gaceta Extrae~ 

dinaria del Gobierno de M•xico lLa Audiencia) el 19 da junio de 

1820 y se suspendi6 de nuevo .el 5 de junio de 1821. LO an-

tarior corresponde a los vaivenes de los moviillientos.pollticos y 

constitucionales de España. 

Anora bien, y en contra de la. opini6n de Luis Castaño, quien 

considera que la Constituc16n de C4diz no estuvo nunca en vigor 
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ni en México ni en España, y que se reproduce s6lo por su valor 

hist6rico; (34) nosotros pensamos que si bien los periodos.: du-

rante los cuales esta legislaci6n se consider6 formalmente vige~ 

te fueron cortos, los principios y los reglamentos, especialmen

te el Reglamento acerca de la libertad de imprenta de 22 de octu 

bre de 1820, tuvieron, como proponemos demostrarlo m4s adelante, 

una fuerte influencia, casi determinante, en la formaci6n de la 

Constituci6n de 18Z4 y se consideraron como 1egislaci6n aplica-

ble en 10'.:g~eral hasta el año de 1836. Para corroborar lo ante

rior comenzaremos nuestro recorrido hist6rico de la libertad de 

imprenta a partir de 1810. 

4.4 De la Independencia al Qltimo gobierno de Santa Anna. 

4.4;1 La Indenendencia. 

P&ra 1810 las ideas independentistas que existfan en la Nue 

va Esp_aña tomaron forma en el movimiento iniciado por Hidalgo. 

Como generalmente se coincide en afirmar, Hidalgo no tenta la 

intenci6n de darle a México una Constituci~n; sin embargo, el 

movimiento pronto superó sus intenciones iniciales y para 1811 

se formulan, por Ignacio L6pez Ray6n los Elementos Constitucio-

nales, que son el primer documento que contiene principios gene

rales sobre la posible organizaci~n polttica para el nuevo pats. 

En el punto 29 se ~efiere a la libertad de imprenta y· dice: 

"HabrA una absoluta libertad de imprenta .en puntos pu
ramente cient1ficos y pol!ticos, con tal que estos a1-
timos observen las miras de ilustrar y no zaherir las 
legislaciones establecidas" (35) 
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La importancia de lo anterior es demostrar c6mo, desde el 

inicio de la formulaci6n de los documentos que habrtan de const! 

tuir mas tarde el marco constitucional de M6xico, la libertad de 

imprenta aparece como uno de los puntos importantes. Por otro · 

lado la declaraci6n anterior, aparentemente influida por el De-

creta de Libertad de Imprenta de 1810 ~i bien 6ste ~o habla sido 

publicado oficialmente todavta), tiene en germen los puntos que 

se mantendr&n como caractertaticoa de la libertad durante la pr! 

mera mitad del •· XIX, a snber: 

i) Declaraci6n qen6rica da libertad circunscribilhldola ~P.!. 

renten.er:te a ideas poltticas (y aquf. Ray6n añade "cient!. 

ficas• en un i.ntento de ampliar lo que seguramente con

sider6 demer.iado estreche. Sin embargo, lo pol!tico, 

como hemos visto en realidad se oponta a lo raligioao!. 

ii) Se mantiene la censura en materia religiosa. 

iii) Los limites a la lit:ertad est!n dadc•s en la legislaci6n, 

comprendiendo el respeto a la vida privada, la moral, 

el orden pdblico y la seguridad nacional. 

La Constituci6n de Apatzing4n de 1814 tuvo una declaraci6n 

de derechos basada en la constituci6n francesa de 1793. El art. 

40 establece que: 

"Art. 40; la libertad de hablar, de discu~ y de 
manifestar sus opiniones por medio de la imprenta, no 
debe prohibirse a ningdn ciudadano, a menos que en sus 
producciones ataque el dogma, turbe la tranquilidad pú 
blica u ofenda al honor de los ciudadanos" (36l -
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A su vez, el art. 119 refiriAndose a la misma libertad establece 

como facultad exclusiva del Congreso: 

"Art. 119. Al Supremo Congreso pertenece excluaivame~ 
te: 
Proteger la libertad pol!tica de la imprenta" 

(37);.-. 

El art. 40 tiene, sobre todo en su primera parte importante 

influencia del articulo correspondiente en la eonstituci6n rran-

cesa de 1793. ( 38) En su segunda parte establece los llmites 

manteniendo la prohibici6n de hablar y escribir en materia de 

dogma religioso junto con otras restricciones tradicionales. 

Por su parte, el art. 119 ea copia fiel del .Art. 131 fracci6n 24 

de la Constituci6n Española, <
39

> con lo que e• notorio c6mo 

en el 'pensamiento del Congreso de 18L4 esta facultad protectora 

queda en manos del congreso, retomando la idea de las CortE:s de 

erigir a Aste como el m4ximo protector de esta libertad. 

Consumada la independencia en 1821 estaba vi9ente en M6xico 

la leqislaci6n de C4diz, especlflcament.E el Rec¡lmcentc acerca de 

la libertad de ilrprEnta de 22 de octubre de 1820 al que nos he-

r.1os referido anteJ:iormente. Desde luego que no todo esto era 

aplicable y par3 hacerlo compatible la Soberana Junta Provisional 

Gubernativa expidi6 el Reglamento Adicional para la Libertad de 

Imprenta el 13 de Diciembre de 1821. (tO) En el art. 1•. decla-

ra las bases fundamentales del Imperio, a ,saber: La unidad de 

la religi6n cat6lica·, apost6lica y romiu:ia: la independencia, la 

uni6n: la igualdad de derechos, goces y opcione• de los nacidos 
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en el continente o del otro lado de los mares¡ la monarqu1a her~ 

ditaria constitucional; el gobierno representativo y la divisi6n 

de los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. (art. 1) 

Creemos que este art1culo viene a ser el· equivalente del art. 6" 

de1 reglamento español en cuanto que establece los limites pol!

ticos a la libertad. 

En el art1culo segundo se dice cuando los impuestos atacan 

directa o indirectamente estas bases, p. ej. satiriz4ndolas, da~ 

do otras como preferentes, indisponiendo los Animes de alguna 

clase de ciudadanos contra otros, etc. Asimismo, se señala c6mo 

el escritor o editor que atacará en su escrito las bases, serta 

juzgado con total arreglo a la ley de 12 de noviembre de 1820 so

bre libertad de imprenta, señalando posteriormente las sanciones. 

(Art. 3) ( 41) 

Algunos d1as despu~s de que se dict5 el reglamento que men

cionamos, el 18 de diciembre de 1822, se suscribi6 el Reglamento 

Provisional Pol!tico del Imperio Mexicano. (42) Este tiene im-

portantes repercusiones en materia de prensa y en el que se ad--

vierte la fuerte influencia del pensamiento conservador que pri-

va entre quienes consumaron la independencia como una forma de 

prorrogar prevendas y privilegios, contrastando con las normas de 

corte rnás liberal que reg!an a España en aquel momento. En efec

to, si bien el art. 17 dice que: 

"Nada mls conforme a los derechos del hombre, que la 
libertad de pensar y manifestar sus ideas-!' 
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añade ensequida que: 

"por tanto, asi como se debe hacer un racional sacri
ficio de esta facultad, no atacando directa ni indi-
rentamente, ni haciendo uso, sin previa cen•ura, uso . 
de la pluma en materia de religien y disciplina ecl~ 
si4•tica, monarquta modera~.per•ona del Emprerador, 
independencia y unten, como principios fundamentales, 
admitidos y jurados por toda la. nacien desde el pro-
nunciamiento del Plan de Iguala ••• " 

el mismo articulo continGa señalando que el gobierno proteger~ 

la libertad empeñando su poder en alejar los impedimentos que 

puedan ofender este derecho. En realidad este artlculo permitla 

una amplia posibilidad de censurar escritos previamente en un sin 

nOmero de materias,(-recuArdese que en España la censura selo era 

para los escritos religiosos y las Juntas de Proteccten actuaban 

a posteriori-) entre ellas "la:; pex-sona.; del ... :l:J¡lperador" que no 

era otro sino Iturbide y que en este decreto encontr6 un magn!f! 

co argumento para acallar la oposicien que se le presente. (43) 

4.4.2 La Constitucien de 1824. 

cuando se desplom6 el Imperio se plantee la necesidad de r~ 

formular el sistema de gobierno que deberta de tomar MAxico, pr~ 

ceso que llev6 finalmente a la Constitucien Federal de 1824. A-

nalizaremos en seguida los aspectos relativos a la libertad de 

imprenta en este texto y en sus antecedentes inmediatos. Es ne

cesario advertir que, y en contra de la opini6n que ve en este 

texto. una fuerte influencia norteamericana, nosotros creemos en 

particular, en el aspecto que nos ocupa, la conatitucien de c&diz 
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fue mucho m~s determinante. 

La Base pr.inera del Plan de la Constitución Pol1tica de la Na 

ci6n Mexicana del 16 de mayo de 1823 establecí~ que: " 4 l 

"La naci6n mexicana es la sociedad de todas las pro
vincias del An!huac o N. España, que forma un todo 
pol1tico. 
LOs ciudadanos que la componen tienen derechos y es
t~n sometidos a deberes, 
sus derechos son: 1°, El de libertad, que es el de 
pensar, hablar, escribir, imprimir y hicer todo aqu!_ 
llo que no ofenda los derechos de otro. 

El Acta Constitutiva de la Federac16n Mexicana del 31 de 

Enero de 1824 ( 45) establece en su art. 31 el p~incipio de 1! 

bertad de imprenta que sigue en lo fundamental la redacci6n de 

el art~culo 3.16 de la Constitución Española de 1812. 
(46) 

"Art. 31. Todo habitante de la federaci6n tiene li
bertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas po 
l1ticas, sin necesidad de licencia, revisi6n o aoro= 
baci6n anterior a la publicaciOn, bajo las restric-
ciones y responsabilidad de las leyes" 

El art. 13 establece por su parte que: 

"Art. 13. Pertenece exclusivamente ál congreso gen~ 
ral dar leyes y decretos: 
IV. Para proteger y arreglar la libertad de impren
ta en toda la federaci6n" 

Finalmente en octubre de 1824, y basada en los principios 

del Acta Constitutiva, se expidi6 la constituci6n Federa1.lf7co-

mo se sabe ~sta no tuvo una declaraci6n de derechos humanos de-
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jando esta materia a los Estados. (48) Sin embargo, en materia 

de libertad de imprenta y siguiendo el llOde1o de Cldiz -mismo 

que contenta el acta constitutiva- establectd que: 

•Arttculo 50: Las facultades ezc:l.u.ivae del Congreso 
\aeneral son las siC)Uientes: 
III. Proteger y arreglar la U.bertad pol1tica de im
prenta, de modo que jaale - pueda maapender su ejer
cicio y 111Ucbo •enos abol~se en nJ.nguno de los Esta-
dos ni territorios de la federaci~n. 

-Arttculo 161: cada uno de loa Eatados tiene la obl.i-· 
qacidn: 
IV. De proteger a sus habitan~•• en el uso de la li
bertad que tienen de eacrib~. illlpriair y publicar 
sus ideas polfticaa, sin necee1.dad de licencia, revi
ai8n o aprobacidn anterior a la pablicaci6n1 cuidando 
siempre de que se observen la• lere• generales de la 
materia. 

Montiel y Duarte COlllentando estos preceptos dice que si 

bien se 1-puso al poder leqialativo.la obli9acidn de proteger y 

arreglar 1a libertad de imprenta habld con tanto vaquedad que 

no se puede saber si se propuso otorgar una aaplia libertad de 

imprenta, la que en todo caso quedd detenainade cuando se "ref i!, 

re a ideas pol!ticas• ~ 9 > incurriendo en el mismo defecto que 

tenla 1a legislaci6n española. (50) Cree110s, como ya lo hemos 

señalado anteriormente, que en realidad la expresi6n •tdeas po-

11ticas• se us6 en la legialaci6n española en contraposicidn a 

las religiosas y de hecho se otorgaba l.a U.bertad en sentido ~ 

plio. Este fue sin duda el sentido del. legislador mexicano. 

Probablemente la expreai6n fue -'• obra de la copia que de la 

reflexidn, quedando por otro lado fund ... nt:Ada nuestra h1p6te--
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sis cuando en el art. 161 f~·~ IV sigue fundamentalmente la redac-

ci6n del art. 371 de la Constituci6n Española de 1812. 

Montiel señala asimismo, que el hecho de que se le diera 

facultad al Congreso de proteger y arreglar la libertad de modo 

que no pudiera suspenderse ni abolirse fue determin«do por al-

gdn motivo de suspensi6n o de abolici6n de esta garant!a en al-

guno de los Estados aunque !ste no pueda determinarse. (Sl) 

Si bien esto pudo haber sido una raz6n, creemos que en este as

pecto la influencia de cadiz vuelve a darnos la clave de la ex

plicaci6n. El art. 131 de ~sta establec16. la facultad de las 

Cortes de proteger la libertad pol!tica de imprenta con la in-

tenci6n de constituir a las Cortes como la máxima garant!a del 

orden constitucional en el pa!s cuando pudiera fallar otra ins

tituci6n protectora, juntas o tribunales, constituy~ndose aqu~

llas como la última instancia en cualquier conflicto sobre la 

libertad de imprenta. (S 2) Esta fue la idea en el constituye~ 

te de 1824, m!xime si recordamos que algunos diputados a las 

cortes estuvieron presentes en el constituyente de 24. 

Lo anterior nos lleva al problema de la legislaci6n aplic! 

ble en materia de imprenta. Una primera lectura a la producci6n 

legislativa en esta materia puede sorprender ya que aparenteme~ 

te nunca se leqisl6. Lo que sucedi6 es que la legislaci6n esp~ 

ñola, en especial el decreto de Octubre de 1820, se consider6 

aplicable y fue de hecho el marco de referencia. Aai se despre!!!, 
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de de la lectura de las Cr6nicas del Soberano Congreso Constit~ 

yente en la sesi6n del 12 de enero de 1824, cuando se discut!a 

el art1culo adicional que presente la comisi6n de constituci6n 

como 4ta. atribucien del Congreso y que lo facultaba para "pro-. 

teqer y arreglar la libertad de imprenta en toda la federaci6n" 

y en donde 

•El Sr. zavala pre9unt6, si se entendfa quedar dero
gada por el acta constitutiva toda la constitucten 
española, pues en tal caso era necesario añadirle m~ 
chas cosas, y de lo contrario podfa omitirse la fa-
cultad de que se trata. 

El sr. Becerra contest6, que de la conatituc16n esp! 
ñola debfa entenderse derogado ·lo que fuese contra-~ 
ria al acta, pero que era preciso poner la facultad 
que se discute porque·no se creyera que su contenido 
correspond!a a los congresos particulares" (53) 

De lo anterior se desprende que era viqente)la legislaci6n 

puesto que no era contraria a los principios del Acta 'y poste-

riormente de la Constituci6n, antes bien establ.\"'apoyada en los 

mismos principios. Por otro lado nos.demuestra una vez m4s c6-

mo el legislador mexicano tenfa en mente la constituci6n españ~ 

la y su significado. 

En este mismo orden de ideas, y como un argumento m~s a f~ 

vor de nuestra ~esis, podemos mencionar un Decreto del 23 de j~ 

nio de 1823, expedido despu~s del acta constitutiva, e'l1 que el 

Soberano Congreso Mexicano conform• al art, 78-del reglamento -

sobre libertad de imprenta, nombra a los individuos que compon

dr1an la junta de protecci6n de imprenta, mismo• que deber1an 

presentarse antes del dta 25 del mismo mes para prestar jurame~ 

to. (S~ 
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El 14 de octubre de 1828 se expide un decreto que deroga 

el t!tulo VI de la ley de las cortes españolas (55) variando 

los procedimientos en los juicios de jurados formados para cas-

tigar los delitos de imprenta (56) y cuyo arttculo 1° dice: 

"Intertn se concluye definitivamente el reglamento 
de imprenta que conviene a los Estados Unidos Mexi
canos, se deroga el tttulo 7 del que rige actualme~ 
te, sustituyendo en su lugar los arttculos siguien
tes•. 

De la lectura de este articulo nos surge la duda de si no se 

pensaba elaborar un reglamento de imprenta que substituyese en 

su totalidad a la ley española. No hay evidencia de ésto. 

Montiel señala que este mismo decreto dej~ vigentes los t1tulos 

8 y 9 (relativos a la apelaci~n y a las juntas protectoras de 

libertad de impre~ta) del decreto español de octubre de 1820. 

( 57) Creemos que no solo estos t1tulos si.no el resto del mismo 

en lo que no se opusi.era a la legislaci6n consti.tucional, y que 

como ya lo hemos dicho, en lo fundamental estaba apoyada en los 

mismos principios. 

Fue hasta dos años despu~s, el 4 de septiembre 1829, cuan

do se dictan nuevas disposiciones en materia de prensa. Esto 

consta en un Decreto (58) 
en el que se declara responsables 

de delitos de imprenta los autores, editores o impresores de es 

critos que direéta o indirectamente protejan las miras de cual

quier invasor de l.a reptlbU.ca; o ql,le auxilien en algOn cambio 

del sis.tema federal adoptado; o ataquen calumniosftlftente a los 

supremos poderes de la Federaci~n o los Estados. lart. 1) Se 

decreta asimismo, que contra estos delitos se procedería gubern~ 
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tivamente en los Estados, Distrito y Territorios (art. 2); sien 

do los responsables sometidos a juicio por los gobiernos raspe~ 

tivos dando cuenta al Gobierno de la Federacten del resultado 

(art. 3). Bl 11 de septianbre •e da un decreto aclarando el 

contenido del de ·4 del corriente. {59) 

Esta le9islaci6n producto de las circunstancias hist~ricas 

(la invasi6n de Barradas-y lo• constantes golpes de Estado} es 

calificada por Montiel,y con raz6n, como una "monstruosa deter

minaci6n•. En efecto, las disposiciones anteriores vienen a d~ 

rogar disposiciones en materia de delitos de imprenta sacando a 

éstos de1 lmbito del procedimiento establecido en 1828, dando a 

la aut~~~dad gubernativa facultad para juzgar en tan delicada 

materia. La disposici6n que obliga a dar cuenta al gobierno de 

la Federaci~n del resultado puede verse, bien como una decisi6n 

de mayor control o bien como una reminiscencia gaditana que pr2 

curaba limitar los excesos que pudieran cometerse, Faltan da--

tos para interpretar. 

El 14 de mayo de 1831 se expide una ley sobre libelos inf~ 

matorio• impresos. (6Q) En l!st_a se establece que: 

•Art. 1: El aqraviado por libelos infamatorio• puede 
u1ar a su arbitrio, o de la acc16n que produce este 
abuso de la libertad de imprenta, o de injuria• ante 
1os tribunales competentes, ' 

Art, 21 En este caso podr& presentarse di~ectamente 
al juez de primera inatancia para que previa su cali
r1caci6n de aer en efecto injurioso el impreso denun
ciado, exija al impraaor que manifieste la persona 
que dio su firma en la imprenta, con el objeto de que 
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el acusador pueda ocurrir a intentarla conciliaci6n~ 

Lo interesante de estos preceptos es que en el caso de in-

jurias se priva al acusado del proced1.miento ante el jurado po

pular, eliminando ésto que se ten!a como una garantla y una for 

ma de proteger la libertad. 

dice: 

Hay una curiosa ley de 10 de diciembre de.1831 (61) que 

"Art. dnico: Se permite la introducc1.6n de libros,, 
sea cualquiera su origen y lugar de su 1mpresi6n, 
quedando siempre vigentes las regla• a que esta su
jeta la introducci6n de estos efectos• 

La existencia de este precepto nos hace pensar que la im-

portaci6n de libros en ciertas materias y probablemente de algu

nos pa!ses estuviera prohibida, Lo anterior debido quiz4 a re-

miniscencias de la legislaci6n española durante la Apoca colonial, 

recu~rdese p. ej. que ningdn libro pod!a ser introducido a las 

Indias sin previa sanci6n del Consejo. Esta dispostci6n si bien 

no era contraria strictu sensu a la legislaci6n liberal, s! lo 

era contra su esp!ritu, pue~ no permitla la difusi6n de la pro-

ducci6n cientlfica y cultural en otros pa!ses y equivaldrta, en 

cierto modo, a una forma de censura. 

4.~.3 Los bandos de Policía en materia de imerentJ• 

Resulta muy interesante,y bien podrlaA•er objeto de una mo

nograf1a, la· gran cantidad de bandos de policfa en que se prohi-
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be el voceo de papeles. Haremos simplemente una enumeraci6n de 

los que hemos podido localizar que darán una buena idea de la 

situaci6n que priv6 durante aquellos años en MAxico. 

Del primero que tenemos noticia es e1 del 24 de diciembre 

de 1823 en el que se "prohibe el voceo de papelea, cuidando es-

crupulosamente de su observancia con toda la.ener9la y vigor co

rrespondientes, de manera que por ninc¡1ln motivo ae pregonen loa 

papeles impresos, ni se d~·motivo a que la tranquilidad y sosie

go pdblico se alteren, como ya ha sucedido de resultas de los 

abusos que ae han cometido en esta parte". (62, E1 2 de novi&!! 

bre de 1826 hay otro bando en el que se dice que teniendo el pr~ 

sidente en consideraci6n los qmales de todas clases que produce 

el voceo de papeles impresos" y que no pueden tolerarse las vio

laciones a disposiciones dictadas en otras Apocas. sobre todo la 

voluntad nacional manifestada por el Congreso General en su ~e--

creto de 23 de dici·embre de 1823 y en vista de que 1a p~dencia 

del gobierno no h~.sido bastante para contener a los inrractores 

de aquellas importantes providencias dentro de los 1lmites del 

respeto r de lo justo, declara en su art • .I que se renueva la 

prohibici6n del voceo de papeles, y en su consecuencia se encar

gar& a los alcaldes, regidores y auxiliares, celen el cU111plimie~ 

to de este artlculo aprehendiendo a los voceadores, y poniéndo--

los a disposici6n del alcalde primero". (63) En los artlculos 

siguientes se establecen penas para los infractores, siendo para 

los hombres mayores de 18 años un mes de obras !»tlblicaa l' para 

las mujeres la c4rcel. 



- .181 ... 

Él 29 de noviembre de 1829 se publica un bando de Preven

ciones de polic1a de tranquilidad pdblica en que se renuevan los 

art1culoa 1 y 2 del bando de 19 de febrero de l.825 en el que pro 

hiben manuscritos y pasquines sediciosos bajo la irremisible mu!, 

ta de 25 pat. la primera vez, 50 la segunda y 100 la tercera. 

Bajo la misma pena se prohiben caricaturas y dibuje>$ alusivos 

con anuncios de papeles o r6tulos insultantes en que se injurien 

a las personas, <64 ) 

Un mes despuEs, el 31 de diciembre de l.829, otro bando re

nueva la prohibici6n del voceo de papeles dirigidos a contener 

los abusos de la libertad de imprenta y en el que hace referen

cia a otro de 29 de abril de 1829, al que no pudimos tener acc~ 

so. (65) 

Un importante bando de 2 de junio de l.833 prohibe 

la circulaci6n de impresos cuyo rubro sea fraudulento. Este d~ 

creto señala circunstancias que bien podr!an ser de actualidad 

en cuanto a ciertos peri6dicos vespertinos que circulan: .. por 

las tardes en la ciudad de México. En efecto, este bando esta-

blece que exigiendo las circunstancias adoptar providencias que 

conduzcan a que· la tranquilidad y orden pdblico no sean altera-

das, se cree conveniente declarar con toda su fuerza l.a.s prohib! 

ciones publicadas en diversas Apocas (se refiere a los bandos que 

hemos señalado ~nteriormente) siendo la: 
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"lra. La circulaci6n de los impresos cuyo rubro 
no corresponda al cuerpo de ellos. 

2da. El voceo de papeles, que generalmente con 
t!tulos pomposos alarman a los incautos y a todos 
aquellos que careciendo de arbitrios para leerlos, 
forman su opinian y concepto solo la aparente im-
portancia que quieren darle sus autores, haciendo 
que los vendedores se dispersen por las calles gr! 
tSndoloa a voz en cuello". 

quedaban los infractores sujetos a las penas de lo·s bandos 

de 23 de diciembre de 1823 y 2 de noviembre de 1826. 

La cuestión no acaba aqu1. El 22 ae marzo de 1834 (67 > se 

expide otro bando que contiene medidas para impedir el voceo de 

papeles impresos, asi como pará impedir que se fijen en parajes 

pGblicos pasquines o caricaturas insultantes. Resulta sumamen~ 

te interesante la lectura de la exposiciOn de motivos de este 

bando, pues es una radiograf1a de las concepciones y problemas 

que aquejaban a MGxico en aquella ~poca. Lo reproducimos pues, 

tntegramente: 

"El supremo gobierno, en nota oficial del d!a 20 ha 
manifestado su extrañeza por el aumento del voceo de 
papeles impresos, que en su concepto fomenta la hol
gazanerta y la consiguiente depravaci6n de costumbres. 
(sic) .En todas ~pocas se han dictado varias prociden
cias para contener un abuso que tanto ha contribu!do a 
extraviar la opin16n, y que ha ejercido no pequeña in 
fluencia en el aumento de los odios pol!ticos y pers§: 
nales. Pero el abandono con que de tiempo en tiempo 
se ha visto el cumplimiento de una medida reconocida 
universalmente como dtil y aun urgente, ha alentado a 
los que por una ganancia miserable se atreven a ata-
car los fundamentos de la sociedad y el honor de los 
ciudadanos. Se ha voceado por las calles en nuestros 
d!as al9Qn impreso en que se proclama la muerte del 
con9reso nacional, y se han voceado otros impresos 
abiertamente sediciosos, subversivos de la buena mo-
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ral, y calculados, al parecer, para arrancar a los 
mexicanos su reputación, y a la naci6n entera su 
buen nombre y decoro". 

Parece que en la historia de M~xico los hechos como el anterior 

no han sido aislados. Viene a nuestra memoria las graves al--

teraciones que la opini6n pública de M~xico ha tenido al f inali 

zar los dos últimos sexenios en que los rumores y las noticias 

que minan credibilidad y confianza han·sido la nota prepondera!!. 

te. Finalmente podernos citar el bando del 13 de octubre de 1834 

sobre permiso para vender papeles impresos en lugares pdblicos 

de la capital. (68) 

Ahora bien, y alejándonos un poco de los problemas de la l.!_ 

bertad de imprenta en sentido estricto, si bien no de la mate-

ria de informaci6n, el 24 de octubre de 1833 se dicta el decre

to sobre la organi·zaci6n de una biblioteca nacional. (G 9 l. Cr~ 
emes que este decreto es muy importante, pues habla del princi-

pie de una conciencia sobre guardar una memoria nacional a tra

v~s de una biblioteca,-fuente de información fundamental-, y 

que nunca habla aparecido, hasta entonces, en la legislación 

del ~éxico independiente. La biblioteca =umenzar!a a formarse 

de conformidad con el decreto, con la librer1a del extinto col~ 

gio de San de Santos y de la tambi~n extinta Universidad 

(/\rt. 3 l . Asimismo se destinar1an del fondo general de enseñan 

za pública la cantidad de tres mil pesos para la compra de - -

obras. (art. 4). 
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4. 4 • 4 El Gobierno de G6mez Far1as. 

Retomando el hilo hist6rico en nuestra expoaici6n, debemos 

recordar que para 1833, y despuds de una serie de.movimientos y 

luchas por el poder, llega Valent1n G&n.ea Farlas a la presiden

cia de la repdblica estableci~ndose el primer gobierno plenamen 

te liberal y con un programa establecido que iba a dar una ·serie 

de importantes reformas. El punto primero del programa de la 

administraci6n de G6mez Farlas estable~i6 la libertad abaoluta 

de opiniones.y la supresi6n de las leyes represiva• de la pren

sa. <7o> EL evidente que lo anterior corresponde a una conce~ 
ci6n liberai. -Profundizando un poco ds, y seg4n cita Montiel 

r 
y ouarte, podemos recurrir a la opini6n de Jos& Luis Mora, quien 

con claridad expresa el sentido que tiene el punto antes señala 

do: 

"Nadie es hoy reconvenido en Ml!xico por la simple ex
presi6n de sus ideas pol1ticas o religiosas, emitidas 
por la vla de la palabra; este ea un hec~o general y 
consumado de algunos años atrAs, que ha.venido a esta 
blecer una poseai6n a la que no podla atentarse sin -
poner en riesgo el orden social. Pero contra esta po 
ses16n y contra el hecho que la funda, existen leyes
vigentes, cuya ejecuci6n se halla confiada al clero y 
a sus tribunales, que nadie desconocer!, son los me-
nos imparciales, previsivos y conocedores del estado 
moral de la naci6n" (71) 

Es evidente que a las leyes a las que se referla Mora, nos dice 

Montiel, son el decreto de las Cortes de 1820 ":i' la mexicana de 

1828, que si bien no estaban expresamente d~rogadaa, es un hecho· 

que estaban olvidadas (72) 
pero que en ocasiones se usaban ·. 

para incurrir en abusos desvirtuando con esto~su sentido origi

nal. 
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Las refoi:mas liberales no pudieron ser llevadas a cabo, 

pues. el 9obLer110 de G6mez Far!as dura poco tiempo y transcurre 

entre diversos pronunciamientos que lo mantienen ocupado. Es 

quiza por 6sto que no se produce ninguna reforma substancial en 

materia de pr81lsa y de hecho casi no hay produccien legislativa 

de la misma en la materia. A excepc16n de los bandos que men-

cionamos s6lo hay una ley de 23 de mayo de 1835 sobre prevenci~ 

ne• relativas a responsabilidad de imprenta (13 l en la que 

se establece que los impresores en el ejercicio de su actividad 

topogr4fica no admitir!n responsabilidad de vagos, presos, sen

tenciados, enfermos consuetudinarios residentes en hospitales 

ni hombres cuyo domicilio, moneda y modo de vivir sea desconoci 

do (art. 1). Como puede observarse si bien delimita responsab! 

lidad no introduce ninguna modificaci6n de importancia, 

4.4.5 La etapa centralista. 

El año de 1936 marca un cambio radical en el modo de ser p~ 

l!tico de M~xico, iniciándose la etapa centralista del estado, 

época del poder conservador. En efecto, en 1935 con Santa Ana 

como presidente, se expide una convocatoria para un nuevo con

greso, mismo que tuvo una clara tendencia conservadora, Una 

vez i"natalado se declara investido de poderes extraordinarios y 

se convierte e~ Congr~so Constituyente, dando un decreto en oc-

tubre de 1835 que reforma la constituci6n y establece el estado 

central. Obra de este mismo congreso son las famosas 7 leyes, 

La primera de ellas dada en diciembre de 1835 contiene una decla 
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raci6n de derechos humanos de "los mexicanos", alej!ndose de la 

doctrina universal. En materia de imprenta, el art. 2 fracci6n 

VII señala: 

"A%t. 2: Son derechos del mexicano: 
VII. Poder imprimir y circu1ar, •in necesidad de 
previa censura, sus ideas po1fticaa. Por lo• abu
so• de este derecho, se cast:iqarl cualqu~era que 
sea culpable de ellos, y a•i en ••to como en todo 
lo 4emls, quedan esto• abusos en la claae de deli
to• comunea1 pero con respecta a las penas, loa ju!. ' 
ce• no podrln exceder•• de 1a• que tmponen las la
ye• de iJlprenta, mientras tanto no se dicten otra• 
en la -teria. ( 74) 

Junto con lo anterior se mantiene la censura en materia reli--

qioaa. 

A primera viata •• quiJtQ introducir una innovaci6n a~ sacar 

a los delitos de imprenta de su campo especlfico para confundi~ 

los con lo• comunes, pero sujetando 1a penalidad a lo señalado 

por las leyes especialea de imprenta, que para este momento es

tarfan constitutdas por el decreto de 1820, la de 1828 y loa 

bandos reaeftadoa anteriormente, amen de otra serie de dispo•i-

ciones menores que conatitulan un panorama complejo y fraqment~ 

do. Sin embargo, el año de 1836, seg~n nos seftala Montiel, la 

comisi6n del conqreso denominada "Comia:16n da Raoi:-9anizaci6n '' 

al fijar el alcance del art. 2 fracci6n VII dio un dictamen que 

•eñala que los delitos de imprenta no son delito• comunes1 por

que •• separan de Asto• en cuanto al procedimiento, el juez, la 

pena y sobre todo la calif icac16n de los que deban reputar•• de 

lincuentes 7 porque en derecho comt1n .. se caat.iga siempre al autor 
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del delito, mientras que la legislaci6n especial de prensa de

ja impune al verdadero autor del delito,· siempre que ae prese~ 

te la responsiva de otror porque e~ el d~ ~~.l. se caati

qa al que franquee instrumentos para coaeter un delito, mientras 

•que en el derecho peculiar de la prensa en poco• casos castiqa 

al 1.mpresor1 s~n embarqo, en casi todos tiene.una punible cul

pabilidad (sic)~ l 7Sl 

Otras· resolucionea siguieron ala anterior en las que ses~ 

ñala, entre otras cosas, que en delitos de 1aprenta podla proc~ 

cerse por acusac16n, denuncia o de oficio, q'1e tenlan lugar los 

fueros privileqiados (cabe señalar que la 1.egialacien española 

de 1813 en su art. 74 habla señalado que no habla fuero privil~ 

giado en este delito, cosa que pas6 por alto el legislador mex! 

cano)r que los impreaoraa, vendedores y cualquiera otro que co~ 

tribuyera a la propaqac16n del escrito deberla ser castigado; 

que el derecho constitucional s6lo dej6 vi9ente la parte de la 

legislaci6n especial de la prensa; y que el procedimiento en 

las causas por delitos debla ser igual al de los casos seguidos 

por delitos comunes. l76) 

El cuadro anterior presenta un panorama complejo y hasta 

contradictorio, pues si bien en la primera reaoluciOn argumenta 

en las raaones para con•iderar a los delitos de imprenta como 

distinto• a lo• comunea, ty en 16gica conaecuencia deber!a d4r

seles un tratamiento especial como lo habla hecho la legislaci6n 

hasta entonces), insiste en que los procedimientos deber!an ser 
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1os mismos que en los delitos comunes. Hemos visto anteriormen-

te c6mo el procedimiento especial en estos delitos estaba inspi

rado en la idea de garantizar 1a libertad de expreai6n e impren

ta. una legislaci6n coao 1a anterior no hace sino aentar las ~ 

aes para una actuaci6n repreaiva y contraria a la libertad. Ba

to queda corroborado por laa disposicione• eaitida• en eatas ~e82. 

luciones que tienden a re•tringir el a.bito de la libertad sanci!?, 

nando y extrelllando las re•ponaabilidade•, eatableciendo los fue

ros y, en SUl!la, conformando un panorama que dejaba totalmente de

rogada la legialaci6n liberal. 

Las intenciones y dia!>Qsiciones legislativas de Aste perfo-

do reconfirwian lo dicho anterior111ente. Luis Caetaño nos señala 

un proyecto de Ley de Imprenta de 6sta Apoca (18361, el cual seña 

laba en su art. 1 quei 

~En ningdn punto de l• ~eptlblica podra establecerse 1! 
prenta alguna atn que el dueño o dueño•t· previamente y 
ante la.~autortdad pol!t:tca superior del lugar, presten 
cauct6n bastante de estar a derecho en los casos de -
responsabilidad Que designen las leyes vigentes en la 
materia•. l7J J 

Parece que afortunadalaente éste proyecto no entr6 en vigen-' 

cia, pues se hubiera retrocedido en el tiempo, volviendo casi a -

establecer la censura previa. (~ecutrdese disposiciones semejan-

tes en Europa durante el•· XVI y XVII). Sin embargo, otras dia-

posiciones nos dan idea del control que se pretendi6 ejercer y de 

las disposiciones contradictorias que se expidieron. 
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El 12 de marzo de 1837 se expide un bando que prohibe, ba-

jo aulta1 fijar avisos y rotulones impresos o manuscritos, cua! 

quiera que sea su objeto, si no es con licencia de la autoridad 

polltica del luqar, encargada de la pal.tela. <79 > No es dift-

cil taaginar que la diepos.tci6n anterior equivale a una calif 1-

. · caci6n prev.ia de los impresos. Y no debemos perde~ de vista, 

qile en la Apocáen que Asto sucedfa, este tipo de escritos fij~ 

dos en la• paredes de ciudades y aldeas, conetttufa un 1mport•!!. 

te medio de informaci6n. El 8 de abril de 1839 hay una circu

lar sobre al modo de proceder contra los autorea y c~plices de 

i.apresos en que se abuse de la libertad de imprenta. (7 
9 

> Bs 

muy significativo el pre!mbulo de data, pues deapues de lamen-

tarse del estado precario y ruinoso a que aeta aomet.tda la socie -. 
dad añade: 

"Y considerando que la causa principal de tanto des
orden ha sido el abuso tan continuo como eacandalo~ 
so que se ha hecho siempre de la libertad de impren
ta, por cuyo medio se han sembrado y fomentado doctri 
na• revolucionarias procurando hacer dudosa la legi= 
timidad o conveniencia de todo sistema constitucio-
nal y leqislativo, atribuyendo a los depositarios del 
poder una constante tiranta, concitando al pueblo a 
la desobediencia y rebeli6n, para que jamas est8 tran 
quilo y satisfecho ni pueda gozar de los bienes de -
la civilizaci6n y de la paz, se ha llegado a conven
cer S.E. de que mientras no se reprima con mano fuer
te el procaz libertinaje que se ha hecho de la prensa, 
ser& imposible restablecer el equilibrio de la mdtua 
confianza, seguridad y respeto que deben exi•ttr en-
tre las autoridades y loa ciudadanos, ni la• leyes y 
la justicia podr&n recobrar y ejercer libremente su 
1.mperio". 

Curio•a expoaici6n que refleja con claridad el pen•amiento con

•ervador y ab•olutista que pretende para que el pueblo pueda g~ 

zar de "la civilizacien y de la paz" reprimir con mano dura 

"el libertinaje que se ha hecho de la prensa", culpable princi--



- 190 -

pal del desorden que reinaba. Después de ésto no se puede de--

cir mucho m.1s. 

· r.o . absurdo y retr6grado de los argumentos anteriores ·.fue 

evidente aun para el.~omdn de aquel tiempo, tanto asi que tres 

meses.despu~s, el 29 de julio del mismo año se dicta circular 

que revoca la del 8 de abril y en la que se lee: 

"Animado el E. Sr. Presidente de loa sentimientos 
que deben prevalecer· en el jefe de una·. nac16n 90-- · 
bernada por un sistema representativo, deseoso por 
lo mismo de restaurar la observancia de las leyes· 
fundamentales y convencido !ntimamente de que este 
acto de justicia ';{ de respeto a la conatituci6n, le 
jos de producir los males que tanto ha lamentadó~ ra 
repdblica, afianzará sobre bases m4s firmas y s6li
das la tranquilidad y se ha servido revocar en con
sejo de ministros la circular del 8 de abril •.. " LBO) 

Algunos d!as m!s tarde se promulga una ley, (2 de agosto de. 18 3 9), 

en la que el Supremo Poder Conservador, exitado por la Suprema 

Corte de Justicia, declara nula la circular de 8 de abril rela-

tiva a los abusos de la libertad de imprenta por ser contraria 

al p!rrafo VII, art. 2 de la primera ley constitucional y al 

art1culo 18 de la 4ta. (81) 

Para mediados de 1940 se elabora un proyecto de reformas a 

las leyes constitucionales cuyo art. 9 fr. XVII repite en lo fun 

damental lo dicho en la primera ley de 1836. 

"Art. 9. Son derechos del mexicano: 
XVII. Que pueda imprimir y publicar sus ideas pol1ti 
cas sin necesidad de licencia ni censura prev!a, baj~ 
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las restricciones y responsabilidades que prescriban 
las leyes". ( 82) 

Lo que nos importa destacar es el voto particular del diputado 

José Fern&ndez Rall\trez sobre este punto, quien expres6 que si~ 

pre e•tuvo por la libertad de imprenta, pues estaba convencido 

de que cualquier traba anterior a la pub11caci6n de un impreso 

era destruir la libertad de escribir y quebrantar sustancialmen 

te el articulo constitucional. Señala que aunque no se ha en--

centrado un medio.que pueda contener los abusos que se cometan 

entre los extremos de la libertad y su supresi6n, es diftcil 

que haya pa!s en que no sean mayores las ventajas que trae al 

p6blico la libertad de imprenta. Añade que serta un a9ravio a 

su pats si lo incluyera en el nOmero de los que no merecen dis

frutarla, am6n de que se pod!a demostrar hasta la evtdencia que 

aun en medio de los abusos exagerados que se le atribuyen, ha 

producido grandes bienes. Después de señalar que es un error 

creer que puede hacerse felices a las naciones por la fuerza y 

que no hay m!s .camino que la libertad de imprenta para el con~

vencirniento, ~ormula que no pretende que @sta sea absoluta, ya 

que la extensi6n de sus objetos est~ limitado en la religi6n y 

la vida privada de eualquier persona, Sostiene que no deben 

confundirse los abusos a la vida privada con la actuaci6n de 

los funcionarios en el desempeño de sus funciones, lo cual, en 

lugar de ser un abuso. es uno de los objetos de la libertad de 

imprenta. Finalmente señala que si bien deben corregirse los 

abusos, ésto debe estar a cargo de una junta de censura, y m&s 
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tarde, podrta establecerse con utilidad el jurado. 
( 83) 

La aportaci6n de este diputado, a pesar de algunas objecio

nes que pudieran hac~rsele y que en todo caso fueron producto 

de la ~poca en que viv!a, representa una importante aportaci6n 

para entender la concepci6n liberal de la libertad .de imprenta 

y, a contrario sensu, percatarnos de los argumentos que los con 

servadores le opon!an. 

Mientras ~sto sucedia, la situaci6n inestable del gobierno 

desemboca en las Bases de Tacubaya de .1841, que traen de nuevo 

a Santa.AaDll!al poder, establecen la terminaci6n de la vigencia 

de la constituci6n de 1836 y convocan a un nuevo congreso cons

tituyente. Obra de éste son los distintos proyectos de consti

tuci6n de 1842. Tanto el de mayor!a (centralista y conservador), 

como el de minoría (federalista y liberal), contienen declara-

ciones de derechos, si bien presentan diferencias en materia de 

libertad de imprenta. El proyecto de mayor!a, más expl!cito 

en esta materia, establece en su art. 7, fracci6n III, que na-

die puede ser molestado por sus opiniones; que todos tienen de

recho a publicarlas; que jam!s podrá establecerse la censura, 

la calificaci6n previa ni ponerse más trabas a escritores, edi

tores o impresores, que las necesarias para asegurarse de la 

responsabilidad de los escritores. La fracci~n IV por su parte 

señala que se abusa de la libertad atacando la religi~n y la mo 

ral, y que estos abusos serán juzgados por jurados de imprenta¡ 
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los que se cometieren atacando la vida privada, serán consider~ 

dos y tratados como delitos comunes. (84) 

El proyecto de minoría, mucho mas concreto expresa en su 

art. 5 fr. III, p. 9a .• que la libertad de imprenta no tendrta 

m4s limites que el respeto a la vida privada y a ia moral. Que 

jam4s podr!a establecerse la censura, ni exigir fianza de auto

res, editores o impresores, ni hacer que la responsabiiidad pa-

se a otro que el que firme el escrito,. o al culpado de que Aste 

no tenga responsable. {85} 

Como puede observarse, la principal diferencia estriba en 

la distinta concepci6n sobre °los H.rnites. Mientra• unos consi-

deran que se abusa de la libertad atacando a la reliqi~n, los 

otros no lo establecen as!. Hay otras diferencias menores de 

matices tanto en materia de responsabilidad como de procedimie~ 

to. El tercer proyecto, fruto de la negociaci~n, media entre 

estos dos formulando en su art. 13 que ninguno puede ser moles-

tado por sus opiniones y todos tienen derecho a publicarlas¡ (fr. 

IX)¡ que jarnAs podr! establecerse la censura o calificaciOn pr~ 

via, ni exigirse fianza, ni ponerse m&s trabas que las necesa-

rias para asegurarse de la responsabilidad de los escritores. 

Que $0lamente se abusa de la libertad de imprenta, atacando di

rectamente el dogma reli~ioso o la moral pOblica. Que estos 

abusos serán juzgados y ~astigados por jurados de imprenta, co~ 

forme a lo que dispongan las leyes (fr. X). Por su parte el 
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art. 70, fr. XXV establece, -y aquí se recupera la tradici6n es 

pañola-, que corresponde exclusivamente al congreso proteger la 

libertad pol1tica de imprenta, bajo las bases generales establ~ 

cidas en la constituci6n de manera que jamás pueda impedirse su 

ejercicio. (86) 

Este proyecto, nunca llega a concretarse. Un pronunciamie~ 

to de Nicolás Bravo disuelve el congreso, se convoca a una Jun-

ta de Notables corno Junta Nacional Legislativa, misma que queda 

instalada el 6 de enero de 1843. Las circunstancias y la fili~ 

ci6n centralista y conservadora del nuevo gobierno no hace esp!::. 

rar las consecuencias en materia de libert~d de imprenta. El 

16 del mismo mes y año hay una circular del Ministerio de Rela-

cienes en que se declara la vigencia de la circular del 8 de 

abril de 1839 sobre abusos de libertad de imprenta, (87) la 

misma que el Supremo Poder conservador hab1a considerado contra 

ria a la la~. ley de 1836. 

La obra de este gobierno fueron .las Bases Org~nicas de la 

República Mexicana, sancionadas el 12 de junio de 1943 ~ 88 tstas 

contienen una detallada declaraci6n de derechos en su articulo 

9no. y en materia de libertad de imprenta establecen: 

"Art. 9: Derechos de los habitantes de .la República: 
II. Ninguno puede ser molestado por sus opiniones: 
todos tienen derecho para imprimirlas y circularlas 
sin necesidad de previa calificaci6n, o censura. No 
se exigir! fianza a los autores, editores o impreso
res. 
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IIl. Los eacritos que ver$en sQbre el dogma re1igioso 
so o las sagradas escrituras, se sujeta~an a las dis
P.Q&ictones de las leyes vigentes~en ning11n caso ser4 
permitido escrtbir sobre la vida privada. 
IV. En todo juicio sobre delitos de ·1mprenta interve!!_ 
dr4n jueces de hecho, que har4n la calificaci6n •. 

A primera vista las Bases Org&n~cas·parecen razonables, sin emba!, 

go en un contexto m&s amplio, no se puede o1vidar que tiene como ~ 

inspirador a Santa Anna que buscaba dar una organizaci6n en que t2 

do dependiera de la voluntad del Ejecutivo. Con raz6n Luis Cast!. 

ño afirma que Astas disposiciones sobre libertad de imprenta fue

ron en la realidad letra muerta. (89) 

4. 4. 6. El Pad\·nt·esis FederaU:sta de .l.84 7, 

Las ideas conservadoras imperaron durante estos años de con-

fusi6n y anarqufa, agravados por la situaci~n internacional. Va

rias facciones militares se disputaron el ejercicio desp6tico del 

poder y configuraron una de las @pocas mas dif!ciles de nuestra --

historia. La situaci6n no pod1a sostenerse as! por mucho tiempo 

y en 1846 el pronunciamiento del general Jos~ Mariano de Salas, -

en la Ciudadela, aboga por la reuni6n de un nuevo constituyente. 

desconoce las bases org&nicas del 43 y reinsatala la vigencia de 

1a Constituc1:6n de 1824, (.¿y con Asto la vigencia de las leyes es-

pañolas?). Resulta muy interesante la preocu~aci6n, producto de 

las circunstancias, que existe en materia de libertad de imprenta 

y de modo m&s amplio por la informaci6n. En efecto, una de las 

primeras acciones de éste gobierno fu~ un decreto de agosto de -

1846 que deroga todas las leyes y órdenes represivas d.e la liber

tad de imprenta por considerar que esta• 
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"es una de las p~incip~les ~arant!as del hombre 
en sociedad y uno de los p~~nc~p~le~ fundamen-
tos del sistema representativo" ('Q}. 

La medida anterior, s~ bien representativa de las inten

ciones del nuevo gobierno, no especifica a qu~ leyes se refi~ 

re, dejando a la interpretacidn polttica este aspecto funda--

mental. Podemos pensar sin embargo, y con fundamento como ve 

remos mAs adelante, que se pensaba en la legislaci6n producida 

de 1836 a la fecha de este decreto. Ahora la necesidad de le-

gislar en esta materia por razones obvias -reinaba la confu- -

si6n en cuanto a las normas aplicables- lleva a que el 14 de 

noviembre del mismo año se expida el reglamento de la libertad 

de imprenta. (U) Este reglamento es en mAs de un sentido 

una copia modificada del reglamento de libertad de imprenta es 

pañola.de 1820 -segunda edici6n diria Montiel y Duarte-, (9.2) 

pero que presenta caracter!sticas que conviene señalar brevemen 

te. 

En sus considerandos resume de algún modo la experiencia 

mexicana en materia de libertad de imprenta. Señala as! que 

la facultad de expresarse por medio de la imprenta es uno de 

los primeros derechos del hombre y la libertad de ejercerlo 

una de las m~s preciosas prerrogativas de los ciudadanos en un 

sistema representativo (primero); que sin embargo, los escrit~ 

res pueden abusar de la imprenta asi como los encargados del 

poder encadenarla para acallar la voz de la opini6n que pide 
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cuenta de sus actos tsegundo}; y que si bien es dificil acertar 

con los medios eficaces de combinar libertad de illlprenta con 

el respeto a las autoridades, es indLspensable el estableci- -

miento de normas que garanticen al pueblo el ejercicio·de este 

derecho y arme al poder con el poder necesario para reprimir 

los abusos (terceról, Que la Clmara de Diputados aprob6 un 

reglamento que si bien tiene defectos,constgna la principal 

qarantta de la 11ber~ad de imprenta que es el juicio por jur~ 

dos {93) tcuarto); señala finalmente, que muy pronto.se 

abrir& la discusi5n sobre las leyes fund~entales del pa1s y 

otros muchos puntos de vital i111portanc1.a para la Repdblica, 

(quinto). Aqu1 podemos recordar que, 1as distancias guarda-

das, fue 6sta una de las razones que 11evaron a los diputados 

de C.§.diz a discutir y establecer como uno de sus primeros a.e

tas la libertad-de imprenta en 1810. Es interesante observar 

asimismo, c6mo en cuanto a los problemas se plantean b!sica-

mente en t6rminos pol!ticos, resultados de los vaivenes a que 

estaba sujeta la sociedad mexicana. 

En cuanto al contenido del reglamento reproduce en su ma-

yor parte las disposiciones, en ocasiones de modo literal, del 

reglamento español de noviembre de 1820. Declara por principio 

general y absoluto que ninguno pod!a ser molestado por sus opi

niones, y que todos tenfan derecho para imprimirlas ~· circular

las, sin neceaidad de previa caliticaci6n o censura (art. 1): 

qµa en todo juicio sobre delitos de imprenta intervendran jue-

ces de hecho que har4n las calificaciones de acusaci6n y senten 
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cia {Art. 2); que en este tipo de de1itos no hay C011¡>licidad 

de impresores a menos ~ue no se aaeguren en la -fonaa leqal de 

la responsab1l1dad del editor o escritor (art. 31; señala que 

se·abuaa de la libertad publicando escritos contra la re1igi6n 
. . 
católica-, la forma de gobierno republicano, repreeentativo, p~ 

pular y contra la moral y las buenas costuabrea, asi como exc! 

tanda a la rebeli6n o a la perturbac16n de la tr•nquilidad, o 

incitando a la desobediencia de alguna ley o autoridad leg1t! 

ma. (art. 4). 

De este moclo, los tftulos I, ZI, III, IV y V tienen sus 

correspondientes, con modificaciones menores, en el reglamento 

español de 1820. Respecto del tftulo V debemos anotar que in

troduce en materia de responsabilidad las diaposiciones conte

nidas en la ley del 23 de mayo de 1835. <94> El titulo sex

to, relativo al procedimiento, reproduce por su parte la ley 
(95) 

de 14 de octubre de 1828. Cabe señalar que no ae legis-

la en lo relativo a las juntas protectoras de la libertad de 

imprenta, aspecto que que se deja totalmente ~uera. 

Hay otra serie de disposiciones en materia de informaci6n 

que son muy importantes de señalar. El 19 de noviemb~e de 

1846 ~e expide el reglamento del Archi.vo General de la Naci6n 

en el que podemos leer: 

·" Que cxmsiderando que el ArchJ.vo General de la Na-
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ciOn es un establecimiento SU!llamente' importante no 
solo como ..••• s.ino como un dep6efto de todos los 
descubrimientos, invenc~ones y luces no comunes en 
la. historia, en l.as ciencias Y' en la industria; que. 
orderiádo por la conveniente claridad a la vez que 
pueda servir de norte·a los supremos poderes de la 
repdblica para acertar en sus disposiciones m&s. di"'.' 
f!siles o delicadas, sirve tambi@n para la ilustra•
ci&n, prosperidad y engrandecimiento de la n~ci6n: 
que desde el año de 1823, en que fue creado tan·gra!! 
dioso establecimiento, se ha visto con el m4s lamen
table abandono: siendo de admirar,· que no solamente 
se haya descuidado de su arreglo para.que alguna vez 
sirviera a los importantes fines de su 1nst1tuci6n, 
sino que se han permitido escandalosas y punibles 
extracciones.de innumerables documentos preciostsi
mos, y la destrucci.6n de otros muchos que ni se pue
den calcular, con evidente agravio de la ilustraci6n. 
y notable perjuici.o de los particulares y de la na-
ci6n entera1 y en fin, que estos males necesitan un 
pronto y eficaz remedio, sin embarqo, de ·los ,9ravtsi 
mos asuntos que ocupan al gobierno en las criticas -
circunstancias actuales, he cretdo mi deber poner.a 
coto a aquel desorden y disponer lo necesario para 
que a la mayor brevedad se organice una oficina que 
no solamente es 1til, sino por mil aspectos necesa--
ria, en cualquier pa!s civilizado-,.. (.96) 

Una dispoaici~n semejante del 30 de noviembre del mismo año de 

creta el estsblecimiento de una biblioteca nacional en el que 

se expresa: 

"Que considerando que nada es más conveniente en un 
pata regido por instituciones liberales, que facili 
tar y multiplicar los establecimientos en que las -
el•••• menos acomodadas de la sociedad puedan adqui 
ri~ y perfeccionar su instrucci6n sin gravamen: que l 
el plano conocimiento de los deberes de los ciudada 
nos, es la garant!a m~s eficaz para asegurar la 11= 
ber.tad y el orden público: que este conocimiento se 
logra f!cilmente por medio de la lectura de obras 
dtile•, teunidas en bibliotecas pQblicaa a que ten-
q~n acceao todas las personas que lo deseen; que.· 
••tos ••tablecimientos brindan con su entretenimien 
to dtil a las personas que, teniendo algan tiempo 
desocupado, apetecen emplearla en su instrucción. (97¡ 
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Resultan realmente impre~ion~ntea los documentos que ci

tamos, tanto por su concepciOn como por las ctrcunstancias en 

que fueron emitidos, Respecto de lo pr.tmero señalan la impo~ 

tancia y trascendencia indtvtdual y soctal de contar con ace~ 

vos de informaci6n; señalan sus dimensiones polfticaa, cultu

rales e hist6ricas y no contentos con esto insisten en la ne

cesidad del acceso a todas las personas que lo deseen a estas 

fuentes. 

Por otro lado apuntan un mal ~ue por desgracia hasta nue~ 

tros dtas persiste, el descuido y la escandalosa extracci~n y 

aun destrucci6n de documentos de 9ran valor. Con todo. estos 

documentos representan un antecedente de gran valor para la 

comprensi6n y tratamiento de funciones y problemas en materia 

de informacic5n. 

Respecto lo segundo las circunstancias en que fueron ex

pedidos estos documentos no podtan ser peores. La invaai~n 

norteamericana, el desgaste interno por la lucha por el poder, 

un gobierno que se debat!a en la incertidumbre y un pa!s re-

vuelto, inseguro y amenazado. 

El acta constitutiva y de reformas de mayo de 1847 esta

blece que ninguna ley podr4 exigir a los impresores tLanza pr~ 

via para el libre ejercicio de su arte, nt hacerlos responsa-

ble• de los impresos que publiquen, siempre que aseguren en la 
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.forma legal la responsabilidad del editor. 

Señala que. todos los d'elitos de imprenta serAn .juzqados 

por jueces de hecho y castigados s6lo con pena' pecuniaria o 

de reclus.i6n. (Art. 26}. Exceptda de Asto la.difamaci6n he-

cha por medio de la prensa, situaci6n que fue regulada media~ 

te decreto del 21 de junio.de 1848 (ga} en el que se regla

menta el juicio de difamaci~n hecho.por medio de la prensa 

(arts. 5 a 16). 

Algunos preceptos resultan interesantes. El art. 2 es'ta

blece que es dtfamatorio todo escrito en el cual se ataque el · 

honor o la reputacien de cualquiér par~icular, corporaci6n o 

funcionario pdblico; o se le ultraje con s&tiras, invectivas 

o apodos, pero que en los casos del articulo anterior no se 

comprende el libre examen de la conducta ~e los funcionarios 

pdblicos en el ejercicio de sus atribuciones para dilucidar su 

legalidad o su conveniencia (art. 3). Por su parte el art. 17 

dice que todo peri6dico que en el espacio de seis meses fuere 

tres veces condenado por delito de difamaci6n o atentado con-

tra la moral pdblica, ser& suprimido. 
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En enero 16 de 1850 se expide una orden que establece se 

remitan do• ejemplare• de cada impreso al Mtntsterto de Relac~2 

nes con objeto de que ae tengan conocimiento de los papeles, fo 

lletos y obras que se impriman en la capital. El m~nisterio cu 

brirla en el acto •u valor. C99
> Esta diaposici~n es en cier

to modo un antecedente del dep6sito legal. El 19 de abril del 

mismo año se da un decreto en el que se ordena se nombren f isca 

les de imprenta de acuerdo al art. 20 del decreto de 1846, mie~ 

tras se expide la ley constitucional sobre arreglo a la libertad 

de imprenta. UOO} 

4.4.7 El dltimo periOdo de Santa Ana y la_ ley Lares. 

Vuelto Santa Ana al poder en 1853 implante un r8qimen centrali~

ta y conservador de lo m!s desp6tico que pueda tenerse memoria·. 

Prueba de 6sto es el decreto sobre imprenta de 25 de abril.de 

1853, conocido también como Ley Lares por haberlo elaborado el 

jurista Teodosio.Lares en el que se implanta en su grado maximo 

la censura, coartando la libertad de imprenta de tal manera que 

como dice Luis Castaño, se antoja volver a los tiempos de la cen 

sura. (1.Ql) Eo este decreto C.l0 2 ) se obliga a los impresores 

a regts~a~se, bajo pena de cuantiosas multas, ante las autorida

des poltticas del lugar donde estuvieran establecidas (art. 2)~ 

los impresores debertan de poner a la puerta de su estableQ:l:..;._ · 

miento un letrero que indicara la existencia de una imprenta y 

el nombre de su dueño lart. 3); ante9 de proceder a la publica-

ci6n de cualquier impreso se entregarla un ejemplar al gobierno 

o primera autoridad polttica y otro a los promotores fiscaies. 
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Estos ejemplares estarían firmados por el autor o editor, y por 

el impresor, quien por este acto quedaría responsable de la iden 

tidad de la persona del autor o editor (art. 5); los expendedo-

res de impresos debertan de obtener licencia por escrito dada 

por la primera autoridad politíca del lugar (art. 7). 

Como puede verse, hay una serie de graves restricciones, 

incluso una medida que bien puede equipararse a la censura, y 

que contraventan los principios establecidos en la legislaci6n 

de 1846. El resto del decreto señala las diversas clases de im-

presos y reglas sobre su publicaci6n, califica a los escritos de 

subversivos, sediciosos, inmorales, injuriosos y calumniosos y 

establece las multas y correcciones. 

4.5. Las Constituciones de 1857 y 1917. 

Durante el dltimo período de Santa Anna al frente del go--

bierno, México pas6 por una de las etapas más anárquicas y opr~ 

biosas de su historia. La situaci6n alcanzaba los extremos cuan 

do en 1854.se suscribe el Plan de Ayutla, mismo que señala el 

inicio de una nueva etapa en la historia. Santa Anna derrotado, 

sale de México y queda al frente del gobierno Juan Alvarez, quien 

nombra a un gabinete liberal. Pocos meses después Comonfort subs 

tituye a Alvarez en la Presidencia. De esta Apoca destacan en 

la materia que nos ocupa el decreto de 18 de septiembre de 1855, 

en el que se declara vigente la ley del 14 de noviembre de 1846 
(103) 

sobre libertad de imprenta. Pocos meses más tarde, el 28 

de diciembre de 1855 se expide un decreto sobre libertad de im--
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prenta. ao4). Este guarda en lo fundamental los principios y 

disposiciones de la ley de 1846 en materia de responsabilidad, 

calificac16n de escritos y procedimientos, conteniendo solo al

gunas modificaciones, siendo 1a m4s imnortante la supresi6n de 

la intervenciOn del jurado popular en los delitos de imprenta, 

cuyo conocimiento pas6 a jueces de primera instancia. 

La exposici6n de motivos apunta como razones que, dado el 

estado de la sociedad, conven!a que los abusos fueran vistos por 

jueces ordinarios, los cuales por estar fuera del. ctrculo poli~ 

tico ten!an m4s independencia, estaban sujetos a responsabili-

dad. 

Entre tanto se preparaban las sesiones del CongreR>Extrao~ 

dinario Constituyente, mismas que se inauguran en febrero de ~ ~ 

1856 y en las que particioan toda la intelectualidad de la ~poca 

representando a conaervadores y liberales. En materia de· impre~ 

ta se suscit6 uno de los debates rn4s importantes en la historia 

constitucional mexicana y tque llevarla a la consagraci6n del 

principio de la libertad de expresi6n e imprenta en la forma y -

con los limites que enseguida señalaremos. 

4.5,1 La Constituci6n de 1857. 

Ante todo es preciso recordar que al constituyente concu-

rren conservadores y liberales. Para estos Oltimos discurrir y 

hablar eran derechos del hombre y por ello la libertad de pensa-

miento y expresi6n deberla de garantizarse plenamente por la ~· •· 

Cons ti t uc i6n ¡ 
O.OS) 

:sin embargo, el partido liberal no era un 
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todo homog~neo, dentro de él había una rnayor!a de liberales mo

derados y una corriente minoritaria de radicales. Para estos 

Oltimos la libertad deberla ser plena y no tener ninguna restric 

ciOn. Estas concepciones iban a encontrarse y a dar pie a lar~ 

qos debates. 

Un primer punto es que el proyecto: de constitución prese!!_ 

tó en art!culos separados para su discusi6n, el principio de li

bertad de expresión tart. 13) y de imprenta (art. 14). Como he-

mas visto anteriormente es la primera vez que estos principios 

reciben un tratamiento independiente en forma expl!cita. 

El art!culo 13 del proyecta relativo a la libertad de 

expresión y que pasar!a en la redacción final a ser el art. 6 

de la Constitución de 1857, fue presentado y discutido en la se-

si6n del 25 de julio de 1856. 

El art!culo 13 del proyecto; expresaba; 

"La manifestación de las ideas no pueden ser objeto 
de ninguna inquisición judicial o administrativa, 
sino en el caso que ataque los derechos de terceros, 
provoque algl'.in crimen o delito o perturbe el orden pa
blico". (106) 

El articulo fue atacado porque ~encontraban mucha gener~ 

lidad en las restricciones que se establecían a la libre mani-

festación de las ideas"; 0.07) porque "toda restricción a la ma 

nifestación de las ideas parece inadmisible y contrar!a a la 

soberanta del pueblo". U.08) Arriaga sale a la defensa del ar-

t!culo. Alega que las palabras usadas no son vagas y sostiene 

que la conciencia pGblica es garantía suficiente contra las si-
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niestras interpretaciones de la ley. 
(l09) Prieto interviene e.11 

seguida diciendo que la teorta de la conciencia pdblica es muy 

bella y sirve de fundamento a importantes instituciones pero que 

en el caso presente no ofrece una garantta ba$tante; que prohi

bir con mucha generalidad atacar los derechos de terceros es in

ventar un delito. Sin embargo, acaba proponiendo una redacci6n 

m!s vaga·, pues propone como restricci6n el caso en que se· ataquen 

los intereses de la sociedad o de sus individuos. 0.10) El deba 

te se prolonga un poco m!s con intervenciones a favor y en con--

tra y la redacci6n presentada originalmente es aprobada por 65 

votos contra 30. (11~ Las bater!as pesadas se reservaban para 

el problema de la libertad de imprenta. 

En la sesi6n del 25 de julio de 1856 se pone a discu~i6n 

el art. 14, proyecto de constituci6n, que señalaba: 

"Art. 14 del Proyecto: es inviolable la libertad 
de escribir y publicar escritos en cualquier mate
ria. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la 
previa censura, ni exigir fianza a los autores o irn 
presores, ni coartar la libertad de imprenta, que -
no tiene m!s límites que el respeto a la vida pri
vada, a la moral y a la paz pública. Los delitos 
de imprenta ser!n juzgados por un jurado que cali
fique el hecho y aplique la ley, designando la pena, 
bajo la direcci6n del tribunal de justicia de la 
jurisdicci6n respectiva". Cl12l 

La discusi6n de este artfculo fue larga y acalorada. 

Resulta siempre interes~nte leer los originales de los debates 

para darse cuenta de la concepciOn que animO el debate. Para 

efectos de an3lisis dividiremos el texto en cuatro aspectos, 

a saber: 

a) El principio general. 
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bl cuestiones relat~VqS a fianza y censura. 

c} Los l!mites, 

d) El procedimiento, 

En cuanto al principi~ general expresado en la f6rmula 

•Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos en 

cualquier materia" podemos decir que no genera poldnticas en 

t~rminos generales y es aprobada por mayor!a de 90 votos con

tra 2. Cabe señalar que se elimina la previa censura en mate 

ria religiosa logrando un avance·de gran importancia. De es

te modo la libertad se establece en los tArminos mas amplios y 

a decir de Zarco: 

"La enunciacidn de este principio no es una conce
si6n, es un homenaje del legislador a la dignidad 
humana, es un tributo'de respeto a la independencia 
del pensamiento y de la palabra". 0-13) 

De este modo la libertad de imprenta se concibe como uno 

de los derechos m5s elementales del hombre y sin el cual este 

pierde parte de su dignidad. Pero aun más, nos señala el mis

mo Zarco más adelante c6mo la prensa -y en este sentido se ref~ 

r!a a ella como veh!culo en la expresi6n del pensamiento- no 

s6lo ... debe ~como manifestaci6n del pensamiento, sino: 

"veámosla como instrumento del progreso humano, 
contempl~osla bajo el aspecto de la ciencia, 
el arte, de la civ.tlizaci6n". (ll4) 

Lo anterior apunta hacia una concepcidn m4s amplia, pues conct 
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bir ~ l~ p~en$a como znst~Ull\ento de l~ civilizaci6n, 1o cual 

tiene profundas implicaciones, pues st es tal, su car4cter in

formativo no se 11.mita a 1as noticias, sino abarca un espectro 

mucho m4s amplio y complejo que subraya su importancia como 

tnstruaento en la conformaci~n de la sociedad. De este modo 

el liberalismo mexicano tiene ya el germen de una ·visi6n m~s 

amplia bajo la cual abarcamos al actual derecho a la informa-

ci.6n. 

La segunda parte relativa a la prohibtct~n a la autoridad 

para establecer la previa censura asi como exigir fianza a au

tores o impresores tampoco fue objeto de discrepancias impor-

tantes. En realidad este principio ten!a ya amplia aceptaciOn 

desde la legislaci6n de C4diz y solo algunas leyes restrictivas 

hablan restablecido esta situaci6n. Prevalecfa la idea de que 

una de las funciones de la prensa era la de denunciar y actuar 

como freno a los excesos de la autoridad: ten!a ~sta una fun- -

ci6n cr1tica y formaba la opinidn pQblica. De este modo era 

necesario garantizar la absoluta libertad eliminando toda pos! 

bilidad de censura previa, pues ésta desvirtuaba de fondo la· 

funci6n y hasta el deber del periodista y del hombre de letras 

que ejerc1a su derecho a expresarse. La idea de exigir fianza 

dep6sito o cauci6n, era asimismo rechazada. 

Los puntos anteriores no presentaron mayores problemas. 

Al iniciar los l!mites es cuando comienzan a librarse las qra~ 

des batallas y donde se presentan problemas que aun hoy resul-
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tan difíciles de resolver por su complejidad. Una mirada ate~ 

ta a estos debates es, plantearse problemas actuales '.'; la el~ 

ridad y fuerza de los argumentos suscita reflexiones que nos 

sirven para aclarar una panorama generalmente confuso, pues el 

debate de estos problemas lleva casi siempre una fuerte dosis 

emotiva que confunde el an!lis:ts y la objet:t.v:t.dad. 

Podríamos comenzar por afirmar que el debate se ubica en-

tre quienes pretenden una absoluta libertad y quienes la quie

ren limitada. Entre estos Qlttmos se suscitan fuertes pol&ni

cas por los t6rminos en que deber1an quedar establecidas las 

restricciones. De hecho la prtmera intervencidn en el debate 

es altamente significativa de los términos es que ~ste se esta

bleci6. Esta corri6 a cargo del señor Cendejas, quien después 

de señalar que estaba por el principio de libertad sin ningGn 

tipo de restricciones, añadid que creta que las restricciones a 

la vida privada, la moral y la paz pOblica eran cosas demasia-· 

do vagas para dar lugar a los abusos y que, si el articulo se 

aprobaba, no se. podr1a escribir sobre nada conviertiéndose la 

libertad en una amarga iron1a, (ll~ El mismo diputado en una 

intervenci6n posterior señala en forma contundente: 

"En materia de libertad de imprenta, no hay término 
medio: o libertad absoluta, o restricci6n comple
ta" tl..lé 

Y en el mismo sentido Ignacio Ramírez dijo: 

"La imprenta es lÍ.bre, señores," enteramente libre, 
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La comisión que actualmente nos la propone es 
un articulo conatitucional con algunas restriccio 
nes se manifiesta un poco liberal, pero tambi6n
un poco t!mida. Vamos a den•oatrarle que en este 
lugar sus reetrtcciones no son oportunas. El uso 
de la imprenta es el derecho de decir la verdad, 
es el derecho de todos para pu~licar sus opiniones 
en cualquier materia. Todo hombre tiene derecho 
a decir la verdad o su opinien en todo tiempo y 
en todas circunstancias, porque tiene el derecho' 
de ilustrar y de ser ilustrado, que es uno de los 
resultados del orden social, uno de los benefi-
cios del hombre libre". Ul~ 

Esta intervención es, a nuestro parecer, s!ntesis del pe~ 

samiento liberal sobre la libertad de imprenta. En ella hay 

adem!s algunas ideas que apuntan con claridad hacia lo que h?Y 

entendemos como el derecho a la 1nformaci6n. En este sentido 

cuando afirma "es el derecho de todos para publicar sus opini~ 

nes en cualquier materia" y m4s adelante "todo hombre .•• tiene 

el derecho de ilustrar y ser ilustrado" • Si bien ea cierto 

que en aquel tiempo la concepci6n liberal crefa en que el li-

bre juego de las fuerzas sociales conducirta al equilibrio y 

la justicia, cuesti6n que histOricamente ha resultado no ser 

real, las ideas de Ram!rez nos llevan en ltnea directa al pen

samiento actual sobre los problemas y las funciones de la in-

formaci6n y nos hace pensar como el pensamiento innovador y 

creativo se ha tenido que enfrentar siempre a las fuerzas con

servadoras que buscan el privilegio y el lucro. ,..., . -
A las ideas anteriores la comisiOn y algunos otros diput~ 

dos responden, en voz de Mata, que los cargos lanzados contra 
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el articulo son exa9erados, Que despu~s de enunciar el princ! 

pie general vienen solo las excepciones necesarias para evitar 

el abuso del derecho en perjutcto de la sociedad seña--

lande mas adelante que los ataques se dirigen a los abusos y · 

que la comisten ha procurado empeAosamente establecer las may~ 

res precauciones. ·Úl!:t 

Es Francisco Zarco quien con fuertes argumentos y desde 

una posici6n firme pero moderada señala que "desea defender a 

la libertad de prensa como una de las m4s preciosas garant1as 

del ciudadano y sin la cual son mentira cualesquiera otras li-

bertades y derechos". 0.20l Sitda asi el debate como uno de 

los puntos funamentales a resolver y nos recuerda que desde Cá 

diz el problema de la libertad de imprenta está ubicado como 

uno de los pilares de la democracia en la lucha contra el-abso 

lutismo. 

El mismo Zarco continaa diciendo que en M~Kico jamás ha 

habido libertad de imprenta; que tanto los gobiernos liberales 

como conservadores han tenido miedo a las ideas y han sofoca-

do la discusi6n. Lleqa despu~s al punto que le interesa: 

" Veamos cu!les son las restricciones que impone 
el art1culo.,, establece como 11mites de la li
bertad de imprenta el respeto a la vida privada, 
a la moral y a la paz pdblica. A primera vista 
esto parece justo y racional; pero art1culos se
mejantes hemos tenido en casi todas nuestras cons 
tituciones, de ello se ha abusado escandalosamen= 
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te, no ha habido libertad y 1os jueces y los fun
cionarios todos se ha,n convert~do en perseguidores" 
U2:1 

Continda señalando cdmo los t~rmtnos vida privada, moral y paz 

pdblica -sobre todo este dlttmo- han sido interpretados de fo~ 

aa que resultan represores por su a.inbigftedad y en una interve~ 

ci6n posterior concreta su pensamiento a1 señalar: 

" Insisto en que las infracciones deben ser mejor 
definidas, En vez de ha.blar vaga111ente de la vida 
privada, debiera mencionarse e1 caso de injurias ••• 
en lugar de hablar vagamente de la moral se prohi
bieran los escritos obscenos •.• que en vez de ha
blar vagamente de la paz pdb1tca, yo quisiera que 
terminantemente se dijera que se prohiben los es-
critos que dtrectalftente provoquen a la rebelidn o 
a la desobediencia de la ley, porque de otro modo 
temo que la censura de los funcionarios pdblicos, 
el examen ·r.azQJUl.do de las leyes y la peticidn de r~ 
formar esta misma constitucien que est~os discu-
tiendo, se califiquen de ataques a la paz pdblica" 
Cl2:t 

A todo lo anter ;fpr la comisidn responde en voz de Natll que la 

comia16n como garantlll contra los abusos cree suficiente el 

e•tablecimiento del jurado cuestien que nos lleva direc 

tamente a el anllisis de este punto. 

En efecto, el proyecto del art1cu1o establec1a que los d~ 

litas de imprenta debtan ser juzgados por un jurado-que calif! 

que el hecho y aplique la ley, designando la pena, bajo la di

recc16n del tribunal de justicia de la jurisdiccidn respectiva" 

(parte relativa del art. 14), Esta situaciOn fue considerada, 

retomando la idea que venta desde C!diz, como garantfa de la 11 

bertad del pensamiento porque y en palabras de Mata: 
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"No representa las pasiones del podex-, sino la 
conciencia pablica, y, si el poder se ha.ce per
seguidor y quiere saciar su odio en la prensa, 
el jurado no ser4 su instrumento, sino que, por 
el contrario, pondr4 a la conciencia del pueblo 
en antagonismo con el poder y le ofrecer! mil 
desengaflos" 0.24} , 

En realidad la discust6n que se suscitó no fue sobre 

la conveniencia del jurado popular, sino sobre los t6rminos 

en que éste estaba previsto, fundamentalmente por no distin-

guir claramente las dos clases de jurados -el de acusac1en y 

el de sentencia- y por someter la tunc16n de los jurados a la 

direcci6n de un tribunal ordinario, pues Asto desvirtuarla 

sus funciones porque, en palabras de Zarco: 

"LOs ciudada~os sencillos y poco eruditos que van 
a formar, no deben tener m.ts director que su con
ciencia ••• Nada de esto suceder1a con la direc-
ci6n de un tribunal de justicia. El jurado pier
de su independencia, se ve invadido por los hom-
bres del foro con todas sus chicanas, con todas 
sus argucias ••• " Ó.25) 

Mata trat6 de demostrar que la intervenci6n del tribunal no 

afectaba las funciones del jurado, pues Aste no interventa en 

sus decisiones. Ú.26) Las ideas de Zarco son apoyadas por Prie-

to y F~lix Romero en importantes intervenciones. 

De este modo se lleg6 al momento de la votaci6n. El ar

t1tulo se dividi6 en partes. La primera relativa al principio 

general fue aprobada, como ya dijimos, por 90 votos contra 2. La 

segunda fue referida a "Ninguna ley ni autoridad puede establecer 
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la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, 

no coartar la libertad de imprenta, que no tiene mas lfmites que 

el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pdblica". 

Zarco pidi6 que esta parte se subdividiera, la petici6n no fue 

atendida y esta parte fue aprobado por 60 voto~ contra 33. De 

la tercera parte desapareciO el tribunal de justicia y fue apr~ 

bada por 88 votos contra 3. se hicieron algunas modificaciones 

a la redacci6n y el articulo definitivo qued6 de la siguiente 

manera: 

" Art. 7·: Es :tnvio1able la libertad de escribir y 
pub1icar escritos sobre cua1quier materia. Ningu
na 1ey ni autoridad puede establecer la previa ce~ 
sura ni exigir fianza a los autores o impresores, 
ni coartar 1a libertad de imprenta, que no tiene 
mas limites que el respeto a la vida privada, a la 
moral, y a la paz pdblica. Los delitos de impren7 
ta ser&n juzgados por un jurado que califique el 
hecho, y por otro que aplique la ley y designe la e,e 
na" 4.27). 

En la sesi6n del 13 de enero de 1857 se presento ante el 

Congreso el proyecto de Ley orglnica de la libertad de impre!!. 

ta, elaborada por una comisi6n formada por Prieto, Rafael Gon 

z&lez de P4ez y Zarco, quien fue seguramente el principal au-

tor. (128) 
Esta ley no alcanz6 a ser discutida y aprobada en 

la 6poca que se present6, aunque fue retomada años adelante 

por Ju!rez. Para la elaboraci6n de esta ley los autores tuvi.!?. 

ron en cuenta las diversas leyes expedidas con anterioridad y 

consideraron que la rn&s liberal y precisa fue la de noviembre 

de 1846, reconociendo Asto en la exposiciOn de motivos 
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por lo que sus diferencias con ~sta son mínimas en cuanto al pr~ 

cedimiento. Cl,29) 

Se ha acusado a este proyecto de definir de manera muy va-

ga las restricciones a la libertad de imprenta. ClJol sin embar-

go, se advertla en la exposici6n de motivos que aunque la tipif! 

caci6n pod1a parecer vaga, consideraban que ~sta se justificaba 

por la funci6n que se pretendfa asignar al jurado popular que: 

P es el complemento de la imprenta porque es la 
expresión de la conciencia calificando la opini6n; 
velando por la moral¡ custodiando el sagrario de 
la vida privada~ porque es el espfritu y esa es 
la causa de que la clastficaci6n sea vaga, porque 
la comisi6n crey6 que al jurado se le deb!an ha
cer unicamente explicaciones, marcarle punto de 
partida, para que en sus deliberaciones, fuese la 
m&s ingenua expresi6n de la conciencia indepen- -
diente" U3.ll. 

Durante el periodo de intervencidn, Maximiliano, quien 

como se sabe profesaba los principios liberales, expidi6 el Es

tatuto provisional del Imperio Mexicano el 10 de abril de 1865 

Ul21 que establec!a: 

"Art. 58: El gobierno del Emperador garantiza 
a todos los habitantes del Imperio, conforme a 
las prevenciones de las leyes respectivas: La -
igualdad ante la ley1 la seguridad personal1 la 
propiedad; el ejercicio de BU culto; la libertad 
de publicar BUS opiniones. 

Art. 76: A nadie puede molestarse por sus opi
niones ni impedirse que las manifieste por la 
prensa, sujet&ndose a las leyes que reglamentan 
el ejercicio de ~ste derecho" 
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4,5.2 El' Per·fodo Pol'fi:rista. 

Caldo Maxtmiliano y vuelto el orden constitucional de 1857, 

el conten~do del proyecto de ley org4nica de libertad de irnpren~ 

t• fu@ tomado fnteqra111ente, prinero por decreto presidencial del 

2 de febrero de 1861 y despues por la ley org4nica de ·libertad -

de prensa del 4 de febrero de 1868. Cuando fue presidente de ~ 

la Co11te Ignaci'O Valla.rta, critt.cei el hecho de que el artículo 7 

constitucional estableciese un jurado popular para los delitos 

de imprenta, como un €r:l;bunal distinto a los tribunales penales 

ordinarios, pues constder~ba que ~sto era contrarto a las ~deas 

democrlticas ~asa•as en la tqu~ldad de las personas ante la ley 

dJ~ al respecto afirmai 

"El que injuria o calumnia de palabra, debe ser juz 
gado por e.l mismo t;r;ibunal que el que ;injuria y ca=
lumnia por la prensa, s~ no se qui:ere ~r hasta dar 
un est!mulo al delito mayor con el fuero de que - -
goce". 

Señal6 ~simismo, el defect~ de la ley por haber establecido un 

juzqado s.tn juez instructor. Ú.J4l 

Las cr!ticas de Vallarta ~nfLu~en para la reforma del 15 

de mayo de 1883 al art~culo 7 constitucional, el cual su~rirne 

la referencia al jurado popular para juzgar los delitos de im

prenta, quedando la parte final del artículo con la siguiente 

redacci~n~ 

"Los delitQs que ~e cometan por medio de la imprerr 
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ta, serán.juzgados por los t~ibunales competentes 
de la Federaci6n o por los de los Estados, del Di~ 
trito Federal o Territor~os de la Baja California, 
conforllle a su leg:tslaci6n pen!l.l" UJSl. 

Esta reforma peaniti6 que durante el per1odo Porfiriano 

la libertad de imprenta viviera uno de sus periodos mas obscu-

ros. La represien contra la prensa fue, sobre todo, para prin-

cipios del s. XX, violenta y arbitraria, no solo contra los es

critores sino tambi~n contra impresores, papeleros, ti~grafos 

y cualquiera que tuviera que ver con el escrito subversivo. Fue 

heroica por otra parte la actitud de los periodistas e impreso-

res que soportando la represi6n mantienen viva una prensa cr!ti 

ca y combativa. 
(13~ 

En efecto, en 1857 al expedirse la "Ley Lafragua",-misrna 

que recupera la proposici6n de Zarco hecha en el Congreso de 56 

de que la única restr1cct6n fuera que se exiqiera la firma de 

cualquier arttculo destinado a la publicaci6n~ Adolfo Carrillo, 

director del "Correo del Lunes" fue desterrado por los arttcu-

los que publicaba. Para entonces el gobierno contaba con 57 p~ 

ri6dicos fieles, extendidas por toda la república, debidalt\ente 

subvencionados. 

La represi~n continue. Peri6dicos de considerable impar-

tancia, tales como "El Dem0crata" 1 "El Porvenir" y "El Renaci-

miento, fueron cerrados y encarcelados los redactores y edito-

res. Esto respecto de los peri6dicos importantes, qué decir de 
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la prensa marginal, que sufri6 con mayor ~uerza l~ represi6n. 

Baste pensar en peri6dicos como El Socialista, La Comuna de M6-

xico, El Obrero Internacional, La Justicia, etc. 

Un somero análisis del contenido de los per16dicos mencio 

nadas revela que no fueron cerrados por violaciones a los limi

tes de la libertad -atacar la moral, los derechos de terceros o 

prov~car algGn de.lito-. Su falta fue na comulgar y criticar al 

gobierno porfirista. 

4~5.3 La Constituci6n de 1917. 

El torrente revolucionario irrumpe en la historia; movi--

miento complejo conforma el perfil del MAxico contempor4neo .. 

En la materia que nos ocupa en lo relativo al art. 6, el dicta

men de la comis16n señala que el texto se tom6 casi literalmen 

te de la Constituci6n de 1857, pues las razones qu~ lo justifi

can son las mismas, lo cual eximta a la comisi6n de la tarea de 

formular su opini6n remitiéndose a las cr6nicas de aquella épo

ca. Abierta el 15 de diciembre de 1916 la discusi6n del dicta-

men y en vista de que nadie quiso hacer usa de la palabra, el 

articulo fue aprobado por 168 votos a favor y uno en contra. 

Posteriormente, la comisi6n de estilo suprimi6 la palabra cri-

men, dejando Qnicamente la voz delito, porque Asta incluye a 

aqu6lla. 

En cuanto al artfculo 7° relativo a la libertad de impre~ 
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ta, sufre a1gunas modificaciones importantes. El proyecto 

presentado por Venustiano Carranza reproducfa el texto de 1857, 

de acuerdo a la reforma de 1883, agregando una dltima frase que 

decta: " pero en ningdn caso podr& secuestrarse la imprenta c~ 

mo cuerpo del delito". 0.4al Posteriormente la comisi~n de co~s 

tituci6n reform6 el proyecto para establecer: "Todos los deli

tos que se cometan por medio de la imprenta, ser&n juzgados por 

un jurado popular". U41> Esta dltima adici6n suscita fuertes 

pol4!micas. Algunos diputados recordaron las objeciones de Va~

llarta y otros consideraron que no era oportuno establecer el 

jurado popular solo para delitos de imprenta, cuando en el art. 

20 se preve!a la forma gen8rica de establecer el jurado popular. 

Finalmente esta parte fue desechada tras dificil votaci6n por 

101 votos contra 61. 

El otro punto importante fue la moci6n introducida por J~ 

ra en el sentido de que adem4s de no permitirse el secuestro de 

la imprenta como cuerpo del delito, no se procediera contra los 

empleados, cajistas, linotipistas o papeleros. 0:42) La moci6n 

fue aceptada. El art. 7 fue finalmente aprobado, no modificán

dose hasta la fecha y cuyo texto es: 

"Es inviolable la libertad de escribir y publicar 
escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni 
autoridad puede establecer la previa censura, ni 
exigir fianza alcsautores o impresores, n1. coartar 
la libertad de imprenta, que no tiene m5s limite 
que el respeto a la vida privada, a la moral y a 
la paz pGblica. En ningan caso podr! secuestrarse 
a la imprenta como instrumento de delito. 
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Las leyes orgánicas dtctarán cuantas disposicio
nes sean necesarias pa~a evitar que, so pretexto 
de las denuncias por delitos de prensa, sean en
carcelados los expendedores, "papeleros~, opera
rios y demás empleados del establecimiento de 
donde haya salido el escrito denunciado, a menos 
que se demuestre previamente la responsabilidad 
de aqu~llos". 

De este modo hemos terminado esta breve visiBn panorámi

ca sobre el desarrollo de los principios de libertad de irnpr~n 

ta y expresi6n en M~xico. 

4.5.4. La Ley de Imprenta de 1917 

El 9 de abril de 1917 venustiano carranza promul9a la Ley 

de Imprenta, misma que es publicada en el Diario Oficial el d!a 

12 del mismo mes y año. Esta ley es muy importante pues, junto 

con los principios Constitucionales de los artículos 6 y 7 y la 

legislación penal, constituyen el marco jurídico a partir del 

cual se desarrollar&n las normas y estructuras de la información 

en el peri6do postrevolucionario. 

El estudio de la ley de imprenta es complejo. tanto por su 

contenido como por las circunstancias en que fue expedida. De 

las situaciones anteriores derivan problemas en su aplicación. 

Para efectos de exposición trataremos primero el contenido de 

la ley, y posteriormente las cuestiones principales en que se 

han centrado las controversias sobre esta ley. 

4.S.4.1. Contenid?,. 

El eje central de la ley estaa>nstituido por el desarrollo 

de las tres limitaciones del artículo 7 constitucional en mate

ri• de libertad de prensa~ mismas que fueronºtomadas de la Cons-
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tituci6n de 1857. En efecto, todo el articulado de esta ley 

est~ destinado a ennumerar los supuestos concretos en que 

se ataca la vida privada, la moral, as! como al orden y la paz 

pablica; a establecer las sanciones correspondientes y algunas 

cuestiones más. 

El art!culo 1 establece las conductas que constituyen 

ataques a la vida privada. Estas son cuando se exponga a una 

persona al odio, desprecio o en sus inter@ses (frc. I); expre

siones maliciosas contra la memoria de un difunto con el pro

pdsi to de lastimar el honor o la pQblica estimacidn de sus he

rederos o descendientes (frac. II)¡ informes o relacidn de au

diencias pdblicas en asuntos civiles o penales, cuando se re

fieran hechos falsos con el prop6sito de causar daño a una peE_ 

sona (frac. III)¡ y cuando en una publicacidn prohibida se com

prometan la dignidad o estimacidn de una persona (frac. IV). 

Constituyen ataques a la moral (art. 2) toda manifestacidn 

en la que se defiendan, disculpen, aconsejen o propa9en eObli

camente vicios, faltas o delitos o se haga apolo9!a de ellos o 

sus autores (frac. I); manifestaciones en las que se ultrajen u 

ofendan pGblicamente el pudor, la decencia o las buenas costum

bres (frac. II); y toda distribucidn, venta o'·exposicidn en 

cualquier medio impreso de car&cter obsceno o que represente 

actos ldbricos (frac. IV). Se consideran actos licenc~osos o 

impddicos todos aquellos que en el concepto pdblico esten cal! 

ficados de contrarios al pudor (frac. II). 

Constituyen, entre otras conductas, ataques al orden o la 

~az pdblica (art. 3) toda manifestacidn o expresi~n pdblica que 
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tenga por objeto desprestigiar, ridiculizar o destruir las 

instituciones fundamentales del pa!s, se injurien a la Na

ci6n o las entidades pol!ticas que la forman (frac. I); m~ 

nifestiaciones pablicas que exciten al Ej~rcito a la deso

bediencia o rebeli6n; se provoque al pablico a la anarqu!a, 

mot!n, sedici6n, rebeli6n o desobediencia de las leyes; se 

injurien a las autoridades del pa!s para atraer sobre ellas 

el odio, desprecio o ridículo; se injurie a las naciones ami 

gas o sus soberanos (frac. II); publicaci6n o propagaci6n de 

noticias falsas o adulteradas capaces de perturbar· la paz o 

tranquilidad de la Repdblica o parte de ella, causar el alza 

o baja de los precios o lastimar el crédito de la Naci6n, 

Estado, Municipio o banco legalmente constituido (trae. III); 

Y finalmente toda publicaci6n prohibida por ley o autoridad, 

por causa de interés pGblico o hecha antes que la ley permi

ta darla a conocer al pablico (frac. IV) • 

Los medios por los que se cometen las faltas anterio-

res son cualquier manuscrito, impreso, dibujo, litografía o 

cualquier otra manera pudiendo ser tranSlllitidos por correo, 

telégrafo, rediotelegraf!a. En caso de ataques al orden o paz 

pablica la enumeraci6n comprende, además de los anteriures, 

discursos, gritos, cantos, fotografías; cinemat6grafo o grab~ 

dos. Lo anterior permite confirmar nuestra afirmaci6n de que 

si bien el nombre de la ley se refiere a la imprenta en reali

dad esta comprendiendo todas las formas de manifestaci6n y ex

pres i6n, desde las naturales hasta las técnicas m4s avanzadas 

de la ~poca, configurando un estatuto de la emisi<5n de i·nforr.l~ 

ci6nes. 
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Los arttculos siguientes precisan una serie de conceptos 

utilizados para determinar 1as conductas antes señaladas. As! 

se establece cuenda se considera maliciosa una expresi6n Cart. 

4); cuando es pdblica (art. 7); y cuando hay excitación a la 

anarquta. (art. 8) Por su parte el arttculo 6 establece que 

en ningGn caso podrA considerarse delictuosa la cr!tica para un 

funcionario o empleado pdblico si son ciertos los hechos en que 

se apoya, y si las apreciaciones que con motivo de' ellas se ha

cen son racionales, .siempre y cuando no se viertan frases o p~ 

labras injuriosas. 

El articulo 9 señala la prohibicidn de publicar una serie 

de docwnentos, en general escritos judiciales o documentos mi

litares. De la lectura de art!culo se tntiere que se buscaba 

proteger la vida privada de las personas relacionadas en proce-

sos judiciales, especialmente en casos en materia familiar, crl 

minal con especial atencidn a los delitos sexuales, y los nom
bres y discusiones privadas de jurados populares. (fracciones 

I, II, III, VI, IX y X), Su busca proteger tainbi~n el secreto 

judicial (frac. IV) y cuestiones de seguridad militar ifrac. VII, 

VIII y XI). 

El art!culo lO determina las sanciones por violacidn a las 

prohibiciones anteriores, que son de multa de 50 a 500 pesos y 

arresto de uno a once meses. Lo anterior sin perjuicio de que 

si en la publicaci6n se ataque la vida privada, moral o paz pa~ 

blica se aplique la pena correspondiente a estas !altas (art. 11). 

Es decir, las prohibiciones las consideran independientes a otras 

infracciones constituyendo en realidad una doble sanci6n. Junto 

con lo anterior el art!culo 12 seña1a que los funcionarios o e~ 

pleados que proporcionen los datos para hacer una publicaci6n 

prohibida sufriran las penas del articulo 10, la destituci6n del 
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empleo sin perjuicio de que la ley (¿cual?) establezca una pena 

mayor por revelaci6n de secretos. Lo anterior recuerda el delito 

de deslealtad de funcionario que pretendi6 establecer Miguel de 

la Madrid en el C6digo Penal al inicio de su sexenio. 

El artículo 13 establece la obligaci6n de poner en conoci-

miento del Presidente Municipal del lugar, el establecimiento de 

cualquier imprenta en un t@rmino de 8 d!as después de su insta!~ 

ci6n. 

A partir del artículo 14 se dan las reglas para determinar 

la responsabilidad. Se establece que para poner en circulaci6n 

un impreso, fijarlo en paredes o repartirlo debe contener el no~ 

bre de la imprenta, lugar donde esta ubicada, fecha de impresi6n 

y el nombre del autor o responsable del impreso. La falta de 

cualquiera de estos requisitos hará considerar al ilnpreso cpmo 

clandestino y la autoridad municipal podr4 impedir la circula

ci6n recogiendo los ejemplares. (art. 15) . 

La responsabilidad penal por delitos señalados en los ar

t!culos 1, 2 y 3 dela ley recae en el autor o responsable. (art. 

14) En caso de que no constara quien es, se considerara con ese 

car4cter, siempre que no se trate de peri6dicos, a los editores 

y en su defecto al regente de la imprenta,' y si no lo hubiere 

al propietario de esta (art. 16). En el caso de publicaciones 

peri6dicas, adem4s de los requisitos del art!culo ~S, debe de 

señalarse el lugar donde este establecida la administraci6n y 

el nombre y domicilio del director, administrador o regente 

(art. 20) El director es el responsable de lo que se publique 

excepto si la publicaci6n se hiciere sin su consentimiento, 

(art. 21) siendo responsables subsidiarios el administrador, 
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propietario, los encar9ados de la redacciOn y si no se aplican 

las reglas del art. 16. (art. 22) En caso de que el director 

tenga fuero constitucional, habr4 una persona que sea director 

que no goce de este y que es solidariamente responsable con es 

te. Lo mismo sucede con los art!culos firmados por personas 

con fuero (art. 23) Estas disposiciones nos dan idea de la im

portancia y el control que se pretendía ejercer sobre la em

presa, poniendo adem&s en peligro la protecci~n del tuero al 

hacer responsable a una persona sobre quien recaer!a la san

cidn. Es notorio el carácter represivo de la disposici6n. 

Los art!culos 17 y 18 establecen cuando existe responsa

bilidad de operarios de la imprenta y de los expendedores de 

publicaciones. Estos casos son cuando sean los autores del es

crito; conocían que se trataba de un necho punible¡ sean a la 

vez directores de una publicaci6n peri6dica o se co111.eta el deli 

to por una publicaci6n clandestina y sean ellos las que la hi

cieron siempre y cuando no presenten al autor, re9enteA pro

pietario de la oficina que hizo la pub1icaci6n, 

Una curiosa disposic6n hace responsables en las represen

taciones teatrales y exhibiciones de cine~at~9rafo o audicio-

nes de fon6grafo al autor de la pieza y al empresario del teatro, 

cinemat6grafo o fon69rafo. (art. 19) 

Toda oficina impresora debe guardar los originales firma

dos, o los datos de identificaic6n en caso de pseudonimo, du

rante el tiempo que se señala para la prescripci6n de la acci6n 

penal. (art. 24) En ningdn caso pueden ser d~rectores o respon

•abl,es de publicaciones personas que esten fuera de la repdbli

ca, en prisi6n o libertad prepatatori.a. (art. 26) ~a res~onsa

bi~idad criminal por pub1icaciones que se introduzcan desde el 

~tranjero recae en las personas que las importen, reproduzcan 
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o expongan (art. 29) • 

La ley establece y regula con minuciosidad en el art. 27 

el derecho de rectificacidn. Este consiste en que los peri<5-

dicos tienen la obligacidn de publicar gratuitamente las rect.! 

ficaciones o respuestas que las autoridades o_particulares qui~ 

ran dar a las alusiones que se les hagan en articulo&, adito

riales, párrafos, reportazgos o entrevistas, siempre que la 

respuest.a se de dentro de los 8 d!as siguientes a la publicacidn, 

y que no sea mayor su extensidn del triple del p4rrafo o art!c~ 

lo trat4ndose de autoridades o del doble en ca90 de particula

;i::es. En caso de exceder se debe publicar integra pero cobrando 

e1 _excedente. 

La publicacidn se har4 en el miamo lugar y clase de letra, 

publicandose al d!a siguiente del que se reciba o en el ndmero 

-inmediato si se trata de publicacidn peridclica. La infraccidn se 

castiga con pena de uno a once meses, sin perjuicio de ex.i;gir 

la publicacidn. 

Los art!culos 30 a 34 establecen las sanciones. Toda sen

tencia condenatoria pronunciada con motivo de un delito de im

prenta se publicara a costa del responsable ai lo exige el agr~ 

viado. La sentencia debe ademas de ordenar que se destruyan los 

impresos y dem4s objetos con que se haya ca11etido el delito. 

Trat4ndose de instrumentos pdblicos se deben tildar las expre

siones o palabras que se consideren delictuoaaa (art. 30). 

Se establecen con minuciosidad las penaa por ataque a la 

vida privada, ataques a la moral o ataques al orden o paz pdbl.! 

ca, especialmente en el caso de estas dltimas se determina la 

sancidn en razdn a la jerarqufa del funcionario injuriado. Las 

penas privativas de la libertad van de 8 dtaa a dos años se9dn 

la gravedad de la infraccidn. 
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Finalmente en cuanto al procedimiento se necesita que-

rella de parte ofendida para proceder contra el delito de 

injurias (art. 35). Se establece el carácter obli9atorio de 

la ley en el Distrito Federal y territorios federales en lo 

que concierne a delitos del orden com~n y en toda la rep~bli 

ca en delitos competencia de los tribunal.es federales (art. 

36). La ley comenzd a regir desde el d!a 15 de abril de 1977. 

4.~.4.2 Apreciaciones cr!ticas 

Teniendo la panorámica del contenido de la ley, podemos 

hacer breves observaciones a su contenido. En lo relativo a 

las falta~ contra la vida privada y la moral, tanto la redac

ci6n como el lenguaje corresponden al concepto decimon6nico. 

Existe además la dificultad de que se puede interpretar con 

gran amplitud cuando se esta frente a una •1pubticacic511 obscena" 

o se "compromete la dignidad o estimacidn de una persona" o se 

"ultraja la moral pG.blica y las buenas costumbres" Respecto de 

esto Oltimo la Suprema Corte ha dicho que 

"Dado el carácter variable de la noci6n de buenas 
costumbres y de moral pablica, se9an sea e~ axn~ 
biente o grado de cultura de una comunidad deter
minada, es necesario dejar a los jueces ei cuida
do de determinar cuales actos pueden ser consi.de
rados como impadicos, obscenos o contrarios ai 
pudor pQblico •.• " (143) 

Lo anterior permite comprender como los conceptos cambian 

con el tiempo, siendo insostenible la pretensi6n dogmática de 

la ley. 

El análisis de las faltas contra el orden o la páz pabll 

ca nos permiten comprender el objeto de la ley. El peri6do 

que sigui6 a la expedici6n de la Constituci6n de 1917 no fue 

la tranquilidad política, sino de inestabilidad y de luchas 
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y pronunciamientos constantes cuyo objeto era alcanzar el con

trol del gobierno que por su parte buscaba consolidarse y au

mentar su fuerza. Por otro lado la prensa, en su estructura y 

contenido, ten!a adn las características de finales del s. XIX, 

es decir, un carácter eminentemente pol!tico siendo el foro pa

ra la confrontaci6n y adn el medio para efectuar pronuncia.mien 

tos en contra del gobierno. Por estas razones e1 gobierno de. 

carranza necesitaba de un instrumento legal que le peFmitiera 

el control de la prensa. De ah! la minuciosidad y al mismo tie!!! 

po la extensi6n de la determinaci6n de conductas contrarias a La 

Paz y el orden pdblicos como la presici6n en determinar la res

ponsabilidad de publicaciones peri6dicas. Se busc6 que siempre 

hubiera un responsable sobre el cual pesaba la amenaza de ser 

juzgado y condenado a prisi6n. 

Junto con lo anterior debemos señalar un par de aspectos 

interesantes de la ley. El primero que junto con la imprenta 

encontramos señalados, si bien en forma secundaria, otros me

dios de informaci6n que empezaban a ser importantes en la difu

si6n de las ideas, tales como el cine, el teatro y el fon6grafo. 

El segundo es la regulaci6n del derecho de rectificaci6n. Debe

mos entender que este era básicamente un instrumento que les 

permitir!a a las autoridades publicar sus puntos de vista y 

responder a los ataques que se. les hicieran sin embargo, en un 

contexto m4s amplio, podemos sostener que era un avance importa~ 

te, aunque este nunca ha sido utilizado significativamente, 

Podemos añadir que, en términos generales, la ley tiene un 

car4cter represivo y no establece sino el desarrollo de los 

límites de la libertad de expresi6n e imprenta en los términos 
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del siglo XIX, aunado lo anterior a las circunstancias hist6-

ricas de su expedici6n. No hay en este sentido un estatuto de 

la información (libertad de expresión) sino s6lo sus l!l!lites, 

dejando a un lado aspectos como el del inter~s social que ti~ 

ne el ejercicio de· estas garant!as seg11n la tradici~n mexica

na del siglo XIX en este sentido. No hablellOs de la re9ulaci6n 

de aspectos comerciales de la informaci6n pues en ese 11\0mento 

no constitulan un problema. 

Ahora bien, tan tiene un car4cter represivo ~ue en la re~ 

lidad la ley se ha aplicado muy poco, debMmcl~el Estado organi 

zar otros medios para el control de la prensa aa! COlll.O difundir 

su propia información (144). Lo anterior no obsta para que exa

minemos un par de situaciones jur1dicas relacionadas i:an la 

ley, importantes no s6lo por la aplicacidn real que se le 

ha dado, como por la que se podrla dar, pues se levantarla co

mo un instrumento represivo de graves alcances. Lo anteripr sin 

considerar que, por lo ya expuesto, la ley resulta a todas lu

ces anacr6nica y es indispensable un nuevo marco jur!dico acorde 

con las circunstancias actuales. 

El primero de los aspectos que revisaremos aer4 el de la 

validéz de su expedici6n, En efecto, como ya dijimos Carranza 

expide en abril de 1917 la ley de imprenta, misma que segdn el 

art!cu.lo transitorio dnico entro en vigor .el 15 del mismo mes. 

En el preámbulo leemos lo siguiente: 

"VENUSTIANO CARRANZA, primer Jefe del Ejercito 
Conatitucionalista de los Estados Unidos· Mexi
canos, en virtud de las facultades de que me 
encuentro investido, r entretanto el Congreso 
de la Unldn reglamenta los articulo• 6 y 7 de 
la Constltucidn General de la Repdblica, he 
tenido a bien expedir la siguiente ley ••• 

Ahora bien, la Constituci6n, si bien firmada el S de febr~ 
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ro de 1917,. de acuerdo a su ¡ut!culo l. transitorio entr6 en 

vigor el 1 de mayo del mismo año. Como es f4cil apreciar la 

ley de imprenta entra en vigor 15 d!as antes que la propia 

constituci6n. Esto na hecho decir a I9nacio Burgoa que esta 

ley debe considerarse como un ordenamiento pre-constitucional, 

y que en tal virtud no puede conservar su vigencia dentro del 

r~qimen definitivo establecido por la Constituci6n a menos 

que esta la incorpore a su normaci6n o declare, a. través del 

6rgano legislativo, su subsistencia. Sic¡uiendo su razonamiento 

Bur9oa añade que no habiendo art!culo transitorio alguno que 

declare prorrogada su vi9encia, o que faculte al con9reso para 

prorrogarla, la ley no puede considerarse vigente desde un 

punto de vista constitucional estricto (145). 

Para Juventino v. Castro el argumento anterior no pude 

considerarse v4lido, pues se disuelve al considerar la siguien

te tesis de jurisprudencia firme: 

Tesis 121. LEGISLACION PRECONSTITUCIONAL. Tiene fuer 
za y debe ser cumplida, en tanto que no pugne con la 
Constituci6n vi9ente, o sea expresamente derogada. 
(146) • 

El mismo Juventino v. Castro hace notar que el problema 

no es tanto el car4cter preconstitucional de la ley sino el que 

se haya expedido como Reglamentaria de los art!culos 6 y 7 de 

una Constituci6n ya expedida pero no vigente. Al respecto dice: 

"No se requiere una ar9umentaci6n t!picam.ente jur!di 
ca para llegar a observar que no se puede reglamen
tar lo inexistente, pero que puede llegar a tener 
existencia" (147). 

Lo anterior niega el car4cter reglamentario de la ley de 

imprenta respecto de los art!culos 6 y 7. En eate sentido la 

tesis de jurisprudencia que re~roducimos a continuaci~n emitida 

el 8 de febrero de 1918: 
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Libertad de Imprenta.- No existe ley al9una re
glamentaria del artículo 7 constitucional, y la 
ley de imprenta, expedida por el Encargado del 
Poder Ejecutivo, durante el peri6do constituci2 
nal, no contiene disposición alguna, contraria 
a ese precepto" (t. II p. 396) . 

Este criterio no fue sostenido por mucho tiempo. 

El 25 de octubre de 1933 otra tesis sostiene; 

LEU DE IMPRENTA. La Ley de Imprenta, expedida 
por el Primer Jefe del Ejército Constitucion~ 
lista, el 9 de abril de 1917, no puede esti
marse como ley de car&cter netamente pre-con!! 
titucional, sino m4s bien reglamentaria de 
las art!culos 6 y 7 de la Constitucidn, puesto 
que esta ya se hab!a expedido cuando· se promu! 
g6 la Ley, la cual hubiera carecido de objeto, 
s! sdlo se hubiera dado para que estuviera en 
vigor por el perentorio término de 17 d!asr 
y tan es as!, que al promulgarse dicha Ley, se 
dijo que estar!a en vigor "Entretanto el Con
greso de la Unión (que deb!a instalarse el pr! 
mero de mayo siguiente), reglamenta los arttc~ 
los sexto y s~ptiJno de la Constitucidn General 
de la Rep~blica" y como no se ha derogado ni 
reformado dicha Ley de Imprenta, ni se ha.expe 
dido otra, es indudable que debe estimarse en
tado su vigor. (149). 

Lo anterior nos permite afirmar que la corte ha considerado 

que la ley está en vigor dándole además el car4cter de regl~ 

mentaria de los art!culos 6 y 7 constitucionales. (150) Sin 

embargo hay otro argumento a considerar, referido a las fa

cultades de que estaba investido Carranza y si estas le per

mitían expedir v!lidamente una ley como la que nos ocupa. 

El argumento, desarrollado por J. Ramdn Palacios, sosti~ 

ne que el Plan de Guadalupe otorgó a Carranza el cargo de 

Primer Jefe del Ejérc~to Constitucionalista, pero no le atri

buyó poderes legislativos. El 12 de diciembre de 1914, en adi-

ciones al plan expedidas por el mismo Carranza de propia autori 

dad, se otorga facultades para.expedir y dar relevancia de de

recho, durante la lucha, a todas las leyes, disposicione• y 

medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades eco-
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n6micas, pol!ticas y sociales del pa!s. Por su parte el artic~ 

lo 5 de las adiciones estableci6 que al quedar instalado el 

congreso se dar!a cuenta del uso de las facultades extraord! 

narias mencionadas "y especialmente le sorneter!a las reformas 

expedidas y puestas en vigor durante la lucha, y con el fin 

de que el Congreso las ratifique,.enmiende y complemente" •.. 

(151) Concluye Palacios afirmando que: 

"no consta que en ningdn momento don Venustiano 
Carranza hubiere puesto a la consideraci6n del 
Congreso las leyes que expidi6, entre ellas las 
de Imprenta, y que es inadmisible que concluido 
e1 estado de guerra civil subsistieran las dis
posiciones legales dictadas en forma provisional 
y adicionada ••• (152) 

Aun m4s, el mismo autor actualmente ministro de la Supre

ma Corte en recientes declaraciones a la prensa afirm~ que la 

Corte ya no sostiene la constitucionalidad de la ley de impre~ 

ta como lo hizo en el pasado en diversas tesis. (153). 

Las declaraciones anteriores, si ciertas, son muy gra~es 

pues si bien es cierto que poca, la ley de imprenta se ha apl! 

cado en diversos casos y se han emitido diversas ejecutorias 

por la Suprema Corte ratificando su vigencia. ¿Como es posible 

que ahora resulte que la ley no es vigente? ¿Puede válidamente 

la Corte de un d!a para otro decidir sobre la aplicabilidad de 

una ley?. 

Creernos que todo lo anterior no es sino producto de la 

confusi6n que existe en la materia. Nos inclinamos a pensar 

que ley debe considerarse vigente, pues aunque Carranza nunca 

haya dado cuenta al Congreso, este tampoco lo hizo en la 



- 233 -

~ateria por lo que t!citamente la reconocío como v~lida. (154) 

Por otro lado es claroque su contenido reglamenta el artículo 

7 constitucional. Esto no obsta para que considere~os que la 

ley es obsoleta y adem4s una amenaza virtual pues en manos de 

un gobierno autoritario puede convertirse en un instrumento 

de amplio alcance represivo. 

4.6. El Marco Jurídico de la Informaci6n en la Actua-

lidad. 

Hemos estudiado la evoluci6n de las libertades de expresi6n 

e imprenta hasta los artículos 6 y 7 de la Copstituci6n de 1917, 

que junto con la ley de imprenta del mismo año constituyen el 

marco jurídico de la informaci6n enmarcado dentro de los princi

pios liberales del siglo XIX. En efecto, para principios del si

glo XX nos encontramos en materia jurídica una si.tuaci6n similar 

a la de los países Europeos de finales del siglo XIX¡ principios 

constitucionales, ley de imprenta y legislaci6n penal complemen

taria que establecen el cause a trav~s ~el cual se ejercerán las 

libertades. 

A partir de este marco jurídico (pensado y operante para 1a 

estructura de la informaci6n decimonónica) se consolidaran y 

transformaran -junto con los aspectos econ6micos y sociales- las 

estructuras de la informaci6n en México. (155) Con lo anterior, 

a lo largo de los años y cada vez con mayor frecuencia, se emiten 

cuerpos normativos que intentan regular las materias relaciona

das con la informaci6n. Es necesario anotar que estas disposici2 

nes por lo general son emitidas con retraso a lo que sucede en la 

realidad y siguen distintos principios de acuerdo a la coyuntura 

hist6rica en que son expedidas. 
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A continuaci6n, y s6lo con prop6sito enunciativo, present~ 

mos un cuadro que pretende dar cuenta de la evoluci6n y estado 

actual del marco jurídico de la informaci6n en México. Para 

efectos de ordenaci6n de datos dividimos el cuadro en cinco ru

bros, a saber, principios constitucionales; régimen de los me

dios; régimen de la publicidad; informaci6n gubernamental; dis

posiciones diversas. Por la extensi6n del mat.erial y la dificu,! 

tad para compilarlo s6lo mencionamos las disposiciones m4s im

portantes, creemos que son suficientes para dar un panorama CO!!! 

pleto de la complejidad de la materia. 

Hay que dejar bien claro que estas normas, si bien dispersas 

en distintos ordenamientos, est4n interrelacionadas y se com

plementan unas a otras, aunque por su car4ct.er fragmentario y 

los distintos momentos hist6ricos en que fueron emitidas, en oc!_ 

Sienes se contradicen. Por otro lado un· mismo cuerpo normativo 

tiene normas de contenido heterogéneo. Baste señalar como.ejem

plo que la Ley Federal de Radio y Televisi6n tiene disposicio

nes de car4cter técnico, administrativo, mercantil, penal y del 

contenido mismo de la informaci6n. Esta misma ley puede tener 

contradicciones o ser inconsistente con principios propuestos 

por la ley de imprenta y otras disposiciones. 

4.6.1. Principios Constitucionales 

Respecto de este punto debe señalarse que la distancia his

t6rica nos permite apreciar que si bien la Constituci6n de 1917 

tiene como pilares fundamentales en materia de inforrnaci6n los 

artículos 6 y 7, contiene desde su texto original otros princi

piso en materia de catU'licaci6n e informaci6a. A estos se han sumado 

las múltiples reformas que ha tenido la Constituci6n desde 

1917 dando por resultado que actualmente sean m!s de diez los 
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art!culos constitucio~ales que establecen principios en ma

teria de inforrnaci6n. A lo anterior debe añadirse que México 

ratific~ en 1981 los pactos internacionales de derechos h~ 

nos que viene, en raz6n al articulo 133, a complementar los 

principios establecidos por la Constitucidn. A continuaciOn 

el cuadro de los que consideramos los principios m&s impor

tantes en la materia que nos ocupa. 



ARTICUW P R I N C I P I O c o N s T I T u e I o N A L 

3 CONTENIDO Y PRECEPTOS EN MATERIA DE EDUCACION 

4 DERECHO A DECIDIR DE MANERA INFORMADA SOBRE EL NUMERO Y ESPACIAMIENTO DE LOS HIJOS 

6 LIBERTAD DE EXPRESION. DERECHO A LA INFORMACION 

7 LIBERTAD DE IMPRENTA 

8 DERECHO DE PETICION 

9 DERECHOS DE ASOCIACION Y REUNION 

20 

24 

GARANTIAS DEL ACUSADO EN MATERIA CRIMINAL. JURADO POPULAR EN CASO DE DELITOS COME
TIDOS POR MEDIO DE 1A IMPRENTA CONTRA EL ORDEN PUBLICO O SEGURIDAD DE LA NACION 

LIBERTAD DE CRE!NCIAS RELIGIOSAS 

26 PLANBACION DEMOCRATICA, ESTABLECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION Y CON
SULTA EN BL SISTEMA NACIONAL DE Pt.ANEACION 

27 ,ROPIEDAD ORIGINARIA DI LA NACIO~. MODALIDADES A LA PROPIEDAD PRIVADA QUE DICTE EL 
INTERES PUBLICO. DISTRIBUCION EQUITATIVA DE LA RIQUEZA PUBLICA,. DOMINIO DIRECTO 
DE LA NACION SOBRE EL ESPACIO SITUADO SOBRE EL TERRITORIO NACIONAL 

2~ PROHIBICION DE MONOPOLIOS, EXBPTO LAS FUNCIONES QUE EL ESTADO EJERZA DE MANERA EX
CLUSIVA. FACULTAD DEL ESTADO DE CONCESIONAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS O 
LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO DE LA FEDERACION. 
EVITAR FENOMENOS DE CONCENTRACION QUE CONTRARIEN EL INTERES PUBLICO. 

41 FINE~ DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y ACCESO DE ESTOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

72 PUBLICACION POR EL EJECUTIVO DE LAS LEYES Y DECRETOS 
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ARTICULO 

73 

69 y 93 

130 

133 

P R I N C I P I O S c o N s T I T u c r o N A L E s 

FACULTADES DEL CONGRESO PARA LEGISLAR EN: VI REFERENDUM E INICIATIVA POPULAR EN EL 
D.F.¡ X INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA~ XVII VIAS GENERALES DE COMUNICACION¡ XXV MATERIA 
DE EDUCACION 

OBLIGACION DEL EJECUTIVO FEDERAL, SECRETARIOS DE ESTADO, JEFES DE DEPARTAMENTO DE 
INFORMAR AL CONGRESO DEL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACX0?1 PUBLICA 

FACULTADES DE LA DEFERACION EN MATERIA DE CULTO RELIGIOSO PUBLICO 

DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE 

CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECLARACIONES INTERPRETATIVAS AL ARTICULO 
4 PARTE 1 Y ARTICULO 12. RESERVAS AL ARTICULO 23 PARRAFO 2, O.O. 090181 

133 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, DECLARACION IN
TERPRETATIVA AL ARTICULO 8, O.O. 090181 

133 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS. DECLARACIONES INTERPRETATIVAS 
AL ARTICULO 9 PARRAFO 5 Y ARTICULO 18. RESERVAS LA ARTICULO 13 Y 25B. O.O. 090181 
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TT nR I.CS MEDIC6 

IEY DE IA lNinSTRIA C~'IOORl\FICA 

IeGINmm> IE IA ll.Y DE IA INDUSTRIA CINEMA'ltXiRAFJ:CA 

'DUU:FA PARA EL PACD DE Ul> DERrolOO CE AIJ'lm PARA Q!1l»mS EXPU>
'lm PELIClJIAS C!Nfl.11\'IOORAFICAS 

IECRE'lO QUE ESTABUX:E !AS TARIFAS PARA EL OEOO DE lEREXliOO A IA 
INOOS'l'RIA CINEMl\'10'.lRAFICA Y IL'G REU'ITIVOO A IA TR1\NSMICICN EN 
TEIEVISICN 

C) RADIO Y n:u:v:ISICN. ANlH:EJ:lEN'Im 

LEY DE <XMlMICJ\CI<MS EIB:TRICAS 

LtiX!RE'lU QUE APRJmA IA o:MIF.NCIW RADIO 'lEUGW'ICA IN'IERNACIOOAL 

™10 QUE ESTABUXE SERVICIC6 DE 1\WOCIC6 a:M::ICIALES POR RADIO 
EN CXH!XICtl ~ IA RED ~CA NACION!\.L 

~ IE ES'JJ\CICIE3 RADIOiru:.x::'l'RICAS o::MERCIALE3 , ClJL'lURALES 
Y IE EXPERIMFNDICIOO ClENJ.'IF.ICA Y AFICICH\OCS 

Da::RE'ro QUE~RUEBA EL CDNVENIO REX>IONl\L ~CAOO DE IWlIO
DIFl.SICJf 

OO. 

OO. 

OO. 

OO. 

OO. 

DO. 

oo. 

DO. 

DO. 

OO. 

DO. 

311249 - - -- IMP. 270952 

060851 

281065 

201274 

t-J 
w 
IO 

191016 

230426 

240529 

250931 

301236 

281238 

280932 ANTF.X::ED;NrE LEY DE 310831 



C) RADIO 

""""'11...,n-lO IF. ESTllCICHl:S RADIOO~ Cl'.H:RCIAI.m, CUU1l!RAU$, OO. 171242 
EXPERIMENmCICW CIEN'J:'Il°ICI\ Y DE 1\FICic:rwn;. 

u;:m QUE FIJA ~ N:>1mS A IA'3 QUE SE SUJE:m:AAN ~ SU INS'M- OO. 110250 
W Y rut«:J:Cl'<W«ENro UtS ES'l7\CI~ RADIOOIFUSCIW> DE T.V. 

INENro 00 U:S CERTIFICAIXE CE AP'l'I'lUD PARA EL MANEJO DE ESTA- OO. 051053 
OOES IW>IQ.ux::TRICA'> Y SU ANEXO 

OO. 190240 

OO. 190160 

U\MEZfro IE IA LEY CE RADIO Y 'IEU.VISICN Y DE IA r.E'l DE IA IN- OO. 040473 
TRIA CIN!M\'IUGRAFICJ\ RErATIVO AL c:am:NIOO CE l1IS '1'1W6MICIC>-

EN RADIO Y 'l'ELEVISICN 

JW:.aJ11eZnu IEL SERVICIO DE TEIEVISICN PCR CABLE 180179 

OVE ES'D\BIBCE, REFCHV\ Y ADICI~ UtS DISPOOICIONES REIATIVM 
DIVER>CS I.MPUl!S'IOS (CRFA EL IMPUES'IO' PARA SERVICIOO EXP~ 
IB:LAIWX6 DE nrrEJU;S PUBLIOO PCR IZl m 100 QUE IN'lERV'EN>AN 
RESAS CXIDSIOOARIAS DE B!Ef'ES DE OCMINIO DIRECID DE IA NACION) 

p.c!UEIVX> POR EL QUE SE All'lURIZTI /\ IA SHCP A l~BIR DE u.E CXlNC$-
I<:ffl\IUOO CE ESTACIONES CUmRCJAT...ES DE Rl\DIO Y 'IEI.EVISIOO fil, Pfl{](J 
EL DOJES'lO Qtfü SE INDICA (EJ., OR 311268) coN ru:aJNA5 MODl\LIOADES 

• 311268 

• 010769 

~ EL DE 1936. Rll'OOMI\ EN 
141052; 051053; 271255: 010356; 
040757. 

311274; 101HI01 

CXJSISTIO m GRAVAR EL 25% DE LOO 
JNJRESCS 

o::>tSts·m m PAGAR <XlN EL 12. 5% 
TIEMl?O 00 TRAMlMICICN 

fJ 

·•· e:; 



TT D) RM>IO Y 'mll.VISICN. U:XiISIJ\CI~ VI<EllE 

DISPOSICICfm; NOOMA'l~ 

l\CUEROO POR EL QUE SE a:HSTI'!UiE UNA W-IISICN nm:RS~ 
PAI~ l1l'li.tZ1\R EL Tlil'1PO DE TJ'.ANSM[CIC»<I DE QUE DISPCH! EL ES'l'J\Co 
l:N LAS lW>Ict>IFlEOOJIS <nlERCIALES, <FICIAUS Y amroRALES 

DO. 210869 

10.JEADO POR QUE SE Al]laUZA A LA SEX:REmRXA DE CXHHCJICICJe Y DO. 010769 ~ 210869 
'mANSPOR'lm A EXPEDIR WEVOO TI'ltJUI> 1E <XltCESICN A LOO AC'lU\US 
CXH:ESICIWUOO EN MA'IERIA DE RADIO Y 'IEIEVISION 

OFICIO CIR:.'UIAR 604 DIRIGIOO A 'rooce LOO CCK:ESIOOM.IOO Y PER«- DO. 210970 
SICJWU:OO CE lAS ESTJ\CICR:S DE 'IEIEVISI~ ~. RELATIVO 
A Iili OBRE MINVm A QUE DmERAN SUJETARSE 'lOOAS 00 EH>JE>AS 
!E CXIDSICN Y PEIMISO FEIERAL P1\R1\ EL SERVICIO IE TEU1VISICN C:O-

. MERCIAL. 

REXiIAMENlO PARA INSTAIAR Y CPERAR ES'!W:IONES RADIOELEX:TRIO'IS DE 
AFICiawxl 

oo. 040777 

ACUElllO QUE DISPCNE QUE LA DIRECX::ICN GENERAL DE 'lllBXMUNICJ\CIOOES OO. 061276 
ES LA UUCA All'roRIZADA. PARA ES'l2\Bu:x:ER Ci\IENl\S O ENU\CF!S DE TEIE-
VISICN DEN1'00 IEL 'J.ERRI'IORIO NACIOOl\L 

t'EX:m:ID QUE CREA IA PIUXlCIORA NllCICNAL !E RADIO Y 'lEIEVISICN 

DEX:RE!U QUE CREA OORPOAACION MEXICJ\NA DE RADIO Y 'IEU.VISICN 

DOCRE'lO POR EL QtiE SE CREA EL SISTEMA DE 'IELEVISICN OFHMINl\00 
'IEIEVISION RURAL DE 1'EXIOJ 

OO. 040777 

OO. 290472 

D1!X:Rero POR EL QUE SE ~ UN SIS'l»IA NACIONIU. DE TELEVISICN QUE OO. 020281 
SE tfNJMINA TEI.EVISIOO DE IA REPUBLICA MEXIC.1\NA 'lB-1 

DtXMtl\S POR la> QUE SE CRF.AN LCG INSTI'lU'IOO MEXIc.lltal IE LA Rll- OO. 250383 
DIO, 'mIBVISICN Y C~'r<XiRAFIA. 

DISPCSICiare:l PARA OO'lftmR PERMISOO Y CE$fi'IFICJ\lnj 00 l0Cl1IDRES 

~ EL AmERIOR DE 1972 



II. RS>IEMN rE U:S MEDIOS D) RADIO Y 'reIEVISION. LEXiISIXIOO VI<Em'E 

DIS~ICIONES NJRMATIVAS 

a:NmA'l'O u.Y DE IA MDIO Y IA TEIBVISIOO 

ESTA'lUla> te U\ CAMARJ\ NACIONAL DE I.A INDUSTRIA 00 IA RADIO Y 
IA 'lEU.VISION 

OOCRE'ID DE PK>MUI.GACION OOL P.R!'.mXOW SOBRE LOO PRIVIIEIOO, IN- OO. 150580 
M'.JNIDl\DES Y EXENCIONES DE INTEJ:SAT, FIRMl\00 EN WA.51JnuroN EL 
19 DE MAYO !:E: 1978 

DE:Clmro DEL SENJ\DO QUE APRui;DI\ I.A RESERVA QUE EL EJECUTIVO DESEA OO. 300580 
FOIMJIAR AL CAPITUID I IEL POR'ltXX)LJ) SOBRE IJ:'6 PRIVILOOIOO, E-
xmcICNES E DHJNIDADES DE IN'mISAT 

OEX:Rlm) POR EL QUE IA SECRE'mRIA DE OMJNICACIONES Y 'l'ru\NiPORTES OO. 291081 
INreRVEN!lRA J;N IA INS'MLACIOO Y OPEMCION DE SA'IELITES Y StS SIS-
TEJV\S ASOCIADOS POR SI O POR CX>NOOC'ro DE OIG\NISM)S QUE 'mNGAN 
CXM) FINALIDAD IA EXPIOI'ACION ~ DE DIOIAS Sa:IALES EN TE-
RR.t'IQRIO NACIOOAL 



III. Jl.E1JIMEN IE IA PUBLIClllAD 

DISPOSICIONES NORMl\'l'IVA'> PUBLICACIOO 

LE.Y FEDERAL DE PR1I'EXX:IOO AL CXH;l.M!IXR OO. 0502:76 

OODIOO SANITARIO OO. 130373 

REGl.NEN'ID DE PUBLICIDAD PARA AI..IMENIU;, Bmia\S Y MfDJ:C11MENIOS DO. 191274 

~ !E PIOXJClal DE PERFUMERIA Y ARl'J:ClJIOS IE BELlEZI\ OO. 160860 

IEY FEDERAL DE JUEXX6 Y ~'!BE OO. 311247 

LEV DE INVEM:IOtES Y MMCAS OO. 100276 

LEV DE PRCPIEDN:> INDIETRIAL oo. 100276 

~ SCERE PROIXICJES Y Ol"ER17\S ro. 090590 

REXUtrftfro CI ~J<S Di U\ VII\ PUBLICA EN EL D.F, oo. 301176 

l\a.ERX> QUE fSTABIJD IA INFOOMACI~ QUE tDERllN OS'mfl'M IM oo. 221182 
PlftllAS DE VESTIR, 'lEIM Y tlJfAS PIUX.C'l'OO 'IEX'l'IID 

Cl3SERVACICMS 

Ml\TERIA DE EDUCACICN PARA Il\ Sl\LJJD, 
NUTRICICN, PREVENCICN DE ACCIDEN-
'!ES, ALIME:Nlal, TABAO:ll, MEDICl\MEN 
'la!, ETC. 

. 

1 
! 

1 
"' ... 
w 



DISPOSICiam:l OORMATIVA.S 

IEi OOOANICA DE IA ArKINISTRJ\CIOO PUBLICA :rno:ERAL 00, 291276 ULTIMAS REFORMl\S 291282 

EN GENERAL W6 REXiLAMENlOS IN'.IERIORE> DE LJ\S ~ DE ES
TAD'.> ~ !DMA.S SCfJRE INR>RMACI~ SFA DIS'lRIBl.JYENX} IAS FUN
CICRS f.SPl'.X!lllCAS IE AIGllW3 ~ m MA'lEIW\ DE INF<HP.
CIW y tEDICS lE CDtuNICACIOO, BIEN CREl\NIX) o:nuocx:I<H!S IE ~ 
MACIOO, PnocEDIMlEmOO PARA EL l-1AN&JO DE ES'm, O DIR&X:IaES DE 
CXH.HICACIW SOCIAL , REU\CICNFS PtJBLICJ\S O PRENSA. ENmE I.CS 
MAS IK'ORmNT!S PCDEMS ~: 

REmNl!'Nro IN'lERIOR DE IAS SOCRE'l'ARIAS IE: 
Pio:;RMllCIC>I "Y PRESUPlE>'ro 

QEERNllCiaf 

EIUXI~ PlBLICA 

CDIJQ:c.H:ICXBS y TRANSPam:S 

CD8Rl:IO Y ltlllflO Da.ll'l'RL'\J, 

SAWIREDN> Y NIIl'D:lCIA 

mM:ICJa anmaa 

19D1 VEME TNB:ml LOS ~ IJ!l tRW«UtCION DE IM sa:::m:TA
RIAS lE IBJNJO 

DO, 250183 

DO. 210280 

DO. 200180 

DO. 200383 

DO, 160383 

co. 261180 

.i\Clf:RDO 1'00 EL QUE U\ SPP DIC'l'/\M IA9 ~~ PARA ~ OO. 160178 
DINAR U\S 'll\RE'AS INFCIKTIVAS DE IA ~'l'RACICfi PUBLICA ~ 

i\Cl.EROO POR EL QUE LA SPP DICTJ\RA IA'l MEDIDAS ~PARA 00, 160178 
<mRDlNAR U!S TARF.llS DE INFORMATICA QUE DBSARR:>Um US DEPfaDl-
CI.A.5 Y FNJ'IDAJ)l'S !E IA ADMINISTRACIOO PUDL.ICJ\. FEDEML 

EL DE 230377 CRED IA CXlORDINl\CION 
GENERAL IEL SIS'IEMI\ NJICION1\1_, DF: 

¡ 

1 

l 
1 

~CJ.I N 

REF: 231181 
·~ .¡,, 



DISPCSICICNES OORMl\TIVJ\.S PUllLICJ\CICN 

oo. 110881 

1111.;uc;¡~ Pa{ EL QUE IA<; IEPENlEN:IM Y ENl'IDAOES DE U\ MMINIS'mA- OO. 190982 
00 PUBLICA FEDERAL REl\LIZARAN I.re AC'IDS LEX'.llUm Y lll'l-UNISTRATI-
p~ PAR/\ ESTAS~ UN SIS'I91A DE ORilNl'JICICN, INFOO-
CN y QU&J.AS. 

UIC:uEilllO POR EL QUE U\ DIRECX:Ictl GENERAL DE INFORMl\CICN Y RELACIC>- OO. 210682 
PmLICAS CRENll\ POR EL D~ DE 150477 PUBUCADO 010677 
IA SU IU<IMINACION POR CXX>RDINACICN GENERAL DE ClMJNICllCICN 

Y ES'MRA A ~ DE UN OOCR>INllDOR GmERAL 

...,...v1:o11WU POR EL QUE SE ESTABUO: QUE EL CCWUlrID te IA i:x:x::tJ.IENI'O • 121182 
NUE, O'.lN.SIS'lllllE m LlBRCS DE C<NrABILl:llAD, RmIS'l'OCS CXVJA-

y ~00 CD4PR&\'rolUA O JtSTIFICA'ltlRIA DEL GMTO 
PtJBLtO) DE ~ DO'~ O ENTIDADES DE IA AI:MINISTRACION PU-

LI:CA FEDERAL a:H;TI'.IUYJ\N ~ ARCHIVO OON'mBIE GUBERNAMEYI'AL QUE 
IE3ERA GUARllARSE, CCNSERVARSE Y COO'IODIARSE 

T.Ei FEDERAL DE ESTJ\DISTICA 

REXiLAMENl'O DE LA LEY FEIERAl. DE ES'mDISTICA 

LE.Y te INFCJM\CIQil ESTADISTICA Y GEX::GAAF'ICA 

REGINENro DE lA T.Ei DE INFOO.MllCICN ESTADISTICA Y GEOORl\FICA 

~ DE INFaM\TICA !EL ES'D\00 DE MEXICO 

CXIM:JnOO UNIO::S DE CXXlRDINTCION. MA'lERIA DE PR:X;!W!AS DE CXMlNI 
C/\CICN SOCIAL. 1\PLICJ\C!Qil ~ DE RADIO Y 'IV, 'IR-!, DIARIO CFI
CU\L, Y SISTDIAS DE AROfIVO 

oo. 311247 

OO. 311240 

OO. 301280 

OO. 031182 

OO. 260280 

U\ te 194 

PARTIR DEL CD3IERW DE DE U\ MA
RID. KDIFICAN SU ~RE POR EL DE 

lcCl~noo au:ros DE DESl\RROLU>. 



V 

PWLl<Xlat CllSBRYllCICla 

U!!r FIDCML m BIU:N:ICB oo. 291173 

Ll:.Y f1D:ML on. PA'l1WOfIO CUL'IUCl\L [E IA NllCiat DO. 101270 

U:.'Y ll:lmAI. &<J!R: tlllllBNla; Y llJIAS AlQB)[J)GICAS, AR"l'ISTICJ\S DO. 060572 
E lllftllUCXll 

rautBl'IO IE IA U!Y PBmlW. SC1111E flHllEJrlaJ Y·.-& MQll'XllD- DO. 011275 
GlalB, Ml'DTialB E HIS'laaca; 

EIDlm> QCB PRHIDE LA EXPal'DICIOO Dt: DOClJUf10S CIUGINAIIS RE- IX>. 311243 
UIC1'CllMm CDt LA Hl8'IUllA IE llCCICX> Y l'E LIBR:S QUE PCR SU AME 
ZA 11> &alM P~llBftl: SllBTl'lUIBUS. 

1Zt f1!%DAL DE CIGIHElllCICIG Pa.l'l'IC.AS Y PK:X:ESC16 EIJr'1tlW.E DO. 301277 IU'CBWI 221280 

RllttNBm> IE UlS aGNll.MJS ~ Y PREYISICH& PAM IA 
1Zt FDJEML llE CJIW«lllCICIG P<x.lTIC.AS Y PIO:::ESC& EimltllAUS DO. 301277 

1Zt OIGINICA 18. D.D.F. DO. MMERIA DE IU'ERIHllJt E INICIATI-
VA PCl'ULAR. 

RmINEN'lO re ESPEX:'DICUUJS IN EL D.F. 

<XX>100 CIVIL PARA EL D.F. Y 'lUll\ LA RfP. EN M'DIRIA FlllEAAL ULTVN RfFr 311282 

CXX>IGO Pl!IN. PAM EL D.F. Y l'BlERAl. DI l'l''lERIA re DD..l'l'CJi Fm. ULTI'1M .RWr 050183 

CuNaaO DE PRPIEDN> LI'IEMRIA, CIDfl'IFIC\ Y AR'l'ISTICA FIRWX> DO. 060525 
Df NN:IRID EL 31 1E MR10 1E 1921 

RmINEm> PARA EL IBD«lCIMlEmO DE IERIDDl EKCU.6IVOO IE M11'0I OO. 110939 
'1'IWIOO'ltlt o li1>r1at 



V. n'l'.ArO;IC'Il'H!S OIVBRSN> 

,.._.., -
IB'I PlllEAM. IE miHXJD IE NJ'l'OR 

lEY IE BIIN!S No11CIClllW1:S 

RBJINEffl'O IE U. In IE CllRAS PlBLICAS 

UW CHMICA EEI. PaD ~ l'l!D2N. Y .. Glll9AL IA UMi8 
<RJM1CM m: UlS PCa1ll8 .Jll>ICIAUS ti!: UIS l1l1NXS 

LE.Y S<Jlm! IM ~CAS Y U90 DEL !SCll>O, BAN:lmA E HDH> 
MCI<:tW:. 

ACUBRX> POR EL Q(E SE IDFIRMI\ Y FCR'DWICE EL an:ro A LCS SIM-
BOUIS IUICIOIUD 

RIGMmm> IEL ~ GIJl!IW. m: L\ MM:IClil 

IEULNmftO CEL MamlO GDllML tE NC71'ARtAS 

EN G111EM1o IA M'1DtA IS .asmc11 PmLrCXJa. P. &J.· Rlmm 
Pl8LlCXB tS IA IWPDllAD Y i:m. CDml:!Or 111 DIV88.tal!ll 1:X'DW1--
JDM Y m&&Z&ICIA m: 'mCJUDGIA1 m: PMmftS Y MUC'Mr QB 
mm PUILICAI llfaaai.m:r. CN«:llt, me. ·· · 

IB:l9IO tea IL Ql.8 8 APllmA a. <XIM!IG:O IE UlS 1U4 Y IA - --
IlftWIN lUIMlraL PARA IA JrmRllM'ICA llBL\ft\'O AL 
'10 m IA ... m Oi e.no llm~ m: D?all' a'JCINk IN lalCX> 

PUBLICXIClil 

DO.· 311256 

OO. 080182 

DO. 170868 . 
oo. 230283 

am:RVJICICRS 

m'CJllM 211263 

UL'l'I'4JIS '1FJl'1 070180 

..... ... 

..,¡ 
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NOTAS CAPITULO IV. 

l. Existen pocos estudios relativos a la historia de la liber 
tad de expresión e imprenta en México, cuesti6n que con- = 
trasta con la abundante bibliografía que hay sobre estos -
temas en otros países. Entre lo que se ha escrito pode
mos señalar la parte relativa a la libertad de manifesta
ci6n de ideas y de la prensa en el libro de Isidro Montiel 
y Duarte Estudios sobre Garanttas Individualesr 3a. ed.: -
MAxico, Porrda, 1979 (Edici6n facsimilar a la de 1873). 
Miguel Angel~Granados Chapa en el arcículo "Biblio¡rafta -
Mexicana de Periodismo I" nublicado en su libro Ex men de 
la Comunicaci6n en Mixico.-M~xico, El Caballito 1981. Men
ciona los trabajos de Luz Ma. Garcta NGñez La Legislación 
de Imp~enta en México editado en 1939 y el de Enrique Ba
sulto Jarami11o La Libertad de Imprenta en México de 1934. 
Por desgracia no tuvimos acceso a estos trabajos. El Dr. 
Ignacio Burgoa en su libro Las Garanttas Individuales. Mé
xico, Porrda 1981 dedica una breve resena hist6rica a és
tos aspectos. Federico Reyes Heroles en su estudio El Li 
beralismo Mexicano. Ed. Reimp. Mdxico, F. c. E., 1982"'"°'dedI" 
cO parte de los tomos I y III a las libertades que analiza 
mos. Sin duda los mejores estudios que se han-hecho se= 
deben a Luis Castaño. Estos se encuentran en sus libros 
Régimen Legal de la Prensa en México. 2a. ed. México, Po
rraa 1962: la Libertad de Pensamiento y de Imprenta. Méxi
co, UNAM 1967 y; "Historia de la Libertad de Prensa en Mé
xico". -En Régimen Legal de los Medios de Comunicación co~ 
lectiva. (Jorge Pinto Mozal comp.) México, UNAM 1977. 
Parte del material legislativo se encuentra en "Los Dere
chos del Pueblo Mexicano" tomo III Méx.tco 1978, El resto 
se localiza en Dublan y Lozano Legislaci6n Mexicana, Méxi
co 1876-1882. 

2. En los diarios de debates los diputados se refieren con -
frecuencia a autores como Vitoria, Suárez, Belamino, Men
chaca y el Padre Mariana.c1r-. Barragan, José. Temas del Li 
~eralismo Gaditano. M~xico, UNAM, 1978. -

3. Esta constitución tuvo inf1uencia no solo en la Am~rica Es 
pañola sino tambien en Brasil y en varias partes de Europa, 
especialmente Portugal, Italia, Bélgica y Rusia. cfr. Barra 
g4n José "La Constitución Política de la Monarquta Españo= 
la de marzo de 1812" en Diccionario Jurídico Mexicano. T. 
lI.~México, UNAM, 1983 p. 269. 

4. ~- p. 267. 

S. Barragan, Jos~. Op. cit. supra nota 2 pi 4 

6. Ibidem. 
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21. Decreto de Libertad Polttica de Impreta de 10 de noviembre 
de 181.0. 

22. Cfr. Barragán. op. cit. supra nota 2 pp. 15 a 18. 

23. Respecto de ésta v6ase el punto 3.4.de éste trabajo en la 
parte relativa a la censura en España. 

24. Castaño, Luis. RA9imen Legal de la Prensa en MAxico. 2a·. -
ed. México, Porrfia, 1962 p. 16. 

25. El texto de éstas leyes puede verse en Recopilaci6n de las 
leyes de los Reynos de Indias, mandados imprimir por Carlos 
II en 1680 4a. reimp. Ed: Vda. de Don Joaquín de !barra -
1991. cit. por Castaño op. cit. supra nota 24 pp. 15 y 55. 

26. Cfr.AlamAn, tucas·. Historia de M6xico. M6xico, ed. Imprenta 
de Victoriano Agfteros y Cta., 1884 p. 217 cit. por Castaño 
op. cit. supra p. 18. 

27. Cfr.Barrag&n, José. op. cit. supra nota 3 p. 267. 

28. Cfr. Alam!n, Lucas. op. cit. supra nota 3 p. 267. por Casta 
ño op cit. supra pp. 22 y 5. 

29. 

30. 

31. 

32. 

JJ,_ 

34. 

Diario de Sesiones de las Cortes~ sesi6n de 16 de enero de 
1812. cit. por Barragán op. cit. supra nota 2 p. 19. 

Idem. sesión de 1 de febrero de 1812. cit. por Barragán, 
op. cit. supra nota 2 p. 22. 

VAase Acuerdo en Pleno del Virrey Venegas de 4 de diciembre 
de 1812 soore la suspenciOn de la libertad de imprenta en 
los derechos del Pueblo Mexicano. Tomo III. México, Con
greso de la Uni6n-Porrúa., 1978 p. 538. 

Idem. p. 539, 

~ pp. 539 y 5. 

Cfr. Castaño op. cit. supra nota 24 p. 24. 
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NOTAS CAPITULO IV. 

l. Existen pocos estudios relativos a la historia de la líber 
tad de expresi6n e imprenta en México, cuesti6n que con- ~ 
trasta con la abundante bibliografía que hay sobre estos -
temas en otros pa1ses. Entre lo que se ha escrito pode
mos señalar la parte relativa a la libertad de manifesta
ci6n de ideas y de la prensa en el libro de Isidro Montiel 
y Duarte Estudios sobre Garantías Individualesi 3a. ed.¡ -
México, Porrda, 1979 (EdicIOn facsimilar a la de 1873) • 
Miguel Angel:Granados Chapa en el arhículo wBiblio¡rnaf1a -
Mexicana de Periodismo I" oublicado en su libro Ex en de 
la Comunicacidn en México.-México, El Caballito 1981. Men
ciona los trabajos de Luz Ha. Garc1a NQñez La Legislaci6n 
de Impcenta en México editado en 1939 y el de Enrique Ba
sulto Jaramillo La Libertad de Im renta en México de 1934. 
Por desgracia no tuvimos acceso a estos traba os. El Dr. 
Ignacio Burgoa en su libro Las Garant1as Individuales. Mé
xico, PorrQa 1981 dedica una breve reseña histdrlca a és
tos aspectos. Federico Reyes Heroles en su estudio El Li 
beralismo Mexicano. Ed. Reimp. México, F. c. E., 1982-ciedI" 
cO parte de los tomos 1 y III a las libertades aue analiza 
mos. Sin duda los mejores estudios ~ue se han-hecho se= 
deben a Luis Castaño. Estos se encuentran en sus libros 
Régimen Legal de la Prensa en México. 2a. ed. México, Po
rrQa 1962¡ la Libertad de Pensamiento y de Imprenta, Méxi
co, UNAM 1967 y; "Historia de la Libertad de Prensa en Mé
xico". -En Régimen Legal de los Medios de Comunicaci6n co~ 
lectiva. (Jorge Pinto Mozal comp.) México, UNAM 1977. 
Parte del material legislativo se encuentra en "Los Dere
chos del Pueblo Mexicano" tomo III M6xi:co 1978. El resto 
se localiza en Dublan y Lozano Legislaci6n Mexicana, Méxi
co 1876-1882. 

2. En los diarios de debates los diputados se refieren con -
frecuencia a autores como Vitoria, Su~rez, Belamino, Men
chaca y el Padre Mariana.c1r. Barragan, José. Temas del Li 
!:?,eralismo Gaditano. México, UNAM, 1978. 

3. Esta constituci6n tuvo influencia no solo en la América Es 
pañola sino tambien en Brasil y en varias partes de Europa, 
especialmente Portugal, Italia, Bélgica y Rusia. cfr. Barra 
g4n José "La Constituci6n Pol1tica de la Monarqu1a Españo= 
la de marzo de 1812" en Diccionario .Jur!dico Mexicano. T. 
~I.~M6xico, UNAM, 1983 p. 269. 

4. ~· p. 267. 

s. Barragan, .Jos6. Op. cit. supra nota 2 p~ 4 

6. Ibidem. 



- 24~ .. 

7. Ibidem. 

8. Declaración del diputado Argftelles. cit. por Torero Conde 
de. Historia del levantamiento, sueño y revoluci6n de Es
paña. Tomo III. vease Barragin op. cit. supra nota 2 P• 5 

9. Declaración del diputado mexicano Guridi y Alcacer. Diario 
de sesiones de las Cortes impreso en 1811. Sesi6n del 25 -
de junio de 1811 T. IV p. 150 cit. por Barrag4n, p. S. 

10. Barragán. op. cit. supra nota 2 p. 6r 

11. Idem pp. 7 a 9. 

12. Intervenci6n de Juan Nicasio Gallegos, cit. por Torero, -
Conde de. op-. cit. supra nota 8 p. 154 vAase Barragán p. 8 

13. Cfr. Diario de Sesiones, sesi6n del 27 de septiembre de 1810 
op. cit. supra nota 9, tomo I. p. 19. véase Bar~ag4n p. 6 
nota 13. 

14. Decreto de Libertad Pol!tica de Imprenta de lO::de noviembre 
de 1810. 

15. Cfr. Barrag!n op. cit. supra nota 2 p~ 23. 

16. ~- p. 10. 

17. Diario de Sesiones¡ sesión del 10 de octubre de 1810 cit. 
por Barragán op. cit. supra p. 10. 

18. Diario de Sesiones¡ sesión del 17 de julio de 1820. cit. -
por Barragán op.cit. supra p. 11. 

19. Diario de Sesiones¡ sesión del 4 de septiembre de 1820. 
cit. por Barrag!n op. cit. supra. p. 12. 

20. Ibarra, Antonio de, El Or!gen del Derecho de Asociación Po 
lttica en España. ~d. oor Facultad de Derecho.de Valencia7 
c3tedra Fadrique rurio Ceriol, 1974. 



21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

JJ. -

34. 
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Decreto de Libertad Política de Impreta de 10 de noviembre 
de J.810. 

Cfr. Barra9an. op. cit. supra nota 2 pp. 15 a 18. 

Respecto de ésta v6ase el punto 3.4.de Aste trabajo en la 
parte relativa a la censura en España. 

~ 

Castaño, Luis. Ré~imen Legal de la Prensa en México. 2a·. -
ed. México, PorrUa, 1962 p 16 

El texto de éstas leyes puede verse en Recopilación de las 
leyes de los Reynos de Indias, mandados imprimir por Carlos 
II en 1680 4a. reimp. Ed: Vda. de Don Joaquín de !barra -
1991. cit. por Castaño op. cit. supra nota 24 pp. 15 y SS. 

Cfr.Alam&n, Lucas. Historia de México. México, ed. Imprenta 
de Victoriano A~eros y Cta., 1884 p. 217 cit. por Castaño 
op. cit. supra p. 18. 

Cf~Barraq!n, José. op. cit. supra nota 3 p. 267. 

Cfn Alam!n, Lucas. op. cit. supra nota 3 p. 267. por Casta 
ño op cit. supra pp. 22 y 5. 

Diario de Sesiones de las Cortes: sesi6n de 16 de enero de 
1812. cit. por Barragán op. cit. supra nota 2 p. 19. 

Idem. sesión de 1 de febrero de 1812. cit. por Barragán, 
op. cit. supra nota 2 p. 22. 

Véase Acuerdo en Pleno del Virrey Venegas de 4 de diciembre 
de 1812 soore la suspenci6n de la libertad de imprenta en 
los derechos del Pueblo Mexicano. Tomo III. M~xico, Con
greso de la Uni6n-Porrúa., 1978 p. 538. 

~ p. 539, 

~ pp. 539 y 5. 

Cfr.Castaño op. cit. supra nota 24 p. 24. 
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35. Congreso de la Uni6n. Los Derechos del Pueblo Mexicano. -
México a través de sus Constituciones. Tómo tít. México, 
Porraa 1978 p. 538. 

36. Idem p. 540. 

37. Ibidem. 

38. Vfase el punto 3,5 de date trabajo en parte relativo a las 
Constituciones francesas. 

39. Art. 131. Las Facultades de las Cortes son: 
Viqfsimo cuarta: proteger la libertad polltica de imprenta. 
Vfase punto 4.2,l. de fste trabajo. 

40. Derechos del Pueblo Mexicano.· op cit, supra nota 35 p. 538. 

41. No pudimos localizar Asta ley de 12 de novielllbre de 1820 -
aunque creemos que en realidad se trata de la de octubre -
de 1820. 

42. Derechos del Pueblo Mexicano. op. cit, supra nota 35 p. 542. 

43. Baste señalar que en 1823 rturbide ordena cerrar "El· Hom
bre Libre" por externar su opini6n en Eavor de la Repdbli-
ca. Fernandez Chriestlieb, F•ttma. Los medioa de difu-
si~n masiva en ~xico, MC!xico, Juan Pablos, 1982 p. 16. 

44. Derechos del Pueblo Mexicano up. cit. supra nota 35 p. 542. 

45. Ibidem. 

46. Vfase punto 4,2,1 de fste trabajo, 

47. Derechos del Pueblo~Mexicano •. op, cit. supra nota 35 p. 54Z. 

48. Al respecto ?Uede mencionara• l• declaracten del Estado de 
Oaxaca de 10 de enero de 1825, aal c<Jl9D la de loa Eatados 
de Chiapas y Jalisco en loa que se eatablecfa la libertad 
de imprenta. Cfr. Carpizo, Jor9e, La Conatitucion ~exicana 
de 1917, la, ed. Mfxico, UNAll, 197 • 



- 252 -

49. Cfr. Montiel y Duarte, Isidro. Estudios sobre Garantías In 
dividuales. 3a, ed. México, Po~rüa, 1979. (Edici6n jacsimT 
lar de la de 1873) pp. 227 y 5. -

50. Idem. p. 254. 

51. ~- p. 255. 

52. Cfr. Barragán, Jos6. op~ cit. supra nota 2 p. 23. 

53. Cfr. M6xico, camara de Diputados XLrX Legislatura. Cr6nica 
del Acta Constitutiva de la Federaci~n. M~xico, 1974 p. 295 
El sübrayado es mio. 

54. Decreto de 23 de junio de ·.1823. 

55. 

56. Para ver la evoluci6n del jurado popular para delitos de 
imprenta v6ase Ovalle Fabela, Jos~. "Antecedentes del Jura 
do Popular en M~xico" en Estudios de Derecho Procesal. M6= 
xico, UNAM, 1981. 

57. Montiel y Duarte, I. op. cit. supra nota 49 p. 256. 

58. Dubl4n y Lozano op. cit. supra nota SS No. 694. 

59. Idein. No. 700. 

60. ~· No. 933. 

61. ~· No. 995. 

62. Bando de Polic!a 24 de diciembre de 1823. 

63. Bando de Polic!a 2 de noviembre de 1826. 
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64. Bando de Polic!a 29 de noviembre de 1829. 

65. Bando de Policfa 31 de diciembre de 1829. 

66. Dublán y Lozano op.cit, supra nota 55 No 1194, 

67. Idem. No, 1387. 

68. ~· No. 1464. 

69. ~· No. 1270. 

70. Derechos del Pueblo Mex±canQ op. cit. supra nota 35 p 543. 

71. Palabras pronunciadas al hacer la exposici6n de motivos de 
los principios pol!ticos de la Admintstraci6n. Horcf. Jós6 
Ma. Obras sueltas. Tomo I. p. XLII cit. por Montiel y Duar 
te. op. cit. supra nota 49 p. 228 y 5. -

72. Hontiel y Duarte, I. op. cit. supra nota 49 p. 229, 

73. Dublán y Lozano. op. cit. supra nota 55 No. 1572~ 

74. Derechos del Pueblo Hexicano,·og. cit. supra nota 35 p. 543, 

75. Montiel y Duarte. oo, cit. supra nota 49 p. 229. 

76. Ibidem, 

77. Castaño, Luis, op. cit. supra nota 24 p. 29, · .. 

78. Dublán y Lozano. op. cit.supra nota SS No. 1336, 

79. ~- p. 2043. 

80. Ctrculos del 29 de junio de 1839. Ministerio del Xnterfor. 

8.1. Dubl4n y Lozano. op. cit·. sunra nota SS No. 2076, 
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82. Derechos del Pueblo Mexicano·. ?P· cit. supra nota 35 p. 543. 

83. ~-

84. Idem. p. 544. 

85. Idem. p. 545. 

86. Ibidem. 

87. Dublán y Lozano oP. cit. supra nota 55 No. 2502. 

88. Derechos del Pueblo Mexicano, op. cit. supra nota 35 p,546. 

89. Castaño, Luis. op. cit. supra nota 24. pp. 25 y 5. 

90. Dublán y Lozano oo. cit. supra nota 55. No. 2889. 

91. ~· No. 2920 

92. Montiel y Duarte. op. cit. supra nota 49 p. 262. 

93. No tuvimos acceso a este reglamento, 

94. Ver página de €ste trabajo. 

95. Ver página de €ste trabajo. 

96. Dublán y Lozano. op. cit. supra nota 55 No, 2922. 

97. 

98. 

99. 

100. 

Idem. 

Idem, 

Idem. 

~-

No. 2929. 

No. 3967. 

No. 3392. 

No, 3422. 



101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

.109. 

110. 

11.l. 

112. 

113. 

114. 

115. 

1..16. 

117. 
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Castaño. op. cit. supra nota 24 p. 28, 

Dublán y Lozano. op. cit. supra nota 55 No. 3811. 

ldem. No. 4503. 

ldem. No. 4600. 

Cfr. castaño, op. cit. supra nota 24 p. 30. 

Derechos del Pueblo Mexicano. op. cit. supra nota 35 p. 520. 

Presentación y Debate en el Consejo Constituyente de 1856 
del artfculq 13 del proyecto de Constitucien. Intervenci6n 
de diputado D1az Gonz&lez. en loa Derechos del Pueblo Mex! 
cano. op. cit. supra nota 35 p. 521. 

Idem. p. 522. 

Idem. p. 523 • 

Idem. p. 524. 

Del diario de debates se desprende que la mayor!a de los -
votos en contra se debieron a la forma y contenido de las 
restricciones no al principio mismo, 

Derechos del Pueblo Mexicano. op. cit. supra nota 35 p. 549. 

~- p. 561. 

~- p. 557. 

~·P· 550. 

~- p. 556. 

Idem. p. 567. 

118. Idem. p. 550. 
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120. 

121. 

122. 

123. 

124. 

125. 

126. 

127. 

128. 

129. 

130. 

131. 

132. 

133. 
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Idem. p. 555, 

Idem. p. 551. 

Idem. P• 551. 

Idem. p. 561. 

Idem. p. 561. 

Idem. p. 562. 

~- p. 563. 

~· p. 563. 

Idem. p. 549. 

Cfr. Oval le Favela. · op. cit. supra nota 56. p. 311. 

~· p. 3.13. 

En @ste sentido Castaño, Luis. op, cit. supra nota 24 .P• ~. 
Por considerar de inter@s reproducimos las restricciones: 
Art. 3: Se falta a la vida privada siempre que se atribu
ya a un individuo algdn vicio o delito, no encontrándose ~ 
date Gltimo declarado por los tribunales. 
Art. 4: Se falta a la moral defendiendo o aconsejando los 
vicios o delitos. 
Art. 5: Se ataca al orden pGblico, siempre que exita a los 
ciudadanos a desobedecer las leyes o las autoridades legi
timas o a hacer fuerza contra ellas. 
Cit. por Montiel y ouarte p. 266~ 

Zarco. Francisco. Historia del conyreso Extraordinario CCJll! 
tituyente de 1856-57. cit. par ova le op. cit. supra nota 
56 p. 311. 

Derechos del Pueblo Mexicano. op. cit. supra nota 35 ~· 549. 

Cfr. OValle Favela. op. cit. supra nota 56 p. 313. 



134. 

135. 

136. 

137. 

138. 

139. 

140. 

141. 

142. 

143. 

144. 

145. 

146. 

147. 

148. 

149. 
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Véase Vallarta. Votos. México, Porrúa, 1980 (Edición Jacsi 
milar de la de 1882) Tomo III pp. 344 a 381 y Tomo IV p. = 
328 a 360. 

Derechos del Pueblo Mexicano. op. cit. supra nota 35 p. 549. 

VAase los debates del Constituyente de 1916-17 relativos -
al articulo 7 en los Derechos del Pueblo Mexicano. op. cit. 
suprS. Especialmente los interventores de Rafael Mart!nez 
pp. 71 y 55 y la de Manjarrez p. 579 y SS. 

Cfr. Fernández Christlieb. op •. cit. supra nota 43 p. 17. 

Ittidem. 

VAanse debates del Constituyente de 1916-17 sobre los art! 
culos 6 y 7 en Derechos de~Pueblo Mexicano. op. cit. supra 
nota 35 pp. 526 y 55 y pp. S5o y SS. 

~-

Ovalle. o~. cit. supra nota 56 p. 364. 

Derechos del Pueblo Mexicano, op.· cit. supra nota 35 p. 538. 

Semanario Judicial de la Federaci6n Tomo XVI Pag. 133. -
Abril de 1938. 

Cfr. Fernández Christlieb. 9p. cit. supra nota 43 pp. 25 y S. 

Cfr. Burgoa, Ignacio. Las Garant1as Individuales. 15 ed. Mé 
xico, Porrda, 1981 p. 366. 

Cfr. Jurisprudencia 1917-1975 octava parte p. 214. cit. por 
Castro, Juventino. Lecciones de Garantías y Amparo. Ja. ed. 
M6xico, Porraa 1981 p. 115. 

~·p. 116. 

Semanario Judicial de la Federaci6n.Tomo II p. 395. 

Semanario Judicial de la Federaci6n. Tomo XXXIX. p. 1525. 
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151. 

152. 

153. 

154. 

155. 
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V~ase la acopilaci6n que hace Luis Castaño en su libro ~ -
R~gimen legal de la Prensa en México que abarca 17 tesis, 
que van de 1929 a 1953. Eh genera1 tienden a ampliar los 
principios de libertad. Seria muy interesante hacer un es
tudio de la evoluci6n de Astas. 

V~ase Castro, Juventino. op. cit. supra nota 146 p. 116. 

Ibidem. 

Declaraci6n del Ministro Ram6n Palacios y aparecidas en ~ 
UNO MAS UNO s4bado 7 de mayo de 1983, 

Cabe anotar que en Diciembre de 1934 el Congreso de la ~~ 
Uni6n otorq6 facultades extraordinarias al Ejecutivo para 
reglamentar los articulo 6 y 7 conatituC'ionales, Este -
nunca los ejerci6, 

Para el desarrollo de las estructuras de la informaci6n -
en MAxico vAase Fern&ndez Ch, op. cit. supra nota 43. 
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CAPITULO V 

LA REFORMA CONSTITUCIONAL y EL DEBECHO A LA INFOBMACIQN 

EN MExxco. 

5.1 Antecedentes. 

Hasta ahora hemos revisado la evoluci6n y desarrollo de las 

libertades de expresi6n e imprenta, as! como el actual marco jur! 

dico de la informacidn, resultado de la explosi6n de· la actividad 

informativa en el conjunto de s'us medios, t~cnicas y estructuras. 

En este capítulo nos proponemos dar cuenta de los antecedentes y 

consecuencias de la reforma al arttculo 6 Conatituci.ona1 efectua

da en el año de 1978, misma que establece: 

"el derecho a la inf;ormaci6n ser4 garantizado por el Estado" 

El estudio de este problema es complejo sobre todo en raz6n 

a los intereses que afect6 la reforma antes mencionada. Nos dare 

mos pues a la tarea de señalar sus antecedentes inmediatos as! c~ 

mo el marco político jurídico en el que se dio, Posteriormente 

nos referiremos al problema de su reglamentaci6n, las audiencias 

pQblicas sobre este tema.y el anteproyecto de ley de comunicaci6n 

social elaborado en la Coordinaci6n General de Comunicaci6n So- -

cial de 1a Presidencia de la RepQblica. Finalmente haremos bre~

ves anotaciones sobre el estado que guarda este problema, para de 

esta forma poder intentar una aproximaci6n directa al concepto, 

naturaleza y extensi6n, del derecho de informaci6n, ya consagrado 

en el referido articulo sexto. 

5,1.1 La Reforma Pol!tiga. 

A finales de los años sesenta el pa!s vive la primera de una 

serie de crisis que se dar4n a part~r de ese momento. Esta situa 

ci6n1 que es consecuencia del agotamiento del patr6n de acumulaci6n 
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de capital, la inequitativa repartición de la riqueza y el desa--

rrollo econ6mico conformado a partir de los años cuarenta, se tra 

duce a nivel pol!tico y social en la p~rdida del consenso del Es

tado. El movimiento de 6a es el parteaquas de esta situaci6n, 

significando el distanciamiento de las clases 118diaa urbanas rea-

pecto del Estado. Distanciamientos semejantes. aunque no tan ~ 

nifiestos, se dan en el nivel municipa1, obrero y campeaino. (1) 

El gobierno de Luis Echeverr!a intent6 recuperar legitimidad 

a trav!s de la llamada apertura democrat.tca Y' un nuevo modelo de 

desarrollo econ6mico. A pesar de lo lilli~.ado de laa reformas e~ 

n6micas, pol!ticas y en el ambito de la c01aUnicaci6n. que en nin-

gdn caso alteraban de fondo el sistema~ hubo fuerte.a reacciones 

de grupos de inter6s econ&nico y pol!tico, tal.es ca.o orqanizaci.~ 

nes patronales y clmaras industriales que desrnbocaron en serio 

coestionamientos y "crisis de confianza• hacia el 9obierno. Por 

otro lado, las crecientes demandas populares no res\lltltas, cuesti~ 

naron la eficiencia y capacidad del Estado para resolver lo~ p~o

blemas agudizando la crisis de legitimidad. 

La crisis en lo polltico se manifest6 con toda claridad en 

las elecciones de 1976 en que el Estado enfrent6 un creciente abs 

tencionismo electoral resultado del deterioro del aistema. Los 

datos hablan por s! mismos. De los cuatro partido• registrados, 

tres (PRI, PPS y PARM) presentan un dnico candidato a la. preside!!. 

cia. El PAN no present6 candidato y el .dnico que enfrent6 a L6--

pez Portillo, Valent!n Campa del PCM, no e•taba reqi•trado. Las 

cifras electorales dieron por resultado 53\ de abstenc~onismo, 

viendo el PRI disminuir su porcentaje proporcional de un 62.2% en 

1955 a solo 35% en 1979. (2) 

Todo lo anterior es importante si tomaao• en cuenta que aun-
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que la pervivencia del régimen no depende de 1a participación el~c 

toral, ésta es importante por su carácter p1ebiscitario, mismo 

que le da al gobierno capacidad de negociar con 1a base social. (J) 

La necesidad de reajustar el sistema era indispensab1e y asi fue 

entendido por el nuevo gobierno que necesitaba restablecer su po-

der de negociación y alianza. 

De este modo se implementa la 11amada reforma polltica (4) 

cuyo proyecto fue presentado a principios d~ 1977 por el entonces 

Secretario-de Gobernaci6n Jesds Reyes Beroles. Esta sé constitu

ye por una serie de medidas basadas en 1os principios de apertura 

democrática, p1uralismo ideol6gico,_forta1ecimiento de la socie-

dad civil y reafirmací~n de 1a presencia estata1 en la sociedad. 

En suma, la reforma polftica respondi6 tanto a 1as exigen- -

cias de un reajuste en.el sistema polltico CCllD a la necesidad de 

detener el peligro de cambio. (5) Lo anterior fue expresad? con 

claridad por el Secretario Reyes Heroles en un discurso de febre

ro de 1978, cuando al hablar sobre lo que pretendta la reforma p~ 

U.tica dijo: 

"Nuestra disyuntiva es clara: no podemos lisa y llana
mente atenernos en la democracia que tenemos, o avanza-
mos en ésta, o retrocedemos•. (6) · 

Una de las medidas consecuencia de la rerorma politica fue 

la introducci6n del derecho a la informaci6n, cuya concepci6n e 

importancia empieza a vislumbrarse en e1 Plan B~sico de Gobierno 

del PRI del año de 1976 que a continuaci6n ·analizare~s: 

5.1.2 El Plan Básico de Gobierno de L6pez Portillo. 

Para 1976 cuando se anuncia la reforma pollt1ca, la estru.:t~ 

ra y legislación de los medios de cOlllunicac16n masiva, no permi-

ten la expresi6n de las distintas corrtentes tdeo16gicas del pa!s. 

Los emisores de mensaje son la burocracia polttica y ~undamental 
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mente los grupos empresariales que habían tenido fuertes enfrent~ 

mientas con el gobierno del presidente Echeverrfa. ~esulta obvia 

la contradicci6n de esta realidad con la necesí.dad de participa--

ci6n pol!tica de nuevos grupos, por lo que se anunciaron modifica 

cione• en el ambito de la difusi6n masiva. (_7 l 

El derecho a la 1nformac16n se plantea en 1975 l8l en el 

Plan B(sico de gobierno para 1976-1982, mismo que establece que; 

"El Derecho a la Informaci6n constituye una nueva dime~ 
si6n de la democracia; es la f6rmula eticaz para respe 
tar el pluralismo ideoldgico, esto es, la diversidad y
riqueza en la expresidn de ideas, opiniones y convicci~ 
nes". (9) 

Para instrumentar el Derecho a la Intormacidn, el ~RI propu

so en 1975 que: 

"se realice una revisi6n a fondo de la funct.6n social 

de la 1nformac16n escrita y la que se genera en la ra
dio, televisi6n y cine, asi como la evaluación de los 
procedimientos y formas de organizaci6n de las entida
de• p4blicas y privadas que producen, para que, refue~ 
cen y garanticen la libertad o el de~echo de expresi6n 
de loa profesionales de la informacidn, al mi.amo tiem
po que se fomente tambi@n la expreaidn aut~nttca, la 
confrontaci6n de opiniones, criterios y proqréll!Uls entre 
los partidos políticos, los sindicatos, las asociacio
nes de cient!ficos, profesionales, de artistas, las 
agrupaciones sociales y, en general, entre todos los 
mexicanos", (1 O.) 

Explicitando sobre la acci6n pQblica en materia de informa-

ci6n se expone en el Plan: 

"en los pr6ximos años deber& orientarse a ensanchar la 
comunicaci6n social con la poblaci6n a fin de hacer de 
esta actividad un aut~ntico instrumento de contacto po
pular y democr~tico •.• Un Derecho a la Informaci6n asi 
concebido evitar4, tanto el monopolio mercantilista, co 
mo la informaci6n manipulada y coadyuvar! con eficacia
para que el pueblo, prosiguiendo por el camino de la Re 
voluci6n Mexicana edifique su integridad en la demacra~ 
cia social". (11) 

El derecho a la información aspira, seg6n el Plan B4aico, a 

vincu1ar la libertad individual y el derecho a la colectividad: 
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"la existencia de un verdadero Derecho a la Información, 
enriquece el conocimiento que los ciudadanos requieren 
para una mejor participaci6n democrática, para un or
denamiento de la conducta individual y colectiva del 
pa!s conforme a sus aspiraciones. La información no p~e 
de concebirse como el ejercicio de una libertad indivi
dual aislada, ni como medio al servicio de una ideolo-
gfa, sino como instrumento de desarrollo político y so
cial, como una fuerza aseguradora de la interrelación 
entre las leyes de cambio social y el cambio de las le
yes que exige nuestra sociedad". (12) 

Junto con lo anterior, durante la campaña pol!tíca de López 

Portillo en ia "Reunión Nacional sobre Medios de Comunicación", 

celebrada en La Paz, en junio de 1976, uno de los ponentes, el 

profesor Miguel LimOn expresó que: 

"la libertad de expresión es correlativa al derecho de 
los ciudadanos a ser informados. El derecho a la infor 
maci6n impone al Estado una obligacien de hacer, de in~ 
formar y colocar al alcance de la prensa los medios pa
ra que ésta pueda sumir el deber que es contrapartida 
de sus derechos ••• el derecho a la tnformaciOn y la li 
bertad de prensa son finalmente derechos de la sociedaa 
e imponen a todos obligaciones'' (ll) 

Por su parte y en esa misma reunión el candidato del PRI e~ 

pres6 su opinión sobre la necesidad de: 

"enfrentar la libertad de expresión con el derecho a la 
informaci6n, que no podemos de ninguna manera adulterar 
porque uno es derecho del individuo y el otro es.de la 
sociedad a la cual se le presentan las opciones que pue 
de elegir •.. no podemos confundir la libertad de expre 
si6n con el derecho a la información •.• " (14) -

Más adelante formuló, entre otras, ias siguientes preguntas: 

"Quién y para qué se comunica, quién informa, quién ti~ 
ne la raz6n? •.. ¿Cada grupo de inter~s tiene derecho 
a informar? ¿Qué ocurre con quien no dispone de medios 
para comunicar? ¿En qu~ posición queda esa mayoría si
lenciosa que no puede hacerlo? ¿Habla por ellos el Es
tado? ••• ¿La información es un servicio pablico? ..• (15) 

Seis meses después, en su discurso de toma de posesión, el 

entonces presidente L6pez Portillo dijo que: 

"es preciso otorgar vigencia plena al ejercicio de nues 
tro derecho a la informaci5n, donde los medios modernos 
de comunicación social tienen el alto deber de merecer 
su libertad de expresi6n, expres~ndose con libertad y 
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haciéndolo con responsabilidadr respeto y oportuni
dad". (16) 

5.2 La Reforma al Artículo 6 constitucional. 

5.2.1 El proyecto de reformas y el dictamen de la gAige 

ra de diputados_. 

En abril de 1977 el gobierno federal convoc6 a una consulta 

nacional que determinara cuSl debería ser el contenido de la Re-

forma Política. En ella se hizo referencia al derecho a la infor 

maci6n como un problema fundamentalmente politice y social. Bas

te para comprobarlo ver laa ponencias presentadas por el PAN y el 

PARM, por la que hace a los partidos, y de Francisco Javier Gaxi~ 

la, Antonio Carrillo Flores, Carlos Pereyra, lv4n Zavala y Hwnbe~ 

to Lira Mora. l17) Al respecto cabe citar las palabras dichas 

por este último ponente: 

"El respeto a laa libertades individuales asegurado por 
la ConstituciOn, debe expresar en su verdadera dimen-
si6n democrática a.l derecho a la info~ci~n, como· una 
f6rmula eficaz para respetar el pluraliSlllO ideol6qico, 
abrogando la tesis exclusivamente mercantilista de los 
medios de comunicaci6n que le identifican como equiva
lente a la libertad de e.'Cpresi6n. El estado me
xicano, •.• debe estimar como parte fundamental de la 
reforma polttica, la reforma de los medios y estable-
cer constitucionalmente, al lado de la libertad de ex
presi6n, que es una garantia individual, que deberá 
permanecer inalterada, la garantla social de la infor
maci6n, esto es, invertir el modelo conforme al cual 
se norman las comunicaciones masivas en los medios elec 
tr6nicos, casi siempre en funci6n de los intereses pa.r=
ticulares de quienes hacen uso de ellos, por el modelo 
de la preeminencia del inter~s ·socialª. (1Sl 

En octubre de 1977 el presidente remiti6 a la C4mara de Di

putados el proyecto de reformas constitucionales que conformarían 

el marco jurídico de la Reforma Política. El pro~·ecto incluía r~ 

formas a 17 artículos de la Constituci6n Pclttica de M~ico. ~a 

reforma al artículo 6° constaba de la adición de diez palabras a 

su parte final que expresaban: 
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"Art. 6° •.• el Derecho a la Informaci6n será garantiza
do por el Estado". 

De la exposici6n de motivo se desprende que la finalidad i~ 

mediata de esta adici6n era la de facilitar el acceso a los me--

dios de comunicaci6n a los partidos pollticos, bajo la garantta 

del Estado. 

"Tambi&i se hace necesario garantizar en forma equita 
tiva a los partidos pollticos nacionales la dispoai- -
ci6n de los medios que les permitan difundir con ampli 
tud sus principios, tesis, programas, as:l como los an'I 
lisis_y opiniones que formulen respecto de los proble= 
mas. de la sociedad. Para este fin se estima convenien 
te establecer como prerrogativa de los partidos poltti 
cos su acceso permanente a la radio y la televisi6n, -
sin restringirlo a los periodos electorales". 

"Esta prerrogativa de los partidos tiene el prop6sito 
de dar vigencia en forma mas efectiva al derecho a la 
informaci6n, que mediante esta iniciativa se incorpora 
al arttculo 6º ••• •. (19) 

Por su parte, al articulo 41 de la Constituci6n se le agre-

g6, entre otros, un párrafo que dice; 

"Los partidos polfticos tendr4n derecho al uso en forma 
·permanente en los medios de comunici6n social, de acuer 
do con las formas y procedimientos que establezca la 
ley". 

Consecuente con lo anterior, la Ley Federal de Organizacio

nes Pollticas y Procesos Electorales, publicada el 30 de diciem-~ 

bre de 1977, incluy6 entre las prerrogativas de los partidos polf 

ticos, la de tener acceso permanente a los medios de comunicaci6n 

y la forma en que ~sto se llevarla a cabo. (20) 

De lo anterior se desprende que el marco en el que se efec

tda la reforma al mencionado articulo 6•., es la reforma pol!tica. 

Ahora bien, y en razOn ~ la circunstancia anterior, surge la duda 

de si s6lo se pretendi6 el acceso de los partidos polfticos a los 

medios de comunicaciOn o se intent6 consa9rar a f a'l.'or de todos 

los individuos un nuevo derecho. 
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Todo parece indicar que la iniciativa sólo pretendi6 garan-

tizar. el acceso de los partidos políticos a los medios de comuni 

caci6n. Para lo anterior hubiera sido suficiente el párrafo 

que se le añadie al articulo 41. Sin embargo, el hecho de haber 

adicionado el ar:t!culo 6°. dio lugar a pensar que se estaba có!!_ 

&agrando una nueva 9arant1a. 

El primer hecho que favoreci6 esta idea tue el dictamen que 

recay~ sobre la iniciativa de reformas y adj:ciones 1 pues al ref!!:. 

rirse a la justificacien de la adic;i:,t5n al artt.culo 6°,; entendi6 

que se estaba consagrando una nueva 9arantf.a cons·titucional. 

En efecto, la parte relativa del dictamen de las comisiones 

unidas de estudios legislativos y primer~ de puntos constitucio

nales de la. camara de Diputados, después de referirse a los ante 

cedentea.del articulo 6°, sostiene; 

"es v!lido concluir que s.i.empre fue prop6si.to de los 
legisladores mexicanos preservar como libertad polfti
ca la libre manifestacidn de las ideas desde el punto 
de vista de quien las enite 1 sin considerar el derecho 
de quien las recibe para no ser vi.ctima de lo que ac-
tualmente conocemos como manipulacien informativa". (21) 

Má~adelante continda diciendo que1 si no se disfruta de un 

grado aceptable de cultura general, educaci6n pol!tica y posibi

lidad de consulta y comprobaci6n en las fuentes emisoras, la in

formaci6n cae en el &mbito de la deformaci6n y, como 

" las condiciones apuntadas eat!n muy lejos de perte 
necer al comdn, surge la necesidad de instituir el dere 
cho a la informacien como una garantta social. 

En seguida precisa: 

"Lo eacueto de la expresi~n ••• el derecho de la infor
maci6n sera garantizado por el Estado, puede originar 
la crttica de que no precisa lo que debe entenderse por 
"derecho a la informaci6n", ni a quien corresponde su 
titularidad, ni los medios legales que har~ valer el es 
tado para hacerlo respetar. No debe olvidarse sin em-= 
bargo, que "la caractertstica de la Constituci6n debe 
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debe ¡:¡er su máxima brevedad posible"; y que, en 
rigor jurfdico, s6lo le cx:>rresponde el enuncia
do y principio de las normas :imperativas cuyas 
faJ::mas de operatividad serán objeto y materia de 
la ley regl~taría respectiva". (22) 

CalD se ve, el dictamen entiende el derecho a la inf;ormaci6n como 

una qarantfa social ~' escudado en el argumento de la necesaria 

brevedad de la Constttuc~~n, no prects6 qu@ debta entenderse por 

este nuevo derecho; s~n embargo, expresa que la ~orma·de hacerlo 

operativo ser& a trav4!s de una 1ey· reglamentaría. En realidad no 

se atrevieron a modificar el texto enviado por el pre•i:dente y se 

pens6 en un reglamento para determinar los sujetos, obje.to y mate

ria de este derecho. 

El segundo hecho que. J;"eforz(5 la :tdea, de que se ;t.ncluf.a un nue

vo derecho fue que durante los debates del dictamen en ~a C4mara, 

varios diputados trataron de profundizar en la naturaleza y alcan

ce del derecho a la informaci6n, as{ como en la necesidad de reql!!_ 

mentarlo. 

En este sentido las intervenciones de las diputados Ram~n Gar

cilita Partida, Jorge Gárabito Mart1nez, Auqusto C!sar Tapia Quij!!. 

da, Eugenio Soto S4nchez y Eduardo Andrade Sánchez, durante las 

discusiones en lo general de la ~nicíativa de reformas. (23 ) Re-

presentativa de estas intervenciones fue la del diputado Andrade, 

quien al hablar de la materia que nos ocupa dijo; 

" •.• El derecho a la informaci6n que se consagra, viene 
a completar, viene a continuar, a modernizar el texto re
lativo a la libertad individual de expresi6n; no confunda 
mos los conceptos como atinadamente lo dice el dictamen,
la libertad individual de expresi6n es un derecho pdblico 
subjetivo, el derecho a la informaci6n que se introduce 
es un derecho pQblico colectivo, ambos coinciden en el 
precepto constitucional pero son de una naturaleza que di 
fiare en aspectos substanciales; no se introduce una qa-= 
rantta junto, enti!ndasa bi~n, junto, no frente a la li-
bertad de expresi6n, se establece el derecho a la informa 
ci6n •.• La libertad individual de expresi6n se establece 
y se esgrime frente al Estado para hacer posible la di~i-
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dencia, el derecho a la información se 
exige a través del Estado para hacer 
posible la democracia". (24) 

Por su parte el diputado Garabito dijo: 

"El artfculo 6• va a garantizar los de 
rechos de la sociedad, pero tambi~n 
los del individuo". (25 l 

Durante la discusi6n en particu1ar del dictamen, en su par~e 

relativa al derecho a la informaci6n los diferentes oradores insi~ 

tieron en que se trataba de una nueva garantla social, junto a la 

de los art1culos 27 y 123, Asi la diputada "arcela Lombardo dtjo~ 

"La necesidad de instituir el derecho a la informaci6n 
como una garant1a social, ha nacido de las grandes y gra 
ves deficiencias y deformaciones que hasta hoy se han -
mantenido en los medios de difusi6n mastva ••• • (26l 

Continúa diciendo que si bien las normas constitucionales de-

ben ser breves, también deben ser precisas y propone que la refor 

ma fuera del siguiente modo: 

"A.rt. 6 ••• ¡ el derecho a la informaci6n ser! garantiza 
do por el Estado, oportunamente, en toda circunstancia y 
sin cortapisas". (27) 

Por su parte el diputado Manuel Villafuerte Mi'jangos dijo: 

"La iniciativa del señor Presidente de la Repdblica, que 
contiene una adici6n al articulo 6° de nuestra Constitu
ción, viene, precisamente, a enriquecer el acervo de 
nuestras garant1as sociales". (2S) 

Añadi6 más adelante: 

"La informaci6n es un bien del pueblo, no es una mercan
cía¡ en consecuencia debemós recoñocer que este derecho 
debe consignarse en la carta magna en forma irrestricta 
sin modali.dad alguna ••. " t29)· 

El diputado Sadl Castorena Monterrubio sostuvo; 

"El derecho a la i.nformaciOn tiene una gran oportunidad 
para que todo el pueblo, en todos sus sectores, en todos 
sus niveles, tenga acceso a la cultura, a los conocimien
tos en el arte, en la literatura, en las ciencias, en la 
pol!tica. Esto, de una u otra forma, permite una partici 
pación de los ciudadanos mexicanos informados en los pro= 
blemas nacionales". (30) 
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Finalmente, en una i~portante y ejemplar expoaici6n el diputa

do Carlos Ortfz Tejeda analiza en una fo:r:ma muy amplia y completa 

el problema de la informactón. En la parte final de su interven-

ción señaló: 

"Señores diputados, vamos a inscrxbir el derecho social 
se la información al mSs alto rango jur!dico, hag.imoslo 
tambi~n con la mayor fuerza polltica posible: con el 
voto un!nime de esta soberanla, con el respaldo absolu
to de la representaci6n popular. 

Ayer el diput•do Garcfa Partida afiEmlS que la Constitu
ci6n es s6lo principio, por eso, a nosotros toca, a ca
da partido, segGn sus especfficas concepciones ideol6g! 
cas y estrategias particulares, procurar la reglamenta
pertinente, la operacionalizaci6n de los conceptos gen~ 
rales que la Constitucí6n establece. A nosotros toca 
continuar- la obra legislativa para conseguir que esta 
garantfa social se constituya en un derecho incluyente 
del ciudadano que le peraita participAr activamente en 
la creact6n de la informaci6n. Transformar un status 
funesto de interlocutor silente y convertirlo en parti
cipante vivo y responsab le del proceso comunicacional. 
A partir de este principio nos corresponde conseguir el 
acceso real y efectivo del pueblo a los sistemas de co-
mun:tcación social"... (31) 

Despu~s de esta intervención, la CSmara de Diputados aprobó por 

unanimidad de 218 votos la reforma al articulo 2 del proy ecto de 

Reformas a la Constitución, quedando el articulo 6 de la Constitu

ción del siguiente modo: 

" Art. 6; La manifestaci6n de las ideas no puede ser o~ 
jeto de ninguna inquisici6n judicial o adainistrativa, 
ino en el caso de que ataque la .aral, 1os derechos a 
terceros, provoque algGn crimen o delito o perturbe el 
orden público. La informaci6n ser! gm¡mtizada p:>r el Estado". 

5.2.2 La Reacción de la 0pini6n PGblica. 

La adici6n al art!culo 6° constitucional. provocó la reacción 

en la opinión pGbltca. Parecla 16gico que para implementar el de

recho a la informaci6n serta necesaria una recJlamentación que seg~ 

ramente originar!a modtficacrones en las estructuras de la cornuni-
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caci6n. Esto afect6 intereses econ6micos y poltticos muy impor-

tantes. Por otro lado existi6 una gran confusión en cuanto a los 

posibles alcances de una reglamentaci6n. Esta confusi6n f~ 

voreci6 sobremanera los intereses que pretend!an mantener el mis-

mo estado de cosas. 

Por su parte, el gobierno hacta esfuerzos por leqittmar y ex

plicar su proyecto. El 4 de enero de 1978 el Presidente L6pez 

Portil1o sostuvo que el derecho a la informaci6n, no obstaute su 

vinculaci6n a la reforma polfttca y su primera concreci.6n en la 

LOPPE, no se agota ni debfa agotarse en la pol!tica. Advirtió a

demas que: 

"si no garantizaaios el derecho a. intormar y el derecho a 
ser informados, corremos el riesgo de empobrecer relati
vamente nuestra vida de relaci6n... Pobre es la liber-.
tad si carece de medios para ejerci.tarse. Enriquecer la 
libertad, poniendo a su alcance los medios de su expre-
si6n, _ es el derecho social a la información: derecho a 
informar y a ser informado .•. " (JJ l 

El 7 de junio de J..978, en el banquete del "Dfa de la Liber-

tad de Prensa", el presidente de la RepQblica insiati6 en hablar 

de: 

"uno de los derechos fundamentales de la sociedad, ya no 
del individuo, que tiene su propia garant1a: el derecho 
de la sociedad a ser informada y a informar". (34) 

En agosto de 1978, el PRI dedic6 el punto 32 de su proqrama 

de a.cci6n al derecho a la infoi:-maciOn. En su sequndo informe de 

gobierno, el primero de septiembre de 1978, el presidente L6pez 

Portillo <Lnunci6 que enviarla al Congreso un proyecto de "Ley de 

garanttas al derecho a la 1nformaci6n", que desarrollará y dar! 

concreción al contenido de la parte final del articulo 6º. consti 

tucional. 

~Por su car4cter de orden pOblico, sus preceptos serán 
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el ma,,:co noP11a,tt.vo ~l q;ue d.eber~n sujetarse las disposi
ciones existente~ ~ue regulan la act~vidad de los medios 
de comunica,ci6n soci~l Y, const;i:.tu±.1:'4n l~ base de otras 
i:-e9ulac~ones ~pect.fica~· sol:u:e la materta, 
qEn esta ínic;i:attva de ley se def~ne al derecho a la i~ 
tormact6n como un derecho social para asegurarle a la co 
lecttvidad un• tnformact6n objettva, plural y oportuna.~ 
Nuestro OJ;>den 1urfllt.co deber8 h.acer de la informaci6n 
una fuerza dell\ocr~ttca, en cuyo ejercicio participen las 
d±ver-.11' cor-rte.nte& de optnten y pensamiento, las agrup~ 
cione~ y los tndtvtduosq. 
ºEl derecho a la tnformaci6n complementa la' libertad de 
exprest6n q;ue,· al ser cabal, sustenta una vigorosa opi-
ní6n pGblica apropiada al camñio y a las transformacio
nea soctales•, (351 

--un mes despu6s, al comenzar octubre de 1978, el secretario de 

Gobernaci6n, Jesds Reyes Keroles, expres6 a los miembros de la C4ma 

ra Nacional de la Industria de Radio y Televisit5n, algunas nociones 

sobre el contenido de esa ley de garantf.as·. Anunci6 que se trata 

de una •1ey~marco•, que no sustituírfa sino complementarfa las que 

sobre la materia estaban en vigor. Reiter6 que el de la inforrna-

ci6n era un derecho social. Determin6 asimismo, que los sujetos 

del derecho son los individuos, que los deberes corren a cargo de 

quienes poseen y operan medíos de comunicaci6n social. ~delant6 

que diversas clases de informaci6n -noticia, opini6n, ciencia- re

cibirtan tratamientos diversos. (3G) 

Despu~s de estas declaraciones comenzaron con fuerza, si bien 

todavta no de manera pdblica, presiones para que la reqlamentaci6n 

nQ ae llevara a cabo. Quiz! por esta raz6n y para conseguir legi

timaci6n social a su proyecto t 37 l el ejecutivo federal envi6 una 

carta al Eecretario de Gobernaci6n para que convocara a la brevedad 

a audiencias pOblicas en torno al derecho de la tnformaci6n cuya r~ 

glamentaci6n, expres6 el mismo presidente, deberta buscar un equil! 

brio entre la libertad de expresí6n y el derecho a la informaci6n, 

como garant1as individual y social respectivamente. 
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El 19 de diciembre de i978 la CFE acord6 convocar a tales audie~ 

cias, sin embargo, la convocatoria expedida no estipul6 fecha pa

ra la celebraci6n de éstas. Es entonces cuando comienzan a darse 

con mayor fuerza las presiones para que no sucediera nada. En efe~ 

to, a principios de enero de 1979, se dieron debates privados y p~ 

blicos, estos nltimos sobre todo en los peri6dicos Excelsior y He-

raldo (3S) que consideraban opresivo normar la informaci6n o ene!_ 

sillar la libertad de expresión. Tal parece que esta situaci6n im

pidi6 la realizaci6n de la consulta, ya que la CFE guard6 silencio 

sobre el particular. 

Entre enero y diciembre de 1979 se publican en la prensa un buen 

namero de art1culos que tratan el problema de la reqlamentaci6n. 

En éstos encontramos ya las diversas posicion.es que se expresaran 

m~s tarde en las Audiencias P<lblicas, mismas que van desde quienes 

consideraban negativo· reglamentar la informaci6n hasta quienes pen~ 

saben que esto era indispensable. (.39) 

5.3 El Problema de la Reglarnentac16n. 

5.3.1 Las Audiencias P<lblícas. Tipolog!a y Análisis. 

Despu~s del tercer informe de gobierno de L6pez Portillo ante 

una nueva legislatura, el diputado Luis M. Fartas, l~der de la may2 

ria parlamentaria, propuso que la ComisiOn de GobernaciOn y Puntos 

Constitucionales convocara a audiencias pablicas donde se escuchara 

la opiniOn de los representantes de los medios de comunicación, or

gamismos pol!ticos, colegios de profesionistas, etc.,~ fin de "ela 

borar en su oportunidad la ley reglamentaria de la parte final del 

articulo 6 de la Constituci6n". En su intervenci6n el llder expres6 1 
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"Debemo!i reconocer c;¡ue ~ q.u edado C.el derecho a li'l, infor 
mac.i:6nl no a6lo i:¡.i:n regl~mentaci:6n, s;l:no consa1.1rado en 
nuestra Const.t tuc.t.6n" ', C.4 a} 

La convocatoria a las· ~ud;Cenci:as· no dej6 de sorprender, sobre to 

do st consideramos que hubo una anterior que no se llev6 a cabo. 

Todo parece indicar que la convocatoria fue ordenada por el presi-

dente LOpez Portillo al di:putado Far fas, quien adopt6 'respecto a e_!! 

te problema, tal y como lo veremos más adelante, una actitud.ambi-

Valente que en el fondo impltc6 su oposict6n a la reglamentaci6n. 

Por otro lado hay que recordar que hab!a un nuevo secretario de Go

bernaci6n, el Prof. Olivares Santana, quien sustituy6 a Reyes Hero-

les.. 

La convocator.i:a fue pu~licada el 18 de noviembre de 1979, las 

audiencias se llevaron a ca~o del 21 de febrero de 1980 al 6 de ag~s 

to del mismo año, en el marco de la Lr legislatura. En total se ce 

lebraron 20 audienc.i:as pablicas en las que se presentaron 135 pone~ 

cias. Las audiencias fueron distributdas en 6 regionales que se 

llevaron a cabo en San Luis Potos!, Guadalajara, Jalapa, Hermosillo, 

Monterrey y M~rida y 14 en el Distrito Federal. 

El conjunto de las ponencias fueron publicadas en una edici6n do 

m~stica de circulaci6n limitada y que nunca fueron dadas a la pub!!_ 

cidad, por lo que es muy dif!cil su estudio. Nosotros, en base a 

un excelente trabajo realizado por la Lic. Mar!a Eugenia Choul, ha 

remos un breve an4lisis de ~stas. 

La tipologta que se presenta consta de dos partes; una clasifi

caci6n de posiciones y otra por sectores. Esta clasificaci6n perm! 

te, mediante la conjunctOn de ambas, obtener la posíci6n central 

que mantiene cada sector. 

En la primera parte de la tipologta se hace una clasif icaci6n de 
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las posiciones en; favor, en contra y ambiguas o condicionadas 

con respecto a la reglament aci6n. Este primer acercamiento trata 

de homogeneizar los conceptos m~s generalizadQS. Los problemas 

que esto presenta son diffcíles, dada la heterogeneidad de conteni

do y argumentos presentados. Debemos anotar que el tercer criterio 

es el m!s heterogéneo por la variedad de los argumentos. 

La segunda parte de la tipología corresponde a la clasificaci6n 

de 1os ponentes, segan los sectores que representan. Para este 

efecto se ha dividido a los distintos grupos de interés en: 

a) Sector informativo, compuesto por representantes de televi

si6n, radio y prensa nacional y regional. 

bl Sector de p~rtidos pólfticos, compuesto por los partidos de 

oposici6n. 

e) Sector de la opini6n pablica, compuesto por sindicatos, aso

ciaciones profesionales, instituciones educativas y universidades. 

d} Sector gubernamental, compuesto por el partido oficial y por 

devendencias gubernamentales federales y estatales~ 

De la yuxtaposición de los dos cuadros resulta qué tema en espe

cial privilegia cada sector, obteniendo la estrategia que cada gru-

po mantuvo respecto de la reglamentaci6n. 

Todas las ponencias fue~on fichadas y analizadas con objeto de 

homogeneizar los conceptos claves. (42 > A continuaci6n presenta-

mos los argument os y en seguida los cuadros. Al final la estrate

gia de cada sector. 
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I. PONENCIAS FAVORABLES AL DERECHO A LA INFOR."1ACION 

Del análisis de estas ponencias se extrajeron los criterios 

generales que se englobaron en seis temas principales: 

A. Monopolio de la informaci6n 

Argumento: 

El Derecho a la Informacion debe reglamentarse para acabar 

con el coloniaje cultural, las actividades de las agencias inter

nacionales de la información y eliminar capitales extranjeros en 

los medios de difusi6n. Debe evitarse que la informaci6n sea ma

nipulada por grupos de inter~s y lograr la democratizaci6n de los 

medios. se- trata de- impedir- que la formaci6n de la opini6n ptibli

ca esté en manos de un grupo empresarial que s6lo responde a sus 

intereses. 

Proposiciones: 

i) Implementar acciones ant.i.monop6licas; fomento a la propiedad 

social a través de cooperativas en los medios de comunicación social. 

ii) Que la reglarnentaci6n elimine la participaci6n encubierta de 

capitales extranjeros en los medios y se regule la actividaj de las 

agencias internacionales de prensa. 

B. Reforma Pol1tica: 

Argumento: 

Es necesario reglamentar el Derecho a la Informaci6n como una 

prolongaci6n de la Reforma Política. Lo anterior 1?ara log~~r el 

paso de una democracia formal a una real en la -1ue no s0lo los par-
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tidos, sino todo grupo social -gremio, sindicato, asociaci6n- ten 

ga acceso a los medios de difusi6n masiva. 

Proposiciones: 

i) Que Radio y Televisi6n se abran con mayor fuerza a la partici

paci6n de partidos pol!ticos y organizaciones sociales, fomentando 

la pluralidad y democratizaci6n de los medios. 

ii) Si la Reforma Pol!tica busca redistribuir las posibilidades de 

acceso al poder pol!tico alentando la participaci6n ciudadana, tie

ne que contar para ello con los medios de comunicaci6n social mane

jados en el sentido correspondiente al cambio. 

c. Informaci6n y Estado. 

Arqumento: 

Es necesario normar para que el Estado sea el principal infor

mador. Este no debe controlar la informaci6n, sino garantizar el 

libre acceso a los medios de difusi6n. Se funci6n es adecuar el fun 

cionamiento de los medios concesionados, aun eliminando las concesio

nes. 

Proposiciones: 

i) Organismos públicos y funcionarios tendrán la obligaci6n de 

informar sobre asuntos de inter~s general. 

ii) El Estado retirar~ las concesiones a particulares. La radio y 

la televisi6n deben ser nacionalizadas o federalizadas (sic). 

iii) La informac16n gubernamental estar! siempre a disposici6n de los 

particulares. 
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D. Libertad de Exoresión. Naturaleza del Derecho a la Información 

Argumento: 

La reglamentaci6n no significa un peligro a la libertad de ex 

presión. Reglamentar el Derecho no es limitarla, censurarla o des 

truirla sino complementarla. El Derecho a la Información es una 

garant1a social suyo titular es la sociedad entera y cuyos obliga

dos son el Estado y los particulares. Es una garantta constituci2 

nal que protege la libertad de los individuos y la seguridad de los 

info~mados. El Derecho a la Informaci6n garantiza a los ciudadanos 

y sus organizaciones la posibilidad.de informar y expresarse. 

Proposiciones: 

i) Se deben regular las actividades relativas al Derecho a la 

Información garantizando la libertad de expresi6n e información, sin 

m4s limitaciones que la moral, la ley penal, el orden público.y la 

seguridad del Estado. 

E. Prensa 

Argumentos: 

La reglamentación del Derecho a la Informaci6n debe concebir 

la libertad de prensa como la libertad para transmitir la verdad 

sin condiciones o limitaciones económicas o estatales; debe garanti

zar el respeto a la dignidad del individuo; debe volver a dar a la 

prensa escrita la credibilidad de antaño y dar un estatuto profesio 

nal. 

Proposiciones: 

i) Crear un Colegio Nacional de Periodistas; integrar la federa-
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lizaci6n de periodistas; expedir un c6digo de ~tica¡ profesiona

lizar la carrera; implementar un salario m!nimo. 

F. Criterios de Reqlarnentaci6n. 

Argumentos: 

La reglamentaci6n debe hacerse apegada a derecho; repetar la 

libertades -expresi6n, imprenta, informaci6n- y la democracia. Lo

qar que la informaci6n sea v'eráz, oportuna y comprometida con los 

valores de la sociedad de nuestro tiempo. 

Proposiciones: 

i) Definir los sujetos del derecho. 

ii) Compilar en un solo cuerpo normativo todos y cada una de las 

leyes y reglamentos existentes en torno a la comunicación. 

iii) Revisar la ley de imprenta que es inoperante 

iv) Organizar la réglamentaci6n en torno a los derechos del indi

viduo, de la sociedad goblal y las sociedades intermedias. 

En este apartado podemos incluir una serie de temas favora 

bles a la reglamentaci6n pero con aspectos particulares. Estos son: 

Derecho a la Inforrnaci6n como reivindicaci6n social 

Derecho a la inforrnaci6n de los consumidores 

Derecho a la Inforrnaci6n como informática. 

Derecho a la Informaci6n para usuarios de bibliotecas y centros 

de información. 
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II. POSICIONES EN CONTRA DE LA REGLAMENTACION. 

A. ~nopolizaci6p;.Es±atal .sie ~la Informaci6n. 

Argumentos: 

Se señala la posibilidad de un control totalitario por parte 

del Estado sobre los medios de comunicaci6n; se sostiene que la 

reglamentaci6n_promover! una estadarizaci6n, jerarquizaci6n y ma

nipulaci6n de la informaci6n por parte del Estado. Reglamentar 

.el Derecho es un paso al establecimiento de un Estado totalitario, 

poseedor del monopolio periodtstico. La reglamentaci6n serta con

traria al pluralismo ideol6gico y la_Reforma Polttica pues busca 

imponer la dictadura informativa. 

Proposiciones: 

i) Debe considerarse que el Derecho a la Informaci6n es patrimonio 

y responsabilidad de todos. No necesita ser reglamentado. 

B. Libertad de Expresi6n y de Prensa. 

Argumentos: 

La reglamentaci6n busca limitar la acci6n del periodismo li

mitando la libertad de expresi6n. Se entorpecería la democracia 

que vive el pats. Es lesivo al sistema constjtucional intentar la 

reglamentaci6n. 

Proposiciones: 

i) Que no se altere la libertad de expresi6n, legado hist6rico 

de la Constituci6n de 1917. 

ii) Que se reconozaca al periodismo como profesi6n y las limita

ciones a la libertad de expresi6n partan de la conciencia del pe-
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riodista. Se debe estimular la capacitaci6n profesional. 

c. Inoperabilidad de la Reqlamentaci6n. Naturaleza del Qerecho. 

Argumentos: 

El Congreso no tiene facultad para dictar leyes reglamenta-

rias de garanttas individua1es. La reglamentaci6n va contra el.prin

cipio constitucional qu~ prohibe la previa censura. 

El Derecho a la Informaci6n es un derecho natural, cuya existen

cia no depende de ningún legislador. El Derecho a la Informaci6n 

es un derecho subjetivo púb1ico individual, inherente a la persona 

humana; no necesita de la declaraci6n constitucional expresa. 

Proposiciones: 

i) Reformas a las leyes de radio, televisi6n y cinematograf!a, 

sin ninguna reglamentaci6n al sexto constitucional. 

o. Leyes Existentes. 

Argumentos: 

Existen leyes que aseguran y garantizan el ejercicio de la li

bertad de expresi6n, as! como leyes espec!f icas que norman los me

dios con rigidez y aun exceso. La legislaci6n actual es suficiente. 

Proposiciones: 

i) Que se adecuen y/o cumplan las normas vigentes. 

E. Otros temas. 

Las caracter1sticas del sistema pol!tico mexicano determinan que 

el Derecho a la Informaci6n no pueda llevarse adelante. 
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III. POSICIONES Az.tBIGUAS O CONDICIONADAS. 

A. Papel del Estado. 

Argumento: 

El Estado es la mayor fuente de informaci6n. La transmici6n 

de informaci6n es obligaci6n del Estado. Este no debe controlar 

la informaci6n ni atentar contra el sector que integra los medios 

informativos. 

Proposiciones: 

i) El Estado debe definir una politica de comunicaci6n e infor

maci6n. 

ii) Deben normarse las r.elaciones entre el Estado y las empresas 

informativas particulares. 

iii) Deben determinarse las obligaciones del Estado para hacer efi

caces los derechos de los medios de informaci6n y los del pllblico, 

garantizando una información ver~z, oportuna y cont.nua. 

B. Persoectiyas del Derecho a la Información. 

Argumentos: 

El Derecho a la Informaci6n es un gran avance democr!tico pe

ro insuficiente si no se combina con otras pol!ticas. La reglamen

tación debe contemplar mayores libertades del individuo con respecto 

a los medios. La situación del país no cambia con una simple legis 

lación; es necesario modificar la correlaci6n de furzas para llevar 

a cabo una verdadera democratización de los medios. 
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Proposiciones: 

i) Mientras no se supere el monopolio informativo, econ6mico e 

ideol6gico todo reglamento sera inoperante. 

ii) Debe contemp1arse la libertad de acceso a la informaci6n, de 

utilizaci6n de los medios, de transmici6n, de contrataci6n de ser

vicios informativos y la libertad de confrontaci6n, 

iii) Debe tenerse en cuenta el articulo tercero en una posible re

glamentaci6n. 

c. Vida Privada y Libertad de Expresión. 

Argumentos: 

La reglamentación no debe atentar contra la libertad de expre 

si6n y debe contemplar la dignidad del individuo y la vida privada 

frente a los medios de difusi6n. 

Proposiciones: 

i) El Derecho a la Informaci6n debe ser pensado como ampliaci6n 

jur1dica de la libertad individual; pero evitando el abuso de su 

ejercicio y su inoperancia por carencia de precisión. 

ii) Es suficiente actualizar la ley de imprenta incorpor~ndole 

el nuevo derecho social, 

iii) Es necesario reg1amentar el derecho pero sin coartar la li

bertad. Hay que buscar el equilibrio que concilie los aspectos in

dividuales con los sociales. 

D. Otros Ternas. 

El Término es ambiguo. Es necesario definirlo para tratarlo 

con objetividad. 
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Debe crearse un Registro o Colegio Nacional de Periodistas 

para acabar con la irresponsabilidad con que este de ajerce. 

No es necesaria una reglamentaci6n especifica, basta con adi

cionar los artículos 6 y 7 constitucionales. 

Se debe expedir un estatuto de coaun.icaci6n social que conten

ga las leyes de radio, televisi6n, prensa y cinematografia. 

Debe romperse la comercializaci6n impulsando la radio y la tele

visi6n noticiosas. 

La legislaci6n debe contener los valores de libertad y justicia. 
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Sector Informativo: 

El conjunto de este sector, compuesto por radio. prensa y te 

levisi6n, se manifestó con un 31% a favor, 36% en contra y 33% arn 

bigio respecto de la reglarnentaci6n. Las ponencias fueron presen 

tadas por a agencias informativas. 1 de televisa y 40 de la prensa. 

El sector de radio y televis16n, repreaentado fundamentalmen

te por el grupo Televisa, manejo como arC}Ullellto en contra la posi

bilidad de un control totalitario de la inforaaci6n por parte del 

Estado as1 como la excesiva reglamentaci6n que existe actualmente 

sobre los medios de comunicaci6n masiva. Otro sector acepto con

dicionadamente la reglamentaci6n siempre y cuando no se atente con 

tra los concesionarios. Una minoria vot6 a favor con argumentos 

diversos, por ejemplo el respeto a la pluralidad de ideas. 

La prensa nacional se expres6 en su mayoría en forma ambigua 

o condicionada respecto a la reglamentación: el tema preponderante 

fue que la legislaci6n es conveniente siempre y cuando no se menos

cabe la libertad de expresi6n. Se manifest6 escepticisllO sobre 

la democratizaci6n de los medios de comunicaci6n. Hubo constantes 

pronunciamientos por el respeto a la libertad de expresión y, por 

el establecimiento de un c6digo de ~tica asl como un Colegio Nacio

nal de Periodistas. 

La prensa regional se pronunci6, por leve .ayorla de 38% por 

la reglamentaci6n. Los temas centrales rueron el considerar a la 

legislaci6n como una forma de garantizar la transaici6n de la ver

dad sin limitaciones , asl como que esta controle el acaparamiento 
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de noticias por.parte de la prensa del Distrito Federal. Se con

sider6 al Derecho a la Informaci6n corno un complemento social a la 

libertad individual de expresi6n. 

Partidos PolttJ.cos 

Seis partidos poltticos de oposici6n presentaron ·9onencias, 

sinedo el 80% de estas a favor de la reglamentaci6n. El argumento 

principal es eliminar los monopolios privados en los medios infor

mativos y el retiro de las concesiones a particulares. Se busca 

en el Derecho a la Información una prolongaci6n de la reforma po-

11 tica para que los distintos grupos sociales, y no s6lo los parti 

dos, tengan acceso a los medios. Se insisti6 en que el Estado in

forme sobre sus poltticas y garantice que los medios de adecuen a 

las necesidades sociales, pero sin llegar al control de la infor

maci6n. S6lo el PAN se pronunci6 una vez en contra y otra ambigua

mente. Se 9ropuso no una reglamentaci6n sino la actualizaci6n de 

las leyes existentes, ast como una transforrnaci6n en la correlaci6n 

de fuerzas para que el cambio sea efectivo. 

Opini6n P6blica 

Este sector en su conjunto, compuesto por asociaciones, insti

tutos, instituciones educativas y universidades, se manifest6 con 

un 50% a favor, 261 aabiguo y 241 en contra de la reglamentaci6n. 

Las ponencias fueron expuestas por representantes de 4 sindicatos, 

3 de los cuales corresponden al medio informativo, 14 asociaciones, 

7 universidades y 9 institutos. 
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Los sindicatos se manifiestan a favor de 1a reg1amentaci6n 

con el argumento central de tener acceso a la informaci6n as! co

rno capacidad de informar. Al igual que los Partidos Pol!ticos 

ven en el Derecho a la Informaci5n una prolongaci6n de la Reforma 

Pol!tica y plantean criterios para su reglamentaci6n. El Sindica 

to Nacional de Radactores de Prensa sostiene que mientras no se 

supere el monopolio informativo, todo reglamento ser& inoperante. 

En su mayor1a las asociaciones se manifiestan en contra, argu

mentando el peligro que representa un control de 1a informaci6n; se 

manifiestan conformes con una actualizaci6n de las leyes existentes 

sin llegar a la reglamentaci6n. Las oponiones a favor son hetera 

géneas. Hay quien se muestra radical, como la Unidad de Izquierda 

Comunista y la Asociaci6n Mexicana de Investigadores de Comunicaci6n 

quienes proponen, cada quien ~or su lado, la estatizaci6n o nacio 

nalizaci6n de los medios de comunicaci6n. Se pro!.>One afirmar la li

bertad de expresión. 

Las Universidades e instituciones educativas ~uestran una gran 

variedad de opiniones en las que es dificil establecer una 11nea 

de continuidad. Las posiciones ambiguas buscan esclarecer el con

cepto de Derecho a la Inforrnaci6n y una definici6n del papel del 

Estado. En contra se argumenta que basta la actualización de las 

leyes existentes. A favor, se concibe al Derecho a la Informaci6n 

como una reivindicaci6n social. 

La UNAM comparece tres veces apoyando la reglamentaci6n 

como posibilidad de lograr los --------------------------------
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medios y dotar al pa!s de una nueva garantía social cuyo titular 

sea la sociedad. Se manifiesta contra el monopolio privado de los 

medios y porque el Estado ponqa a disposici6n de los particulares 

la Lnformaci6n. La Universidad Reqiomontana se aan.i.fiesta en con

tra argumentando que la reqlamentaci6n coartarla la libertad de 

expresi&n. En el mismo sentido la Uni.versidad de Hidalgo porque 

se eatablecerta un control estatal de la informac16n. 

Sector Gubernamental. 

Se presentaron 9 ponentes que representa~ gran variedad de or

qani smos sel sector pGblico. Se mani~iestan 90• a favor y LO\ a.m

biquamente. Los argumentos principales a favor aon negar que la 

leqislaci6n signifique un peligro a la libertad de expresi6n. Por 

el contrario garantiza a loa ciudadanos y sus organizaciones· la po

sibilidad de informarse y expre.sarse. Se busca dar a la libertad 

de prensa mayor credibilidad y un cambio tota1 én el periodismo, 

acorde a las necesidades del pa1s. 

Se plantea que e1 papel del Estado es crear organismos de co~ 

sulta y vigilancia del Derecho a la Xnformac~6n. Este se concibe 

como una reivindicaci6n social. El representante de Campeche ma

nifiesta una poaici~n ambigua pronunciandoae por una reglamentaci6n 

condicionada que rea9ete la dignidad individual y la vida privada. 
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5,3.2 La fractura dentro del gobierno. 

oespu6s de efectuadas las audiencias y durante el cuarto in--

forme de gobierno, Lepez Portillo d~jo: 

"Con motivo de la Reforma Polttica se incorporó a la Ca~ 
ta Magna el derecho a la informaci6n. Concebido como de 
recho social, se estim6 complementario de la garant!a i~ 
dividua! de libre exprest6n de las ideas. Ello plante6 
la importante cuestt6n de si la ley de imprenta y de Ra
dio y Telev1si6n y algunas más, reglall\entan suficieneme~ 
te aquel derecho, en cuanto a contenido y forma. En las 
audiencias pdblicas abiertas, para encontrar la mejor 
f6rmula de garantizarlo, hubo desde quienes sostienen 
que democratizar la comunicaci6n soci~l implica, inevita 
blemente, la estatizaciOn de los medios ••• hasta quie-:; 
nes sostienen que democratizar la comun.tcaci6n es un aten 
tado contra la libertad de prensa. EstAn ~ijados los -
puntos extremos opuestos e intermedios. Considero opor
tuno plantear a esta soberan1a algunas cuestiones forma
les. 
"Es b&sico precisar en quá consiste el derecho a la in-
formaci6n: ¿En recibirla? ..• en difundirla o en ambas 
cosas? Y en cualquier caso ¿quién o quiénes son el titu 
lar y el obligado por tal derecho y c6mo se puede ejer~= 
cer y garantizar? ¿Si el titular del derecho es la so-
ciedad, ¿a trav4!!s de quA 6rganos o medios lo ejerce? y 
si lo es el individuo, ¿c6mo lo usa?. ¿Es necesario sa
tisfacer requisitos de legitimaci6n para ejercerlo, por 
s! o a trav6s de agentes? El derecho para recibir y 
transmitir obligaci6n ¿entraña obligaci~n?¡ ¿quiAn es el 
obligado por el derecho a la informaci6n?. Si la garan
t!a individual de libre expresi6n se da frente al abuso 
del Estado, el derecho a la informaci6n ¿obliga exclusi
vamente al Estado o hay otros obligados? Y supuesta la 
obligaci6n del Estado a informar, ¿quién debe hacerlo 
para legitimar la representaci6n como sujeto obligado? 
Tiene el obligado derecho a informar a la oportunidad pa 
ra proporcionar informaci6n?, ¿puede haber asuntos, do= 
cumentos y archivos confidenciales o reservados? De ser 
as!, ¿durante cu&nto tiempo?, y en su caso ¿pueden ser 
consultados como documentos histOricos? Quienes ejercen 
el derecho ¿deben respetar un c6digo de conducta respec
to de quien da o recibe informac16n". (_43) 

Estas preguntas pudieran parecer, sobre todo despu~s de todo 

lo.dicho en las audiencias pQblicas, bien un conjunto de dificu! 

tades insuperables, o mejor una serie de pautas del Presidente 
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para marcar el camino ~l contenido de la Ley Reglamentaria. A 

decir de Manuel Buend!a, lo segundo es m!s aproximado a los in--

tereses presidenciales sobre todo tomando en cuenta la actitud 

del llder de la c&mara, Luis Farfas, quien habla adoptado una 

•actitud pendular" frente al probleJl\a. c.44 l 

En efecto, un an411s1s de sus discursos y declaraciones dese~ 

bren la actitud contradictoria de Fa~fas. To~•ndo como punto de 

referencia el discurso pronunciado al anunciar la convocatoria a 

las audiencias pdblicas que ya mencion~os, el 24 de abril de 

1980, en Guadalajara, se manifest6 contra la reglamentaci6n del 

derecho a la informaci6n. El 1Q de junio, en Sonora·, admiti6 que 

era "posible• la ley reglamentaria. El 25 de junio, en M~rida, 

dijo •no queremos reglamentar si eso afecta la libertad". El 21 

de julio, en Monterrey, descubrió que "las declaraciones dogm!t! 

cas en las constituciones, carecen de eficacia real (y por ello) 

requieren de ser complementadas por una o varias leyes aplicables" 

añadiendo una serie de 7 puntos que a su juicio describfan las 

implicaciones del derecho a la informaci6n. 

La cosa continu6. El 10 de agosto dijo; "Si no encontramos 

la manera de hacer compatible el disfrute de la libertad con la 

reglamentación de la informaci6n, preferir!amos no legislar". A 

decir del mismo Buend!a, lo que sucede s.encillamente es que el 

diputado Farfas no quiere legislar en la materia y prefiere· man-

tener el asunto muy cerca de,s! mismo como si s6lo de ~l depen-

ciera que la c&mara de Diputados actuara en este sentido. (GS l 

En realidad esta actitud se fue definiendo cada vez más en su ne 

ggativa de legislar como señalaremos m!s adelante. 

En Octubre del mismo año el subsecretario de Gobernaci6n, Go~ 

Zllez Guevara, se refiere al derecho y de sus palabras se inf ie-
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re que es decisi6n del gobierno expedir la ley reglamentaria. 

En efecto, dijo que "No creo que pueda haber la menor duda de 

cu41 es el auténtico pensamiento del señ,or Presidente, (.se re-

fer!a al deseo de que se re9lamentar el derecho). Abundando so--

bre su declaraci6n dijo: 

"Si un derecho se establece dentro del cap!tulo de garan 
t!as, Al mismo (.el individuo), puede exig!rselo al Esta= 
doi y· Aste no puede rehusa:i:-se a reconocerlo, se encuen-
tre reqlamentado o no •.• Tal derecho (a la 1nformaci6n) 
existe y tiene plena v:i:c¡encta aunque no se reglamente. 
Pero definitivamente su operatividad s6lo puede plasmar
se si se reqlame·nta con efectividad... Se qarantiza en 
el Art. 6 constitucional, pero no se define ni se preci
san sus alcances. La ley· reglamentaria debe hacerlo: 
si. no acierta, los sup}.lestos agraviados pueden recurrir 
al amparo ante el Poder Judicial Federal. Ah! se les d~ 
r4 o se les negar~ la protecci6n constitucional que esta 
tuye nuestra ley suprema. . • ( 46) -

P4rrafos más adelante señala su concepción del derecho a la 

informaci6n: 

"El derecho a la. libre 111anifestaci.6n de ideas, siqnifica 
una posici6n pasiva del Estado .. un no hacer de é 1- ,· per-· 
mitiendo que las personas expresen au pensamiento, sus 
ideas sin censurarlas. El derecho a la informaci6n es 
una posici6n activa del Estado, que se manifiesta bajo 
dos aspectos: l) Proporcionando informactOn directa-
mente, o a travás de los medios que de @l dependen; Zl 
Garantizando a los individuos la informaci6n que los me 
dios privados deben proporcionale, pero sin olvidar que 
este movimiento debe armonizarse con la libertad de ex
presi6n ••• en una relaci~n en la que se compatibili-
cen libertades cc:-i responsabilidades, (.47) 

5.3.3 La I~iciativa d~ Ley de Comunic·ci6n Social de la Coa-

~ci6p de Izquierda. 

A fines de diciembre de 19SO la Coalici6n de Izquierda prese~ 

t6 una iniciativa de Ley Federal de Comunicaci6n Social. Esta 

fue importante por las aportaciones que hace; porque en buena pa~ 

te ara un proyecto viable y porque demostró ~ Parfas que no tenia 

monopolio alguno sobre las ideas para legislar en la materia. (48) 

Este documento, al que desgraciadamente no ·tuvimos acceso y 
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que s6lo conocemos por la informaci6n periodística, tiene inter~ 

santes aportaciones y a decir de Manuel Buendía: 

"El proyecto de los comunistas toma a buena altura el 
problema, ya tan debatido¡ ninguno de sus arttculos pro 
pugna o encubre un ataque a la libertad de expresión -
-antes bien la afianza, robustece y amplfa-, y en stnte 
sis, podrta decirse que se trata de una posici6n basta~ 
te moderada. • • (49 ) 

Entre las aportaciones interesantes se cúenta que distingue 

la política nacional de comunicación social con la polttica del 

gobierno en materia de comunicaci6n, propone asimismo, la crea-

ci6n de un Consejo Nacional de la Comunicaci6n Social y un Regis• 

tro Nacional de Medios. 

Entre los concep_tos de la exposición de motivos podemos dest~ 

car el señalamiento que hacen respecto de que la consecuencia de 

las audiencias deber1a haber sido la elaboración de una ley pero 

que: 

" no h.a sido ast, el car&cter antidemocrático y·pro-
monop6lico de la informaci6n al pueblo se sigue acentuan 
do. Tal parece que el conjunto del Estado mexicano ha -
abandonado, cuando menos transitoriamente, la idea de en 
frentar jur!dica y políticamente el problema. Las orga= 
nizaciones pol1ticas que integran la Coalici6n de Izqui~r 
da no comparten esa actitud, pues est5n convencidas que, 
mientras no se reglamente y no se pongan limites a los 
monopolios que hoy realizan la comunicaci~n como un dere 
cho exclusivo de ellos, St? aleja la perspectiva de esta 
blecer la dernocrac ia en México". . -

Señala en seguida que la información constituye un servicio 

público, y por ello los medios debertan ser consierados un servi

cio pdblico. Establece el estimulo a la difusi6n a la cultura fa 

cilitando a las instituciones de educación superior los medios ne 

cesarios para t~l objeto, asi como la garantía que debe prestar 

el Estado a todos los sectores para la libre expresi6n de sus 

ideas. (50) 
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5.3.4 El anteproyegto de Lev de Comuniqag,ap sggial. 

Entretando sucedfa lo anterior, la Coordinaci6n de Comunica-

ci6n Social de la Presidencia de la Repdblica, bajo la direcci6n 

de Luis Javier Solana, trabajaba por encarqo del Presidente en un 

Plan Nacional de Comunicaci6n Social y un proyectQ de ley reqla-

ment:Ari.a del Derecho a la ln~o~ci6n, 

El titular de la dependencia cont:i6 la el._bor•.ctOn de ambos 

docwnentos a .la Direcci&n de flaneací6n, En este proyecto traba

jaron numerosos espec~alts~aa en comuntcacien, ~urtstas, asesores, 

investigadores, etc., entre los que podemos ct.tar a.... Enri.que 

Rutz Bldredqe, Isabel s. Villar, E. Guajarda, ~ose ~rra9•n, etc. 

todos bajo la direcci6n de Federico Fa.sano, consulto;i; de la. UNESCO 

en materia de comunicaci6n social, Cs1 1 E.l resulta.do t:inal del 

trabajo fueron 6550 p4ginas en 30. tomos, dos A11ttos dedice1.dos al 

proyecto leqislativo, mismo que ;t;ue dado a conocer a la opini.6n 

pCiblica a travds de la Revista Proceso, cuyo ndmero 256 de 28 de 

septiembre de 1981 inclufa un reswnen del menc:t.onado anteproyecto, 

El proyecto, elaborado interdisciplinariamente, es muy amplio 

y, a partir de principios generales, construye las no~s partic~ 

lares para cada uno de los aspectos que comprenden la comunica- -

ci6n social. Asi contiene disposiciones que ahaJ:"can las s:,i.guien

tes materias: normas generales; normas comunes para medios de c~ 

mun1caci6n; medios impresos; radio, televisi6n Y' cj.nematograf!a¡ 

medios telemlticos de informaci6n y comunicaci~n; a~e~cias infor-

11&tivaa nacionales y extranje~as; peri6dico mural1. publicidad; 

privac1a; pol1tica edttorial1 informaci6n gubernamental1 asocia--

ciones de receptores; comit~s editoriales; profesionales de la co 

municac16n. 
(.52) 



- 303 -

En lo relativo a las disposiciones generales, el proyecto se 

ñala que la comunicaci6n social constituye medio e instrumento p~ 

ra el ejercicio del derecho a la informaci6n. Define a esta como 

a aquella dimensí6n de la comunicaci6n humana que procura una in

teracci6n entre todos los miembros de la sociedad, mediante dive~ 

sos instrumentos y sistemas a tra~es de los cuales se genera una 

multiplicaci6n de los mensajes y una pluralidad de oportunidades 

para la participaci6n y expresi6n de opiniones, tanto individua-

les como de grupos y organizaciones sociales. Excluye del ámbito 

de la comunicaci6n social la comunicaci6n de car!cter estrictamen 

te privado. 

Después de establecer los medios (sonido, imagen, gr!fica, 

etc.) a través de los cuales se da el intercambio y difusi6n de 

mensajes, reafirma la libertad en la manifestaci6n de las ideas 

por cualquier medio, as{ como la responsabilidad que esto implica 

tanto en su producci6n, almacenamiento, transmisi6n y recepci6n. 

Hay que hacer notar c6mo contempla todos los aspectos que ínter-

vienen en el proceso de la comunicaci6n superando ampliamente la 

visi6n tradicional que solo contempla al emisor. 

Establece, entre otras, como funciones de la comunicaci6n so 

ctal la creaci6n de condiciones para el desarrollo integral de la 

persona humana como ser social¡ ampliar la creatividad individual 

y social encauz!ndola hacia la consecuci6n de objetivos sociales 

comunes: la 1ntegraci6n del individuo en la sociedad a través de 

la participaci6n democr!tica en la vida pablica: el acceso de 

grupos e individuos al patrimonio de conocimiento e informaciones 

de la sociedad; informar veraz, objetiva y ampliamente; promover 

el di!laqo plural y amplio1 exponer la problem!tica social: prom~ 

ver la conciencia pol!tica y el desarrollo cultural; impulsar la 
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integraci6n regional y nacion~l "i contrt.bui~ a.l esparcimiento y 

la creaci6n de la persona y la t<1.111tlt.a y la soctedad en 9enera1. 

Señala aatll\tsmo, com.o otljettvoe de 1a ley, promover 1a demo-

crattzaci6n de la• comuntcactones en todos sus niveles de opera-

ct6n y or9antz•ci6n; foaent~ el ejercicio de1 derecho a la infoE_ 

mact6n a travAa de la coanmtcaci6n p1ura1 y participativa que 

co•dyuve a la reaft~ct6n de 1a conciencta social y la opini6n 

p4blica, detender y tort•lecer la cultura nactonal; procurar la 

tnte9ract6n de la,1t d:tattntaa re9iones·de1 pafa y prcmover la par

tt.ctpact6n del pals en la comunidad internaciond. 

Para lograr lo anterto~, el Estado 9arant.iaara e1 ejercicio 

del derecho a la tnfoi;11M1.ct6n y la part1cipaci6n y acceso en la e~ 

~tcact6n aocial a todoa los miembros de la comunidad, consider~ 

do1t tndtvtdual y colectiv~te, entre sf, el milllllO Estado y loa 

medios de comuntcac16n social, 

Se propone que el Estado prOIQueva y proteja en especial la 

ltbeJ:tad y d~gntdad da la persona y la fam111a1 el respeto a la 

vtda privada1 la libertad de crear, b~acar, recibir y difundir 

tdeaa e intormaci6n( el acceso a la íntormaci6n de inter~s social1 

la participaci6n de la comunidad en el proceso de la comunicaci6n; 

el desarrol1o de la comuntcact6n en las organizaciones y grupo~ 

sociales; la efectiva igualdad de oportunidades para la creaci6n 

y aprovechamiento de los bienes de la educaci6n, la ciencia y la 

cultura 1 la afirmací6n de la soberanfa tnforma.tiva del pa!s sobre 

todo teniendo en cuenta laa nuevas tecno1ogfas; el acceso a la i,!l 

formact6n que se genere en las dependencias de lo• podares ejecu

tivo, legislativo y judicial, tanto a. nivel federal como estatal 

r muníctpal, aat COlllO en la admíntstraci~n descentralizada; el d.!!_ 

recho al acceso de bibliotecas, museos, 
archivos, bancos de datos 
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y sistemas de informaciOn en gene,::al. 

:;e establecen una ser.te de acc.tones que el Estado debe desa-

rrollar para al logro de lo anterior. Por otro lado se determinan 

como sujetos del derecho a l~ tnformaciOn las personas f!sicas y 

jurfdtca•, la tamilia y los demas qrupos sociales, debiendo respe

ta!:' todos en sus actt.vidades los principios de libertad, demacra., 

eta e :tqualdad, part:tc.tpaci6n, acceso y pluralidad. . 

Como puede V8X'se, el conjunto de estas disposiciones atien-

den a los principtoa geneX'ales que deben cumplirse en el conjunto 

de las actividadee de comun1cact6n social, teniendo en cuenta todo 

el proceso de la comunicaciGn y la pluralidad de sujetos que par

tic:l:pan en Al. Debe destacarse la :t.mportancia que se le da a ra 

pei:aona humana tndtvt.dualmente cons:l:derada y de ah! a su interac

c:l:~n en los distintos grupos donde actaa; familia, organizaciones 

sociales, y en dltima instancia la naciOn. 

Toma tambiAn en consideraci~n promover la participaci6n de 

la comuni.dad en el proceso de la comunicaci6n y determina en for

ma implfcita las conductas que comprende el derecho a la informa

ci6n determinando los derechos y obligaciones de los individuos 

individual y colectivamente considerados, de los medios de comu

ntcaci6n y del Estado. 

El mismo proyecto propone la creaci6n de 5 organismos, depe~ 

dtente~ en mayor o menor grado del gobierno federal que serian 

los encargados en concreto de llevar a cabo y vigilar el cumpli-

mtento de la le~. Estos •on la Coordinaci6n General de Comunica

ct6n Soci~l, adscrtta dtrect~ente al presidente de la Repdblica, 

como unid~d de ••eao~fa y apoyo técnico, El Comitl Coordinador 

de laa ~cttvidade• de Comunicación social del Gobierno Federal, 
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encarqado de armonizar pol!ticas y acciones de las dependencias, 

organismos y entidades del gotu.erno federal en materia de produc

ctOn, direcctOn, adsntntstrac16n. auperyi•~dn y evaluac16n de re-

cur•oa, medios~ acttvtdades.de COllUJlicactdn aocial. Se contem-

púa · t~;t4n la foiinaci6n de una Coaiaidn Xntersecretarial para 

coordinar las acciones informativa• y publicitarias de la Admini~ 

traciOn Pdblica Federal. 

Un or9aniinqo ~u~ importante aei:1a el Consejo Nacional de co

muntcactOn Social, creado conr.a 6rgano conaulttvo del Ejecutivo, 

para eat4'blecer· las ri.ses· y lineaa:tento• de ·las pol1ticas de COID!!, 

ntcacS.6n aoct._1, p~vtendo la partic1pac1dn de loa ciudadanos 

en la•acttvtdadea- relactonadas con eatas &reas. Eatarta formado 

por representantes de todos.lo• aectoree vinculados a la comunic~ 

ct6n $Octal, como ecapresarios, trabajadores, inveetigadores, par~ 

ttdos y asociaciones polfticas, centros de C011Unicaci6n popular, 

asoctactones de receptores, cooperativas de camunicaci6n, univer

Cl'tdadea, etc. 

Bl Consejo tendrfa .importante• ~uncionea como dar su opini6n 

en materia de concesiones, evaluar las actividades de los medios 

de comunicaci6n social, realizar inveetigacionea, denunciar las 

violaciones a la ley, etc. Contarfa ad..aa. con un 6rgano perma

nente denominado Reqistro POblico de la Coaunicaci6n Social, cuyo 

objeto aert.il re9tstrar a todos loa lllldio• y actividades· de comuni 

ca;c.tGn social. 

Se señ•la la creaciGn de un• Procuradurla Pederal de Comuni

cactGn Soci•l, cuyo objeto es proteger loa derecho• e intereses 

de los habitantes del pafs en el lmb~to de la coauntcacidn social, 

vigilando el efectivo cumplimiento de las norma• leqales en asta 
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materia. 

En lo relativo a los medios establece principios comunes pa-

ra luego particularizar. Señala que éstos fo:rman parte de los r~ 

cursos de la sociedad, del patrimonio de la humanidad Y son com-

ponentes fundamentales de la cultura. Señala su carácter de inte 

r6s ptlblico y social, 

Después de definirlos y hacer una: amplia enumeración de ellos 

(.pi:-enaa, cine, radio, T,V,, danza, teatro, mdsica., d.iscos, cintas,· 

cassetes, agencias informativas, 'etc.), señala que pueden ser de 

libre creaci6n o sujetos a. concesi6n. &n este caso e·stablece el 

procedimiento y criterios para otorgarlas,. dando amplias faculta-

des al Consejo Nacional de Comunicaci~n· Social. Señala _que el Es

tado podrá crear y operar aquellos medios que dicte el inter~s pa-

blico y señala sus lineamientos de operación, tales como empleo 

de lenguas abor1genes e integraci6n regional. 

Establece las obligaciones de los sujetosy da a toda-persona o 

grupo social afectado por alguna transmisi6n, los derechos de res

puesta, ampliaci6n, aclaraci6n, rectificacidn y r~plica, cabiendo 

la sQplica reiterada hasta el limite que fije la autoridad juris-

diccional. 

En seguida da las normas especiales para cada medio, debiendo 

destacar la importancia que da a los Telem4ticos , contemplando 

con Asto los avances tecnol6qicos bajo el principio general de res 

guardar la soberan!a, el acceso a estos servicios, su c.ar~cter pd

blico, las reglas para otorgar concesi6n, ~as caractertsticas y 

requisitos de la informaci6n proporcionada, etc. Con 6sto la le

gislaci6n estS previendo· y no permitiendo que el curso de los acon 

tecimient6~ la rebase, siendo despu~s diftcil corregir el rumbo 

de los hechos. 
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Rec¡ula con prec;lai6n la, J11a.teJ:"1-" de ~genci.a.~ infopna,tiva.s naciona 

les y extr~njera•· Pretendfa ta,voreceJ:" el establecimiento y funci~ 

nain.iento de las nacionales·, mJ;entras que las exti;anjera11 recib!an 

un trato muy severo, tmpon~4ndo=reles fuertes limitaciones para evi

tar que opei;a.ran dentro de Méxtco como agencias nacionales. { 

Por otro lado proteqe el respeto a la vida privada por.parte de 

los aedios de comunicación, inclusive frente a los sistemas de pro

cesamiento automatizado de tn~ormactones, estableciendo que son in

formaciones nominativas las que peimttan la identif icaci6n de la 

persona a la que pertenezcan, 

En cuando a la publicidad indica que todo mensaje debe observar, 

entre otros, los siguientes principios: respeto a la persona; la 

intimidad familiar; los derechos de terceros; informar veraz, evi

tando deformaciones; informar objetiva y ampliamente del origen, 

componentes y usos del producto que promuevan; identificar el ca

rActer de publicidad, etc. Establece asimismo sanciones en caso 

de violaciones a estas disposiciones, 

eor lo que hace a la informaci6n gubernamental se afirma que 

la acci6n del c¡obierno es de carScter pQblico e inter6s social, 

por lo que el Estado debe garantizar el acceso libre y oportuno a 

Asta. Por ello la informaci6n debe ser amplia, veraz, oportuna y 

responsable. El funcionario pQblico est! obligado a satiafacer 

las demandas de 1nformact6n de los ciudadanos. Se excaptGa s6lo 

la informaci6n calificada como ~eaervada por autoridad competente. 

Eate car4cter a6lo podr& establecerse por tiempo detarm~nado en

tre dos y diez años. En cuanto a los gastos del gobierno en mate-
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ria de informaciones representar~ una parti.da. especial en la ley 

de egresos, difundi4ndose anualmente, 

En cuanto a la partic1paci6n de la comunidad, establece di-

lllBX'ICS ~rganos, tales como los Comit~s Consultivos de los medios. 

impresos, radio y T.V., tntegrados por representantes de los em-

presarioa, los trabajadores del medio, de las asociaciones de re-

ceptores, de las universidades e institutos de educaci6n superior 

y de otras organizaciones que tienm.por objeto analizar y evaluar 

la polftica del medio y su progra.maci6n, y recomendar medidas para 

el mejor cumplimiento de su func16n social. 

Se establecen las asociaciones de receptores cuyos objetivos 

son analizar mensajes, elaborar informes y evaluaciones para el 

Consejo de Comunicacten Social, proponer programas, denunciar ir~e 

gu1aridades, etc, Los Centros de Comunicaci6n Popular son orga-

nizaciones caracterizadas por la participaci6n de grupos y orga

nizaciones sociales en actividades para satisfacer sus propias n~ 

cesidades de informaci6n. El peri6dico mural en municipios, es-

cuelas, centros de trabajo, salud, mercados, etc., busca tener un 

espacio fijo destinado para que los miembros de la comunidad pue

dan difundir mensajes, noticias, avisos y opiniones. Finalmente 

las IOCiedades de comunicaci6n social de patrimonio colectivo bu~ 

can ~ue personas de nacionalidad mexicana aporten su trabajo a un 

fondo com<ln para x-ealizar activid.ades de comun.tcaci6n social, bu! 

cando la democratizac16n en la propíed•d de los medios y activida 

dea da la comunicaciOn. 

Todo lo anterior es un breve x-eaumen que b_uaca destacar al

gunos de 1oa punto• mas importante• del proyecto de ley. Creemos 

que este fue un a11.(uarzo muy importante por sistema.tizar y dar 
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normas prácticas para lograr la reglamentaci6n del derecho a la 

inforrnaci6n bajo los principios generales que ya señalamos. Cla

ro que el proyecto no es perfecto y tiene algunas disposiciones 

que pueden ser controvertidas¡ sin embargo, hubiera sido un exce

lente punto de partida para una discusi6n pr4ctica del problema 

de la reordenaci6n del sistema de comunicaci6n social del pa1s. 

Desde luego que la viabilidad pol1tica de muchas de sus nor

mas hubiera sido discutida en la C&tlara de Diputados y probable-

mente hubieran sido modificadas1 sin embargo, M6xico se hubiera 

~uesto a la vanguardia en materia de comunicaci6n social con una 

ley modelo en muchoa sentidos. La realidad sin embargo, ech6 ab~ 

jo este trabajo como veremos adelante• 

5.3.5 La reacci6n de la Prensa. 

La publicaci6n en Proceso del anteproyeé:'to, produjo gran in

te.r~s, sobre todo entre quienes esperaban alguna señal presi~en-

cial sobre el asunto, pero llam6 más la atenci6n descifrar las r~ 

zones del funcionario que dio a conocer el documento, sobre.todo 

por las reacciones que se dan. En efecto, ni en la prensa ni en 

el nt1mero siguiente de Proceso se d4 m4s informaci6n sobre el pr~ 

yecto¡ tampoco hay desmentidos o declaraciones oficiales. Se pu

blican en cambio art1culos, notas y columnas que a.tacan en forma 

virulenta e inusitada el documento que ni es oficial ni se conoce 

lo suf ic ien te. ~53) 

En la columna " Café Pol1tico" del Heraldo de 29 de septiem

bre de 1981 se publicO que; 

"El proyecto •.• elaborado por los expertos extranjeros .•• 
vulnera descaradamente la Constituci6n y ofrece una pera 
pectiva ominosa para la libertad de expresi0n". (54) -

Por su parte, Rober-to Tapia, en el Diario de M@xico del mis
mo d!a, d;l.ce; 
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"en lo tocante al mal llamado derecho a la informaci6n 
no puede ser elaborada sin lesionar a la libertad 

de expresi6n, a menos que en la pr6xi.a leq~slatura 11~ 
guen a la C!mara Baja expertos en calculo ±nteqral, ca
paces no s6lo de cuadrar ctrculos, s:lno de cubicar esf~ 
ras:. (55) 

Jos~ Angel Conchello, en el Universal del 17 de octubre, di

ce que las asociaciones de receptores· son •sociedades de orejas• 

y dice que la Procuradurfa de la Comuntcaci6n Social será •el tr_! 

bunal supremo de las ideas: un nuevo Santo Oficio sin ninguna sa!!. 

tidád". Ademas se refiere al director del proyecto ca.> •como 

uruguayo de naci.JIU.ento y marxista por vocaci«Sft•. Conchello expr!!_ 

.s6 estas mismas ideas en la ca.ara, acusando al anteproyecto de 

fascista, palabras que fueron reproducidas en otros diarios por 

columnistas que cubren la fuente legislativa. (56) 

Loa ataques en el mismo tono y sin ninqtln arguaento real se 

sucedieron los siqutentes dlas, en especial en los peri6dicos ova 

ciones, La Prensa, Diario de M4!x1co y Bovedades. El Universal y 

el Heraldo. (57) Este dltimo, en reacci6n a unas declaraci~nes 

del subsecretario de Gobernaci6n, Gonzalez Guevara, quien manife~ 

t6 que existfan condiciones propicias para reqlanientar .el Derecho 

a la Informaci6n, en el editorial del dfa 10 de octubre, alaba a 

Far1as por negarse a leqislar argumentando que cualquier legisla-

ci6n "aunque no se quisiera ya crearla restricciones que de ning~ 

na manera deben existir•. (58) 

S6lo doce d!as despu4s de que apareci6 el resumen del antepr2 

yecto, algunos partidos de la oposic16n (l'Cll. PPS. PLM y PDM). en 

declaraciones aparecidas en •El Df••. del 11 de actubre, se aani

tiestan en favor de la reglamentac1.6n. Por •a parte, Proce•o• •!. 

guiando su propia hi•torta. put.ltca en •a ndmero 257 una entrevi.!. 

ta a la preaidente d• la Asoctac16n Mexicana de Invest1.gadores de 
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l.a Comunicaci6n (AMIC) y en un artí.culo señala; 

"1os opositores del proyecto confunden la libertad de 
expresi6n con el derecho social a la informaci6n. No 
es extraño que los benef.tciarios· tradicionales de la 
comunicacidn arremetan contra un proyecto que preten 
da poner las cosas en orden. Pasan por alto que lo -
que defienden es la libertad de pocos frente a muchos 
que permanecen en silencio". 

En el mismo ntlmero Enrique Maza señala varios errores del 

proyecto sobre todo en cuestiones que podr!an implicar el uso 

de la censura, pero le reconoce ser un intento serio de limitar 

el monopolio, hacer posible la participaci6n popular en la comu

nicaciOn y hacer realidad el derecho de todos a informar. 

Manuel Buend1a, en su columna "Red Privada" del 8 de octubre 

acusa a Far!as de filtrar informaciOn comentada e incompleta -por 

tanto inexacta- a ciertos columnistas y articulistas. Por su pa~ 

te Far!as asegura "No hay proyecto de ley sobre el derecho a .la 

información", por lo que "no se puede discutir sobre lo inexisten 

te". 
(59) 

Los art1culos prosiguen. Proceso publica un art!culo de Car

los Mar1n, titulado "La presidencia calla y los editores sabo

tean la id~ de comunicaci6n" en donde da cuenta de un boletín 

emitido por la Asociación de Editores de Periódicos, aparecido en 

Uno m!s Uno, del 6 de octubre, en que niega categ6ricamente la 

existencia del anteproyecto. Menciona adem!s la supuesta respue!!_ 

ta de Luis Javier Solana, coordinador de Comunicaci6n Social de 

la Presidencia, negando una entrevista "sobre un proyecto que des 

conoce". La semana siguiente Proceso mismo publica una carta de 

Solana donde niega haber hablado con el reportero y haber pronun

ciado la frase. Por lo dem3s, Solana·no se refiere al proyecto, 

reserv3ndose el derecho a no comentar el asunto por el momento. ~O) 
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Muestra de la ligereza con que se trato el a~unto es un ar--

t!culo de Guillermo Ch.ao Ebergenyi, aparec:tdo el .14 de octubre en 

El Sol de Ml!xico, En ~l ataca con fuerza al proyecto, diciendo 

que queda convencido de que el tema hab~a ~do a parar en "manos 

de aficionados~. Lo grave es que basa sus argumentos no en la 

lectura del proyecto, que s6lo habta sido publicado parcialmente 

como ya hemos dicho, por Proceso, sino en un articulo de ~argar! 

ta Nolasco. Vaya manera de comentar un asunto. 

Por otro lado, el mismo dfa 14 aparecen en Uno mas Uno nue--

vas declaraciones de Fartas, quien dijo que la Constituci6n: 

"Nunca habla de reglamentos y s6lo dice: el Estado ga-
rantizar4 el derecho a la informaci6n... Es todo lo que 
dice. Ya les he pedido varias veces a muchos que me in
terrogan que lean la Constituci6n. (61) 

r;stas declaraciones contrastan claramente con lo que dijo 

años antes en la convocatoria a las audiencias pdblicas. Su po

sici6n real se manifiesta cada vez con mayor claridad. 

Por su parte, el presidente L6pez Portillo, después de un 

largo silencio sobre el tema, durante la cerell!onia inaugural del 

Congreso Nacional de Escolaridad y Ejercicio Profesional del Pe--

riodismo, improvisa unas palabras que expresan: 

"El derecho a la informaci6n se da en un 4mbito de liber
tad que el Estado reconoce, y al que es interesante y di
ficil acercarse .•• Diftcil para el Estado, para el poder 
que reconoce ese !mbito de la libertad, hacer juicios por 
que es el sujeto pasivo fundamental del derecho a infor-= 
mar y ser informado ••. De ah! que los pares, esto es, 
los iguales, establezcan sus propias reglas y asuman sus 
propios compromisos en funci6n de valores comunes" (62) 

Los d!as siguientes los peri6dicos se llenan de editoriales y 

art1culos. El Heraldo, el Novedades y El Universal reseñan con 

jabilo las palabras del presidente. Proceso del 19 de octubre, 

las interpreta como punto final a la legislaci6n. Solo El Día 
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insiste en la neces~dad del reglamento. 

Para esta altura del debate lo que más sorprende es el silen-

cto de los medios que creían en la modieicación del sistema de co 

municaci6n social, pero sobre todo de quienes elaboraron el pro-

yecto. Esto era importante, pues pocos proyectos implicaron tan

to trabajo de investigaci6n. Desde luego que no se trataba de 

que se aprobara tal como estaba, sino que sirviera, una vez pre-

sentado de manera completa y oficial, de punto de partida para un 

serio debate en la materia,. lejos de los ataques viscerales e in-

fundados de que fue objeto. 

Excepción a lo anterior fue el Dr. Jos4 Barrag!n, uno de los 

coautores del anteproyecto, que en distintos art!culos publicados 

en Revista de Revistas (64) defiende la posición de la necesa--

ria reglamentaci6n. Es especialmente importante el articulo del 

28 de octubre de 1981, pues en plena pol4mica se alzó con argume~ 

tos de peso contra los detractores del anteproyecto. 

En este art!culo señala, entre otras cosas, que el equipo de 

trabajo de la Coordinación, estudi6 ampliamente la problemática 

de la reglamentaci6n. Que el anteproyecto, como borrador, deb!a 

tener errores, mismo que la critica no debi6 dejar de señalar. 

Aun m!s, dentro de la metodología empleada, estaban previstas fa-

ses de corrección de errores. 

Afirma que el calificativo que se le hace de fascista es ina-

ceptable y cuestiona; 

"por ejemplo, me pre<;unto con los periodistas, algunos de 
los cuales repitieron este calificativo ¿Tachar. el ante-
proyecto de fascistas porque les garantiza el derecho al 
secreto de la fuente frente al Estado, frente a los pro
pietarios de los medios y a terceras personas? ¿O es fas 
cista porque garantiza el derecho de no escribir ni emi-= 
tir opiniones en contra de las propias convicciones pers~ 
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nales? ••• Finalmente me pregunto, si se le puede tachar 
de fascistas porque se protege la intim~dad individual y 
familiar; porque se protegen los valores nacionales, co
mo el lenguaje; porque protege a toda persona contra el 
uso indebido de bancos de datos personales, oficiales o 
privados, cada vez m!s abundantes; o porque se estimula 
la participaciOn. (6~ 

Ya casi agotado el debate para fines de octubre, es reavivado 

por declaraciones inesperadas de funcionarios del PRI, del candid~ 

to de ese partido a la Presidencia y finalmente, de Luis Javier So 

lana. En efecto, Miguel de la Madrid expresa a un corresponsal de 

Proceso que: 

"Luis M. Fartas no lo quiere hacer (reglamentar) ~orque ~ 
va de salida; yo si lo quiero hacer y voy de entrada •. 
no tengo una idea fija ni prejuicios al resoecto, pero 
es necesario hacer un replanteamiento de los medios de 
comunicación " (66) 

Por su parte, Carlos Salinas de Gortari en declaraciones apare-

cidas en unom!suno del 28 de octubre dijo que seguta en oie la deci

si6n de su partido de legislar sobre el derecho a la información. Es-

tas declaraciones resultaron sorprendentes pues no se esoeraban de 

parte del candidato a la presidencia o de su equipo. 

En for~a curiosa, las declaraciones de De la Madrid no causan 

mayores comentarios, no as! las de Salinas de Gortari. Al d!a si--

guiente de estas los editoriales de Novedades y El Heraldo se lanzan 

en su contra con el argumento de que era insostenible ~ue un funcio-

nario del partido insistiera en algo que en definitiva "amenaza nues

tra vida democrática y plural". Junto con lo anterior se insiste 

n la existencia de una conjura mundial contra las libertades de ex

resi6n e imprenta (67). Esta Qltima idea es similar a la que sostie-

e la sociedad rnteramericana de Prensa y el pensamiento conservador 

e los Estados Unidos. 



- 316 -

En los d!as siguientes De la Madrid rehuye con habilidad el te-

ma, aunque hay nuevas declaraciones a favor de la reqlamentaci6n, es-

ta vez en voz del subsecretario de Gobernaci6n ~os@ Rivera P~rez quien 

dijo que una buena reqlamentación ser!a una buena forma de ejercer la 

libertad consagrada en la Constituci6n (68). El mismo Partas, qui

z4 afectado por las declaraciones del candidato. declara •no oponer

se a que se reglamente el último p~rrafo del articulo 6to. de la 

Constitución" pero advirti6 ·.;iue no conocia proyecto que no afectara la 

libertad. (6 9) 

El 6 de noviembre editoriales de Novedades. El.Sol y El Heraldo 

critican acremente las declaraciones de Rivera P~rez. y el de Noveda

des alaba la postura de Fartas quien •tiene un exacto sentido de su 

responsabilidad democr!tica como legislador•. 

No es sino hasta el 15 de noviembre. mes y medio despQe9 de la 

publicación del anteproyecto, que la Coordinaci~n de Comunicaci6n 

Social de la Presidencia, en voz de su director Luis Javier Solana 

se pronuncia oficialmente sobre el asUnto. Se entrega a los diarios 

una declaraciOn que s6lo el O!a publica integra.ente. otros diarios 

párrafos bien seleccionados y otros, como la Prensa, lo ignoran. 

El comunicado es amplio, preciso }' moderado. En ~l hay ;.in claro 

pronunciamiento por reglamentar el articulo 6 constitucional. Por su 

importanci~. reproducimos algunos de los p.irrafos mas significativos: 

"Vivimos una curiosa situaci6n. El derecho .i la infor
ciOn ha sido sancionado constitucionalmente nero care
ce de aplicaciOn. Todos parecemos coincidir en lo posi 
tivo y ñecesario de este principio. pero cuando se ha= 
bla de volverlo aplicable se generan grandes debates. 

toda la prudencia del mundo no nos puede llevar a aner 
nos de una profunda convicci6n; el derecha a la ir.fór= 
ciOn debe ser reglamentado garant:iaando la libertad, el 



- 317 -

pluralismo y la participaci6n ciudadana. 
El tema del derecho a la informaci6n es especialmente 
delicado, por lo que su leqislaci6n, esto s~, amerita 
cuidado, atención y debate. Pero no debe olvidarse que 
es especialmente delicado, en buena medida porque las 
actividades de comunicaci6n social se han desarrollado 
y han crecido por mucho tiempo sin legislacidn o regu
laci6n adecuada que oriente su desarrollo, encontrando 
nos hoy ante una situaci6n de hecho en torno a la cuar 
se tejen inwnerables y poderosos -tambi~n comprensibles
intereses. Ea la existencia previa de estos intereses 
en juego lo que convierte en delicado el tema y no su 
complejididad jur!dica en sí, que no es mayor a la de 
otra gran cantidad y variedad de 4reas sobre las cuales 
se ha legislado hace tiempo" 

Añade que para afirmar, extender y consolidar la libertad de 

expresión es necesaria una legislación que corrija las desviaciones 

que se han producido. Finalmente señala que teniendo en cuenta es

tos factores recomienda actuar atendiendo las opiniones vertidas en 

las audiencias pdblicas tales como respetar los derechos que prote-

gen la actividad de los medios; ampliar y consolidar la libe;tad de 

expresidn promoviendo la integracidn de los sectores mayoritarios; 

resguardar la cultura, la soberania y la integridad nacionales ; es-

tablecer las obligaciones y l!mites del Estado en materia de informa

ción y finalmente conciliar, donde los hubiere, los conflictos de la 

libertad con la necesidad social. (70) 

La declaraci6n anterior produjo diversas reacciones tant~ a fa-

vor como en contra. Respecto de las primeras diversos diputados, or-

ganizaciones po11ticas, sindicatos y periodistas que habían permane-

cido en silencio se pronuncias por la reglamentac16n. Por su parte 

el Heraldo y El Universal, especilamente este dltimo, reaccionan con 

editoriales agresivos contra el funcionario. 

Proceso, que no quita el dedo de la llaga, en una entrevista 

al diputado Fidel Herrera, Presidente de la Comisi6n de Cine, Radio 
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y Televisi6n, declara en franca contradicci6n con lo dicho y actuado 

por Far!as que la diputaci6n de los 3 sectores del PRI predomina el 

prop6sito de legislar en 1a materia. (71) 

Durante los meses de diciembre y enero se quard6 silencio sobré 

el asunto, pero a principios de febrero se produjo un cambio ines-

perado. Solana es substituido en la Coordinaci6n de Comunicaci6n So

cial de la Presidencia por F~ancisco Galindo Ochoa, de quien eran 

bien conocidas sus tendencias conservadoras y de l!nea dura. Este 

cambio fue interpretado como punto f ina1 del largo debate pues el 

nuevo coordinador hizo expl!cita desde el principio la decisión pre

sidencial de dejar las cosas como estaban. As! declaró que su misión 

era "dar a conocer al pueblo la actividad del presidente" (72) En 

realidad la CoordinaciOn volvi6 a ser la oficina de relaciones pd-

blicas de la Presidencia intentando adem~s borrar su pasado. Por 

eje~plo ,se mandd retirar de la circulaci6n 1as publicaciones de la 

Coordinación __ hechas durante el mando de Solana, mismas que se ca

racterizaban por su linea democr!tica y abierta. Comentando este cam

bio un bolet!n de la Asociaci6n Mexicana de Investigadores de la Co

municaci6n señaló: 

"Si en algdn momento pudo pensarse que al cabo de 6 años 
de prometido y 4 de sancionado, el derecho a la informa
ción se encontraba más proximo que nunca a su implementa 
ción efectiva, todo indica que hoy hemos vuelto al punto 
de costumbre: la ambiguedad, la postergación de los pro
pios compromisos, la desatenci6n a las posturas y recla
mos de los sectores representativos y mayoritarios de la 
sociedad, el ruido sin nueces, el titubeo incansable cuan 
do no la cesión ante las presiones de los sectores aligo= 
pólicos" (73) 
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5.3.6 El altirno año de L6pez Portillo¡ la negación del dere

cho a la inforrnaci6n. 

A nartir de la destitución de Luis Javier Solaba corno Coordi-

dor de Comunicaci6n Social podemos señalar una serie de hechos que 

hacen que el rumbo de los acontecimientos en materia de cornunicaci6n 

social niegan en la realidad todo lo que hubiera significado una a

decuada reglamentaci6n del derecho a la informaci6n. 

El primero, con una historia que data de 1878, es la injustifi-

cada negativa de la Secretaria de Comunicaciones de conceder permiso 

a la Universidad Autónoma de Guerrero para utilizar una frecuencia 

de radiodifusi6n, basada en el argumento de que existe saturación en 

la zona, cuando en la realidad sólo existen una radiodifusora de 

car!cter comercial. La respuesta anterior deja a la Universidad en 

estado de indefensi6n , por lo que en la v!a de los hechos lanza al 

aire "Radio Universidad Pueblo", pero esta es interferida, dañada 

su antena de transmici6n por personas con conocimientos de radiodifu-

si6n y parte de su personal secuestrado y torturado. 
{74) 

La Universidad interpuso un amparo ante el juez segundo de dis-

trito, en princi.cio la suspensión fue concedida ¡;iero despaes se revo-

c6 inexplicablemente, habiendo ~r!cticas dilatorias para que el jui

cio no avanzara. Este problema continaa y a la fecha no se ha resuel

to • Hechos similares ocurren con las Universidades de Puebla y Sina-

loa. En mucho el problema se debe a que no existen criterios para 

conceder permisos o concesiones en materia de radio y televisi6n. 

Lo que se atiende son ClleS~iones t~cnicas y se deja al arbitrio de 

la Secretaria de comunicacDones determinar si se dan o no, lo que, 

como ha dicho los tribunales federales, es absolutamente insosteni-
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ble (75). Al respecto caba recordar que al anteproyecto de ley 

de comunicaci6n social establecia con p.recisi6n los criterios p~: 

ra conceder permisos o concesiones a estaciones de radio y televi-

si6n, dando prioridades a los sujetos a 1.os que se les deb!an de 

otorgar, uno de ellos las universidades e instituciones de educaci6n. 

El segundo hecho fue que el gobierno federal decidió retirar 

su publicidad a las revistas Proceso y Cr!tica Política, así como, 

aprovechando un argumento sindical. retirar del aire el programa 

•0pini6n Pllblica". El dta 7 de julio de 1983, en la comida del D!a 

de la Libertad de Prensa, el presidente L6pez Portillo en respuesta 

a la palabras de Francisco Marttnez de 1a Veqa, controvierte sobre 

el asunto de la libertad de expresi6n y el derecho a la informaci~~?l 

Resultaba cada vez m!s claro que los ~roblellaB de comunicación no 

pueden quedar únicamente al arbitrio del poder. 

El tercer problema es que el 22 de julio de 1982 se da a co-

. nacer "con orgullo mutuo" que la Secretaria de Comunicaciones y la 

empresa Televisa construyeron 71 estaciones terrenas para la conduc-

ción de señales de satélites. El convenio estipul6 la entrega de las 

estaciones a la Secretaria sienpre y cuando el contenido de las eni-

sienes sea asunto de la empresa. 

D1as mis tarde el ~ropio secretario ll6jica y Emilio Azc!rraga 

firman un nuevo convenio para solicita% juntos al gobierno de Esta

dos Unidos la fabricaci6n y lanzamiento de un satilite mexicano que 

comenzarla a operar en 1985. Aunque el gobierno federal serA el Gni

co propietario del satilite. Televisa aerA quien apoye financieramen

te el programa. Creemos que las implicaciones de le anterior son muy 

gravesJ se sigue dando a una empresa comercial intervenci6n en un 
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campo que deber!a ser de la exclusiva competencia del gobierno fe

deral. (77) Tal y como señala el anteproyecto, es la misma soberan!a 

la que se pone en juego en estas cuestiones. 

A finales de noviembre de 82, se convoca en Acapulco al primer 

Foro Nacional por la Libertad de ExpresiOn e Informaci6n Popular. 

Convocaron el Centro Nacional de Comunicaci6n Social, las Universi

dades de PUebla y Guerrero y un nutrido grupo formado por partidos 

po1lticos, grupos de oposici6n, asociaciones profesionales y organi

zaciones de todo tipo. El objeto promover "medidas inmediatas y con

cretas para la defensa de la libertad de expresión". La convocatoria 

era dificil pues se pod!a alegar que era la mejor prueba de 1a exis

tencia de la libertad de expresión. En realidad e1 problema era de 

doble filo, pues si bien no se vive la represi6n total, tampoco se 

puede negar la existencia de maniobras oscuras y a~n c!nicas que -

pretenden anular la libertad, El resultado del Foro fue la creación 

del "Foro premanente de defensa de la libertad de expresi6n". Se 

concluyo que deber!a proponerse la nacionalización de la radio y la 

televisión y crearse un marco jur!dico que permitiera el acceso de 

las organizaciones populares a los medios de comunicación social. ¡78¡ 

La ultima acción del gobierno de L6pez Portillo fue la expedi

ción de un decreto que modificó el Reglamento sobre Publicaciones y 

Revistas Ilustradas para quedar como Reglamento de Publicaciones y 

Objetos Obscenos (79). Este decreto, conocido como "el decreto obs

ceno" actualizaba el anterior en materia de obscenidad y pornograf!a. 

Su contenido causó un esectacular revueloi se escribieron cantidad de 

articulo• y desplegados que solicitaban su derogación, que como vere

mos ocurrió a6lo 15 d!as mis tarde., por considerarlo anacr6nico, 

ambiguo y peligroso pues permit!a considerar obscenos con gran am-



- 322 -

litud infinidad de objetos y situaciones. 
(80) 

Todo lo anterior es una síntesis del panorama en materia de 

comunicación social durante el sexenio de L6pez Portillo. A pesar 

de haberse incluido el derecho a la informací6n en la Constituci6n, 

el balance hace que se considere que fue un peri6do de indecisiones, 

acciones contradictorias y mucha tinta. El 61tímo año inclinó la 

balanza hacia las posiciones y acciones m~s conservadoras. En reali

dad creemos que la reglamentaci6n del derecho no prosper6 pues, ade

más de afectar interéses poderosos de los propietarios de los medios 

de comunicaci6n, iba a poner en orden muchas cosas en el a.iñbito del 

Estado. Como hemos dicho en muchos casos el derecho se iba a ejer

cer contra el Estado limitando la acción y &mbito de influencia de 

muchos funcionarios que a la fecha actúan a su entero arbitrio, No 

obstante la constitucionalizaci6n del derecho a la informaci6n 

hizo que se pusiera el tela de juicio muchos as~ectos que ameritan 

una profunda revisi6n y levant6 en muchos sectores la concien~ia cr!

tica sobre estos asuntos. Esto, como ve.remos, no se ~a agotado y la 

discusi6n continúa en busca de una adecuada reglamentaci6n del dere

cho a la informaci6n. 

5.4 La Ratificaci6n de los Tratados sobre l>erechcs Humanos y 

la actitud de la Tribunales Federales. 

A pesar de que no se reglament6, la adici6n al art!culo 6 no 

fue jur1dicamente intrascendente. Hay dos hechos que, a~nque para 

muchos pasaron desapercibidos, tienen gran importancia por sus con

secuencias jur1dicas. 

En 1980 el ejecutivo federal decid16 otorgar la ratificaci6n a 

varios tratadus y convenciones de ~erechos humanos. con ese motivo 
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envi6 al Senado de la RepGblica los instrumentos correspondientes 

solicitando la aprobaci6n de este cuerpo, mismo que la otorg6 a 

fines del año siendo publicado en el Diario Oficial el 9 de enero 

de 1981. El ejecutivo deposit6 los instrwM!lltOs de ratificaci6n (o 

de adhesi6n según el caso) en la Secretaria General de las ~aciories 

Unidas, el 23 de marzo, y en la Secretaria General de la OEA el 24 

del mismo mes. El decreto de promulqaci6n de estos instrumentos apa-

rece en el Diario Oficial, los dlas 30 de marzo, 29 de abril, 4,7 y 

12 de mayo de 1981. (81} 

Entre estos instrumentos estan el Pacto de Derechos Civi.les y· 

Pol1ticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. En estos 

dos documentos, en sus arttculos 19 y 13 respectivamente (82), se 

encuentran contenido, seqúr. la doctrina ala generalizada (83), el 

derecho a la informaci6n entendido coao la libertad de busca~, re

cibir y difundir toda clase de iñformaciones e ideas de toda 1ndole, 

,.in ~onsit'ler,,.ción d'!' fronteras, ya se<1 or.al.llente, por escri.to '-' en 

r:orma impresa o art1stic;., o ·JJor cua1~uier otro !)rocedimient·' a su 

cle~cién, En ronsecuencia e! articulo 6 de la constitución, en tanto 

no se opone a los anteriores, debe entenderse e interpretairse junto 

con los artlculos de los convenios de derechos hurnanos que menciona

mos que lo complementan. 

El segundo aspecto que comentaremos ea la actitud de los tribu

na~es federales frente al derecho a la informaci6n. El 24 de junio 

de 1981 y el 13 de abril de 1983 distintos tribunales de circuito 

pronuncian tesis que en forma ex9llcita consideran el derec~o a la 

informaci6n, En la primera se dice que si el Batado tiene obligaci6n 

de p~teqer el derecho a la informaci6n -iapl!cito en todo sistema 

democrStico en que el voto del ciudadano debe de ser un voto infor-
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formad.o- ese derecho implica no entorpecer el' uso de los medios 

de difusi6n masiva de i:deas y que el Estado se erija guardian de la 

cantidad o calidad de los medios de difusi6n (84) • En la segunda 

se dice que es derecho inalienable de los particulares el de mani-

festar ideas y exigir información. (SS). 

La importancia de lo anterior es que, y mientra.s no se regla

mente el último párrafo del articulo 6, es posible ejercitar el de

recho por la v!a del amparo. Las decisiones de los tribunales iran 

determinando la amplitud del ejercicio del derecho. Tal es el úl-

timo caso del que tenemos noticia en que una sentencia de la Corte 

en que se obligó al cabildo de Monterrey a dar información certifi-

cada a un reportero de ese lugar (86). 

5.5 El Gobierno de Miguel de la Madrid. 

Para finalizar este capítulo sólo nos resta dar un repaso a la 

situación que guarda la materia de comunicación en los meses que 

han trancurrido del gobierno del gobierno de Miguel de la Madrid. El 

asunto no es fácil pues la distancia nos pe~mite s6lo una visión 

fragmentaria sin saber aGn adonde nos conduce. 

Durante la campaña el entonces candidato del PRI hizo varios 

pronunciamientos relativos a los medios de comunicación y al derecho 

a la información. Algunos ya los mencionamos (87), otros fueron 

hechos en Colima en octubre; el 13 de noviembre en Tijuana; en los 

primeros d!as de diciembre en Durango y en abril en Tlaxcala. Es 

eate último lugar expres6: 

"Es cierto que no estamos totalmente satisfechos .de la 
funci6n que realizan los medios del Estado, no tampo
co los concesionados, Me he pronunciado porque manten 
gamos un sistema mixto porque uno totalmente naciona= 
lizado implica serios riesgos, pero también serios pro
blemas de eficiencia" (88 l 
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El PLan Blsico de Gobierno hace s6lo referencia genérica al derecho 

a la informaci6n. 

Al iniciarse el sexenio, uno de los primeros actos de gobierno 

es derogar el decreto expedido por L6pez Portillo relativo a publi

cacionl'ls y objetos obscenos, lo que caus6 la aprobaci6n de la opi

ni6n pGblica. Sin embargo pocos días despaes, entre el gran número 

de reformas législativaa que envi6 a la C!mara de Diputados, hay dos 

que llaman la atenci6n y generan fuerte· controversia. La primera se 

refer!a a la reforma al C6digo Civil que establecia la responsabili

dad por daño moral; la segunda creaba el delito de deslealtad de fun

cionarios. Ambas, en raz6n a la reacci6n de la opini6n ptiblica y de 

fuerte oposición en la prensa, no son adoptadas en sus términos sino 

con importantes modificaciones. 

Entre diciembre y marzo hay un endurecimiento del gobierno ha

cia el problema de las radiodifusoras univers,itarias y el de radio 

ayuntamiPnt n ñr" .Tnchi t-an, que continQan sin resolverse. Por otro la

do hay aparente indiferencia ante las acciones de Televisa que pone 

en operaci6n un canal cultural y celebra un controvertido convenio 

de cooperaci6n con la UNAM, (89) 

Para mediados se filtra informaci6n sobre el Plan de Cornunica

ci6n Social preparado por la Secretaria de Gobernaci6n (90), mismo 

que es dado a conocer pQblicamente el d!a 25 de marzo en una conferen

cia de prensa a la que concurren 6 secretarios de estado (Gobernación, 

f Educaci6n , Hacienda, Pro9rarnaci6n y Presupuesto, Salubridad y Cornu

nicacione•) dos subsecretarios y los representantes empresariales y 

sindicale• de los medios. En la presentaci6n del sistema se coinci

di6 que era necesaria la reordenación institucional de la radio, el 

cine y la televisi6n para conseguir los objetivos del Estado (sic) ~~ 
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El mismo d1a 25 de ~arzo aparecen en el Diario Oficial los decretos 

que crean 1os Institutos de la Radio, el Cine y la Televisión. 

En sistema de comunicaci6n, segOn se explicó, tiene como ob

jetivos fundamentales afirmar la soberanta nacional. consolidar y 

desarrollar 1os valores que orienten la vida colectiva nacional¡ f~

cilitar el apoyo a la educación y la cultura: ·descentralizar la co

rnunicaci6n¡ auspiciar la posibilidzld de expresi6n de los grupos ma

yoritarios y con menos posibilidades de expresi6n de sus ideas¡ for

talecer y democratizar los medios da comunicaci6n; apoyar con los me

dios el Plan Nacional de Desarrollo¡ impulsar la tecnolog!a nacional 

de comunicaic5n y fomentar la forroaci6n de recursos humanos.(92) 

El la explicaci5n técnica, el subsecretario de GobernaciOn 

Javier Winer dijo que el sistema se integra con 4 areas fund~..menta

les. Un consejo de coordinaci6n integrado por g secretarios de esta

do, un subsecretario de gobernaci6n, el director de R.T.C. y el de 

Informaci6n de la Secretaria de Gobernación. Un aecretariado técni

co integrado por el secretario de gobernación y los tres dltimos 

funcionarios, Un ccnsejo consultivo integrado por repreF.entan~es de 

todoF. los sec:tores relacionados con la comun:icaciOn v la reo~ganiza

cl'.ón de la Di.rección de Rlldio, Televis j,6n y Ci.nematograf{a. Se pre

''eé la utilización total del 12. 5 \ del tiempo que le corresoonde 

al Estado en la medio de comunicaci6n. (93) 

El mismo funcionario dijo que la filosof~a del sistema se sus

tentaba en los arttculos 3, 6, 7 y 27 constitucionales, mediante los 

cuales el Estado mexicano tiene la responsabilidad de ga~antizar una 

comunicación social abierta ~ara oreserv3r las libertades de los ciu

dadnos y de los grupos que integran la sociedad. Por otro lado el 

Secretario de Gobernaci6n destacó la importancia que el gobierno co-
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munique y ·exponga lo que piensa; funde y expl.ique c6mo actúa, y 

tenga la capacidad de informar por qué actúa de una u otra forma (94). 

Las reaciones al Plan no se hacen esperar. Los días siguientes, 

según un articulo de Sara Lovera ?ublicado en unomásuno, los partidos 

de oposici6n dicen que el Plan se elabor6 a espaldas de los trabaja

dores de los medios, de los partidos pol1ticos y de las organizaciones 

sociales, lo que lo convierte en unilateral, vertical y antodemocrá

tico. Se dijo que sólo atendía a los inter~ses del gobierno (95) 

Asimismo se pidió que la política informativa fuera nanejada 

mediante un verdadero concenso (PAN); la creaci6n de un consejo na

cional de comunicación social, la reqlamentacL6n del derecho a la 

información y la repartici6n equitativa de las concesiones de radio 

y t.v. (PRT); que se abrieran espacios a las organizaciones sociales 

(PPS)i oportunidad de expresión a todas las corrientes (PDM)". Se 

hizo notar que un cambio en la política de comunicaci6n social s6lo 

puede ser llevado por toda la sociedad y no Onicamente por el Estado, 

criticando ademls al Plan por no limitar las actividades de los me

dios comerciales (PSUM). Por su parte el PRI consider6 que el siste

ma de coraunicación era un avnce haci al democrat~zacién de la sacie-

dad. (96 l 

El 14 de abril en un des~legado publicado en unomásuno y fir

nado por más de 250 organizaciones de todo tipo se declaraba insta

lado la Coordinadora ~acional del Foro de Defensa de la Libertad de 

Expresión e Información Popular. Dicho documento presenta, desp6es 

de un anSlisis de la situación actual de la co~unicaci6n caracteri

zada según el desplegado porque la cri•i• estructural deteriora los 

organis~os tradicionales de control de masas y "cuando el gobi~r -
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no y televisa parecieran compartir el mismo proyecto de comunica

ción social", plantea el derecho a la información como un derecho 

a la comunicaci6n popular caracterizado corno "el derecho de todos 

los sectores soc,i¿ües a conocer criterios, datos y programas en base 

a los cuales se realizan los actos de gobierno, y entendido al mis

mo tiempo como acceso a los grandes medios de difusión masiva con 

respecto irrestricto a cualquier forma de comunicación popular. (97) 

El 13 de abril de 1983, un mes despaes de que se convoc6 al 

resto de la consulta popular, la Secretaria de Gobernaci6n hizo lo 

propio con el Foro de Consulta Popular de Comunicación Social. Este 

se llev6 a cabo en las ciudades de Hermosillo, Monterrey, Mérida y 

Guadalajara, en cada una de las cuales se realizaron 36 sesiones so

bre nueve te~as relativos a prensa, radio, cine y televisión, en el 

lapso cor.iprendido entre el 2 y el 8 de mayo de 1983, Hay que hacer no

tar el breve. tiempo que se di6 riara presentar las ponencias, de las 

cuales se seleccionare~ previamente las ·que iban a ser le:tdas. (98) 

A pesar de esto, según datos oficiales, se recibieron 2020 ponencias 

de las cuales 54 \ fueron elaboradas por lo que se denomin6 sector 

profesional, académico y técnico; 10 % del sector privado (propieta

rios, =oncesionarios o empleados de confianza de los medios) y el 

restante 3ó % por los sectores sociales y 9ol!ticos. Las conclusiones 

se presentaron el 13 de mayo. 

El debate, a pesar de las limitaciones, fue sin duda de gran im

portancia. Las ~onencias presentadas, que comienzan a ser publicadas 

~9 ), sirven para poner frente a los funcionarios responsab~es una se

rie de evidencias que ahora no podrán ignorar si no quieren poner en 

entredicho a las instituciones gubernamentales. Esta tadavla fresco 

en la memoria las audiencias públicas de 1980 que fueron ignoradas y 
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en las cuales, si bien no hubo concenso, se inclinaron por legia-
• 

lar y modificar el rumbo de los hechos, En esta ocasi&n laa cosas 

fueron todavta m6s claras. Sobre todo en televiai&n en casi todas 

laa mesas el monopolio de la televiai6n fue sentado en el banquillo 

de loa acusados desde diversas perspectiva• y con loa enfoque .as 

variados. Aa·imismo se insist16 incansablemente en la necesidad de 

democratizar los medios y leqialar en la materia. ~ anotar aue 

desde nuestro ounto de vista el ~roblema ae abord6 en forma incom-

nleta al llamar a consulta sobre cada medio en oarticular y no hacer 

un planteamiento general del uso da la informaci6n. 

Las conclusiones de los foros eatan de alg6n .:»do sin ser ana

li zadaa. Sin embargo se anunc+&. · que en el mea de -yo ae expedirla 

el Plan Nacional de Desarrollo en cual debe incluir necesari ... nte 

un apartado de comunicaci6n social. Si se quiere ••r congruente las 

conclusiones de los foros deben ser tomadas en cuenta, ai bien el 

tiempo hace dudar que esto sea posible. El peligro ea~ en· que la 

realizaci6n del foro haya sido una manera de legitimar una deciai&n 

tomada con anterioridad. Loa hechos no estln dados y .. aventurado 

adelantar juicios. Sin embargo permea en la conciencia de la socie• 

dad la necesidad de poner en orden una materia cuya importancia cre

ce dta con dla1 en aonde existen posibilidades creativas pero taabiln 

peligros de desintegraci6n ya presentes. Ojala el rUllbo de loa hechos 

apunte hac~a nuevas perspectivas. 
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Cfr., Villoro, Luis. "La Reforma PoHtica" en Mxico Hpy~ 3a. 
ed. Maxico, S. XXI, 1979. p. 351. 

cfr., Reyes Heroles, Federico. "El Tercer Parti,do" Uno Mas Uno 
15-II-82. p. 2. . 

cfr., Villoro, Luis. op. et$ supra nota l p. 352. 
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42. Debe señalarse que no todas las ponencias fueron de igual cali~ 
dad. Hay ejemplos de estudios serios y planteamientos profundos, 
tales como la presentada por la Asociación Mexicana de Investi
gadores de la Comunicación, o la de Miguel Angel Granados Cha
pa. Otras son muestra de irresponsabilidad y de las peores mues
tras de la pol1tica mexicana, tal es el caso de Pedro Hernández 
S!nchez, del diario El Presente de Tabasco 

43. L6pez Portillo, José. Cuarto Informe de Gobierno. Uno Más Uno 
2-J:X-80. 

44. Buend1a, Manuel. Red Priyada. México, Marcha Editores, 1981, 
pp. 168 a 171. .Publicado en Excelsior 3-IX-80,. (En este libro 
se recopilan diversos artículos de este periodista publicados 
en el periódico Excelsior. Citamos la páginas correspondiente 
del libro y en seguida el día en que fue publicado el artículo} 

45. Iilidem. 

46, ~p. 177 (Publicado Excelsior 4-XI-80) 

47. ~ p. 181. (Publicado Excelsior 5-XI-80) 

48, Ide..~ p. 183. (Publicado Excelsior 21-I-81) 

J9. ~p. 184. 

so. ~p. 186. 

51. Según información proporcionada por el Dr. José Barragán todos 
estos autores se distinguen en sus respectivas áreas por la se
riedad de sus trabajos y por su vocación democr!tica, 

52. La s!ntesis que presentamos del anteoroyecto la hacemos en base 
a un borrador de este que nos fue amablemente proporcionado por 
el Dr. José Barragán, uno de sus coautores. 

53. Según información proporcionada por Proceso en total se produ
cen 476 reacciones periodísticas. Buena parte de ellas fue re
copilada por Eduardo Clavé en el articulo "Prensa v Derechp a 
la Informaci6nn publicado en los meses de noviembre y diciembre 
en la Revista Nexos. La mayor parte de las referencias que hace-
T:s f~=~t!º~~~~t~~ este trabajo. Cuando no,es as! s61o citamos 
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54. Heral.do. "Café Pol.1.tico" 29-IX-81. cit.por Eduardo, ClavA. 
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1981. México. p. 3. 

55. Tapia, Roberto. Diario de M6xico. 29-IX-81. cit por Clavé 22: 
cit supra nota 54 p. 3 

56. Conchello, Miguel A. El Universa1. 1-X-81. cit por Clavé, ~· 
cit suprp nota 54 p. 3 

57. cfr., Clavé. ag. cit sypra nota 54 p. 4 

58. El Heraldo. 10-x-81. cit por Clav6, op. cit supra nota 54 p. 4 

59. El Heraldo. 12-X-81. cit por Clav6, 99· g;lt aypra nota 54 p. 4 

60. cfr., Clavé. OP· cit suera nota 54 pp. 4 y s. 

61. Uno MAs Uno. 14-X-81, cit por Clavé, º12• ~¡t !UE!Ei nota 54 p. 

62. El Universal. 15-X-Bl. cít por Clav6, cp. cit supra p. 5 

63. Véanse los distintos peri6dicos del. d1a 16-X-Bl 

64. Véanse los art1culos de Barrag¡n, JosA, pub1icados en Reyista 
de Reyistas. Publicaci6n Semana1 de Excelsior, Nos. 491 de 
28-X-81; 492 de 4-XI-81 y; 498 de 16-XII-81. 

65. Barrag&n, Josl!. "Derecho Informativo o Desinformativo" Reyi3ta 
de Revistas No. 491 de 28-X-81. 

66. Proceso, 25-X-81. cit por Clav6, E. •erepaa ~ pergshg a la In
fqrmaqi6p" Nexgs No. 48, dicieabre 1.981, M6xico. p. 5 

67. Editoriales de El Heraldo y Novedades. 29-X-81, cit por ClavA, 
9p. cit supra nota 66 p. 5 

6&. El Universal. 4-XI-81. cit por Clay~. B. on, cit suora nota 
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69. El Día. 4-XI-81, cit por Clavé. op. cit supra nota 66 p. 6 

70. El o!a. 15-XI-81. cit por Clavé,op. cit supra nota 66 p. 7 

71. cfr., Clavé. op. cit supra nota 66 p. 8 

72. Proceso 275, 8-II-82 

73. Ibidem. 

74. Véase el desplegado de la UAG publicado en Proceso No, 297 de 
12-VI-82, 

75. Existe el precedente pronunciado por el Tribunal Colegiado 
de Circuito en el que se afirma que es insostenible que la 
Secretaria de Comunicaciones es la Qnica autoridad que cuenta 
con conocimientos suficientes para determinar si es o no de in
terés social que funcione determinado nlimero de radiodifusoras, 
porque dejar1a al margen del ex!men de la constitucionalidad de 
sus desiciones es ese aspecto y porque dejarta a1 arbitrio de 
los gobernantes el uso de los medios m!s importantes d~ difu-
si6n de ideas, lo que ser!a claramente violatorio del articulo 
6 constitucional. Vfiase Gaceta Informntiya de L@gi§lasi6n y 
Jurisprudencia, No. 35, enero-abril 1982 , México. El texto 
completo de la tesis en el punto 6,8 de este trabajo. 

76. Véase el discurso de José t6pez Portillo oronunciado el d!a 7 
de junio de 1982. Pubiicado completo en ~. 8-VI-S2. La 
respuesta a este puede verse en los art1culos de Carlos Marín, 
"La relaci6n del aobierno y lgs medios de ccr;;unicaci6n en deba
.a" y el de Enrique liaza "El Poder y su Im&qen", ambos publica
dos en Prgceso No, 293 de 14-VI-82. 

77. Vlase Robles, ~anuel, "Con un satélite se estrec~a ~ss la so
ciedad Televisa-Gobierno" Proce"c No. 297, l:?-VII-8::!; Cremoux, 
RaQl, "Comunicaci6n Social, mirada sobre un sexenio" en Cno 
~!s Uno, 1-XII-82, suplemento. 

78. Uno M1s Uno. 25-XI- 82. 

79. Publicado en el Diario Oficial el 26-XI-82. 
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V~ase Vallarino, Roberto, "Un decreto e.contra qué?" Uno M&s 
uno. 6 entreqas a partir de 1-XII-82. 

cfr., Varios, Lol tratados sobre derechos humanos y la leqisla
ci6n mexicana. M xico, UNAM, 1981. 

El texto completo de estos artículos en el punto 6.2.1 de este 
trabajo. 

Véase el punto 6,2,3 de este trabajo. 

Véase la nota 75 de este trabajo. 

85. Véase el texto completo de la tesis en el punto 6.8 de este 
trabajo. 

86. Cfr., Gil, Teresa. "Inconstitucional. la actual léy de irnprentp" 
Uno M!s Uno, 7-V-82, 

87. Véase el punto 5.3.5 de este capitulo. 

88. Ulanovsky, Carlos. "DLM y los medios de comunicaci6n" Uno Más 
Uno. 

89. Cfr., Cato, Susana. "Sosoechoso, el proyecto cultura de Teleyi
sa; inyestigadores. artistas, ppl!ticos. opinan~ Proceso No. 
334, 29-III-93; Aguilar Camfo, H. "Teleyisa-UliMr lo que Ernilip 
se lleyO" Uno Más Uno, 9-IV-83. 

90. Véase Lovera, Sara. "Preve~el Estado dar cabal uso a su tiemoo 
en T.y." Uno ~lls Uno, 17-III-83¡ Granados, Chapa, M. A. "il 
olan de comunicación social no es problema de loqtstica" Uno 
~ás Uno, 21-III-83. 

91. Lovera, Sara. "Se di6 a conocer el Plan de Comunicaci6n Social" 
Uno Más Uno, 26-III-83. 

92. Ibider.i 

93. Ibidem -
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94. Ibidem. 

95. 

96. Ibidem. 

97. Foro Permanente de Comunicación Popular. •0erecho a la Comuni
caci6n Pooular" desplegado. Uno M4s Uno, 19-IV-Bl. 

98. Cabe anotar que la mayorta de las ponencias seleccionadas con-
tentan cuestionamientos a Televisa; se pagaron pasajes, ho-
teles y comidas a los críticos e incluso se lleg6 a invitar a 
personas que no presentaron ponencia. 

99. Bsta editado y en circulación el primer libro que contiene las 
ponencias. Fue publicado por la el comitA técnico del Fgro de 
Consulta Popular de comunicaci6n Social. México, Talleres Gr~
ficos de la Naci6n, mayo de 1983. 
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C A P I T U L O V I 

HACIA UNA DELIMITACION DEL DERECHO A 

LA INFORMACION 

6.1 Introducci6n. 

En el capítulo anterior vimos que con motivo de la Reforma P~ 

11tica en el año de 1978 se modificó el articulo 6 de la Constit~ 

ei6n relativo a la libertad de expresi6n para añadirle 10 palabras: 

el derecho a la informaci6n ser! garantizado por el Estado. Diji

mos tambiAn que, aparentemente, s6lo se pens6 en garantizar el ac

ceso de los partidos pol!ticos a los medios de comunicaci6n social, 

pero que el dictámen de la Cámara de Diputados, los debates legis

lativos y la ubicaci6n del ,recepto hicieron pensar que se trataba 

de una nueva garant!a. 

Lo anterior provoc5 una intensa discusi6n en la sociedad, cu

yos principales interlocutores fueron el mismo Estado, los parti

dos pol!ticos, los concesionarios de los medios de comunicaci6n, 

la prensa y un importante sector de la op1ni6n pablica. Se rea

lizaron audiencias públicas .sobre la reglamentaci6n del Derecho· 

a la Informaci6n en donde se manifestaron toda clase de opiniones. 

Se elabor6 un anteproyecto de ley reglamentaria que tie:1e impor

tantes aportaci~nes en la materia y que fue dado a conocer en for

ma incompleta y amañada. 

Finalmente el asunto fue "olvidado", olvido que no fue compl~ 

to pues el problema de la comunicaci6n aparece como una de las --
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cuestiones fundamentales que deben definirse en los próximos años. 

Dtganlo si no la reciente consulta popular sobre el terna en la que 

se presentaron m!s de 2000 ponencias. 

Con todo, hay una cuesti6n de importancia capital que no ha si 

do resue1ta. Resulta un hecho que desde 1978 tenemos dentro de la 

Constituci6n como una garantía más el derecho a la informaci6n, p~ 

ro ¿en que consiste tal derecho? ¿cu!l es su naturaleza? ¿cu4les 

los sujetos obligados y su materia? ¿cu!les los medios para su pr~ 

tecci6n y eficacia?. Todo parece indicar que la f6rmula contenida 

en la Constituci6n es insuficiente, alejándose además de la forma 

tradicional de con~agrar las garantías con declaraciones de mayor 

precisi6n en el contenido. Tan es as1 que el propio dictámen de 

la C~ara de Diputados remite a una supuesta ley reglamentaria que 

darta ~espuesta a estas.cuestiones. 

La consecuencia es que existi6 y existe una gran confusi6n en 

todos los niveles sobre el tan traído y llevado derecho a la infor 

maci6n. Baste pensar que en todos los años que dura la discusi6n 

nunca nadie puede precisar en forma consistente qu~ es este dere

cho. Hay s1, una gran cantidad de ideas dispprsas, inconexas y aún 

contradictorias sobre el particular, que le atribuyen varias natu

ralezas, distintos sujetos y una gran cantidad de contenidos, am~n 

de muchas páginas ret6ricas que no aportan nada a la discusi6n. 

En forma modesta y con limitaciones, lo que pretendemos hacer 

en las siguientes p!ginas, con ayuda de la legislaci6n comparada 

y la doctrina que existe sobre la materia, dar alguno• eleme~toa 
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que permita avanzar en la comprensi6n y deliaitaci6n del derecho a 

la informaci6n. La materia, a pesar de no escasa bibliograf!a, est! 

poco explorado, es rnuy extensa y tiene extraordinaria· complejidad. 

Para efectos de exposici6n sequirellOll el siguiente esquema. El 

punto de partida ser! presentar los instrumentos internacionales y 

algunas de las constituciones que han establecido el derecho a la 

informaci6n. En seguida se exponen, en forma sintftica, la doctrina 

tanto nacional coma extranjera que se ha elaborado respecto al dere

cho. Lo anterior tiene efectos informativos y se justifica en la me

dida que ésta es poco conocida y creel!IOB .importante dar a conocer lo 

que en otros contextos se ha dicho de1 derecho a la informaci6n. 

A continuaci6n se formula lo que, en nuestro concepto, debemos 

entender por derecho a la informaci6n. Aqul se plantea que el con

cepto de derecho a la informaci6n viene a substituir a las tradicio

nales libertades de expresi6n e imprenta, pero que es algo más. Se 

enumeran las facultades que contiene el derecho y el contenido que 

tiene la palabra informaci6n. 

Posteriormente se examina la naturaleza y los s~jetcs del derecho 

a la informaci6n, para presentar despGe• un intento de sistematiza

ci6n de la materia. Finalmente estudiamos los limites del derecho y 

algunos aspectos relativos a su protecci6n procesal. 

6.2 La visi6n comoarativa, 
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6.2.1 Los instrumentos internacionales. 

I Para un gran número de autores el derecho a la infonnación nace -
en el articulo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del hom
bre de 1948, mismo que establece que: 

"Art. 19: Todo individuo tiene derecho a la liber
tad de opinión y expresi6n; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 
investigar y recibir infonEciones y opiniones, y -

el de difundirlas, sin lilni.taci6n de fronteras, por 
cualquier medio de expresi6n" ( 1 ) 

Este artkulo consagra la libertad de opinión y expresión pero le 
da un contenido más amplio que el tradicional. En efecto, esta liber
tad comprendería el no ser molestado a causa de las opiniones así como 
investigar, recibir y dif\.Dldir infot11aciones y opiniones. La redac -
ci6n pennite pensar que al tErmino informaci6n se le entiende en el -
sentido de noticia, y se le considera insuficiente para abarcar el ob· 
jeto de la libertad, que canprende todo el pensamiento. De ahí la ne· 
cesiclad de, jlDlto con información, incluir el concepto de opinión que 
tiene un sentido más amplio que incluye no s6lo hechos, sino ideas y -

juicios. El ténnino sin embargo puede parecer un poco vago. 

La libertad de expresi6n c°"'1rendería tres conductas; recibir, i!!_ 
vestigar y difundir. La primera supone lUla actitud pasiva, mientras · 
que las siguientes dos una activa. ~iz5 la novedad del artículo esté 
en los conceptos de recepción e investigación. El primero supone, si 
lo proponenlJs en ténninos jurídicos, deberes y responsabilidades en la 
emisión de infonnaciones y opiniones. El scgimdo faculta al indidduo 
a buscar y acceder a las fuentes de infonnaci6n r opinión. Por otro · 
lado el articulo propone un deber negativo, el de no molestar a nadie · 
a causa de sus opiniones. Esto iq>lica el respeto por la ideología de 
cualquier persona. 

En otro aspecto es la difusión. Esta es sin limitaciones de fr0n 
teras y por cualquier medio de expresión. Lo anterior implica recono-
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nacer la wtiversalidad en la.<lifusi6n de infonnaciones y opiniones~ 
~lilar de «;Ulllquier lll!dio.sÚpo~e el reconocimiento del acelerado avan
ce tccnol6gico que subsiste con los medios tradicionales de la expre -
si6n del pensamiento. El artículo no es, en este sentido, restringi -

·;.do s"'1::ablerto. tanto a la COlll.Ulicaci6n entre, naciones como a todas -
".Í~s poslbilidades de hacerlo por cualquier medio. 

La redacción del artículo que comentamos sirve dé plllltO de parti
da para las Convenciones y Pactos de Derechos l:lnnanos, cuya idea si -
guen en lo fundamcntal,atlll~e nxxlificando y añadiendo algunos ténninos 
que ccnentaremos brevemente. Cabe destacar que la importancia de es-.
tos instrunentos internacionales es que al ser aprobados por los Esta
dos se convierten en derecho interno. Ta! es el caso de México que r!!_ 
tific6 en el año de .1981 la Convenci6n :\mericana de Derechos Humanos 
y el Pacto oo Derechos Civiles y ·Polf!icos. ( z) 

El art!culo ·10 de la Convenci6n Europea para la ·protección de los 
lle'rechos fUmnos y de Lis Libertades Fund:unentales de 1950 establece -
que:. 

"1 • Toda persona tiene derecho a la· libertad de ex 
presión. Este derecho incluye la libertad de opi ::
ni6n y la libertad de recibir o comunicar infonna -
ciones o ideas sin la ingerencia de las autoridades 
públicas y sin liaitaciones de fronteras. Este ar
ticulo no impedir! a los Estados someter a las em-
presas de radiodifusión, de cinematografía o de te
levisi6n a un régimen de autorizaciones. 

2. El ejercicio de estas libertades cntrafia debe
res y responsabilidades y, por consiguiente, puede 
estar sujeto a ciertas formalid~des, condiciones, -
restricciones o sanciones fijadas por la 1 ey y que 
sean necesarias en tma sociedad democrática en inte 
r6s de la seguridad nacional, la integridad territo 
torial, la seguridad pública, la defensa del orden
y la prevención del delito, o para proteger la sa-
lud o la rroral, la reputación o los derechos de -
otros, impedir la divulgaci6n de infonnaciones con
fidenciales o para garantizar la autoridad o la im
parcialidad del poder judicial" ( 3) 

Este artículo, como veremos adelante, es el que mis se aleja.del 
19 de la Declaraci6n de Derechos, si bien conserva sus ideas fundamen-
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tales. Aquí la libertad de expresión e ideas. Como se aprecia se 
substituye la palabra difusi6n por la de comunicación, ténnino que 
tiene mayor amplitud. Asllnisrno se habla .de "ideas" y no de "opinio-
nes", aunque se deja con un tratamiento independiente la libertad de 
opiniones. Creemos que esto no era necesario pues la expresión 
"ideas" coq>rende la de "opiniones". A la expresión de "sin limita
ción de fronteras" se añade la de no ingerencia de las autoridades p~ 
blicas, estableciendo un deber de abstención específico para estas. 

Respecto de esto Qltino se aclara que no significa impedir a los 
Estados someter a las empresas de comunicación a un régimen de autor.!_ 
zaciones, lo cual es totalmente justificado. Por otro lado se recon~ 
ce que estas libertades entraflan deberes y responsabilidades por lo -
que pueden tener limitaciones, las que deben estar fijadas en la ley 
y ser necesarias en una sociedad d~cr4tica. Esto implica que la f.!_ 
nalidad de las limitaciones es precisa y responde a la salvaguarda de 
la participación y la pluralidad. ~izá por esto se enumere con de-
talle cuales pueden ser estas. 

111. El artículo de la Convención Americana de Derechos Ht.ananos finna 
da en San José en noviembre de 1969 establece: 

"Articulo .13. Libertad de pensamiento y expresión. 
t. Toda persona tiene derecho a la libertad de pen 
samiento y de expresión. Este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir infonnacio-
nes e ideas de toda índole, sin consideración de -
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en fonna 
impresa o artlstica, o por cualquier otro procedi-
miento de su elección. 

' El ejercicio del derecho previsto en el proce-
dente no ruede estar sujeto a previa censura sino a 
responsabilidades ulteriores, las que deben estar -
fijadas expresamente por la ley y ser necesarias 
para asegurar; 

a) el respeto a los derechos o la reputación de -
los dem4s, o 
b) la protección de la seguridad nacional, el or-
den pdblico o la moral pfiblica. 
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3. No se puede restringir el derecho de expresi6n 
por v!as indirectas, tales COllD el abuso de contro 
les oficiales o particulares de papel peri6dico, ::
de frecuencias radioelcctr.ica!i o de enseres y apa
ratos usados en la difusión de info11111ciones o por 
cualesquiera otros medios encaminados a .iJllpedir la 
cOll'Ullicaci6n r la circulación de ideas y opiniones. 

4. L<>s espectáculos pOblicos pUeden ser sametidos 
. por la -ley a censura previa. cori el exclusiw .obje 
. to de regular el acceso a ellos para la protecci6ñ 
de la moral. de la infancia y adolescencia, sin -
prejuicio de lo establecido en el inciso 2. 

S. Estará prohibido por la ley toda propaganda en 
favor de la guerra y toda 8Plli:gia del odio nacio- -
nal, racial o religioso que constituyan incitacio
nes a la violencia o cualquier otra acción ilegal 
.similar contra cualquiera persona o grupo de persa 
nas, por ningún 1ootivo, inclusive los de raza, co::
lor, religión, idioma u origen nacional. (4) 

El artículo 14 de la misma declaraci6n establece el derecho de rectifi

cación o de respuesta a favor de toda persona afectada por infonnacio-· 

nes inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de los Jll! 
dios de difusión. 

La ~claraci6n . .\mericana sigue la redacción del articulo 19 con·-

dos modificaciones. Substitye "opiniones'" por "ideas" euest_ión que col!_ 

sideramos acertada. La segwida es que desarrolla la idea'de "cualquier 

medio de difusión" y seftala que puede ser por "escrito, en fonna impre

sa o artlstica, o cualquier procédimiento a su elección". Creemos que 

esto resulta inecesario, pues al final hay que vol\'er a Ul_la f6nnula ge· 

neral. A nuestra forma de ver es mejor la f61111Ula de la f'Eoclaraci6n de 

1948. 

Los siguientes incisos del articulo 13 desarrollan los limites a -

los que se puede scmeter el ejercicio.de la libertad. Es interesante -

el segundo que, prolúbien.do la censura previa, establece la re!'ponsabi

lidad posterior que debe estar fijada en la ter r ser necesaria para - -

los supuestos que enwicia, 

liberal espaJ\ola de 1810. 

de prActicas indirectas que 

Esto tiene eriorme parecido a la lcgislaci6n 

El inciso tercero apmta la prohibición 

puedieran restringir la libertad. , Se ha--
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bla de abusos de controles oficiales o particulares. DebenDs entender 

que en este Gltimo caso se refiere a controles n:>nop6licos COllK> exis-
ten en gran cantidad en la realidad de los paises latinoamericanos. 

rv. Finalmente nos referiremos al articulo 19 del Pacto Intentacional 

de los Derechos Civiles y PoU'.ticos adoptado en 1966. 

"1. Nadie puede ser JOOlestado a causa de sus opini~ 
nes. 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de ex
presi6n; este derecho c~rende la libertad de bus
car. recibir y difundir informc:iones e ideas de to 
da lndole. sin consideraciones de fronteras. ya sea 
orallllente, por escrito o en forma ~sao artlsti 
co, o por cualquier otro procediaiento de su elec--=
ci6n. 

3. El ejercicio del dereclm previsto en el plrrafo 
2 de este articulo entran.a deberes y responsabili-
dades especiales. Por consi¡uiente puede estar su
jeto a ciertas restricciones que deberán, sin elllbar 
go, estar expresamente fijadas por la ley y ser ne-=
sarias para: 

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la repu
taci6n de los demlls; 

b) La protección de la seguridad nacional, el or-
den pablico o la salud y mral p(iblicas. (S) 

Respecto de este artículo hay poco que comentar; Sólo diremos 

que ren- casi literalmente la declaraci6n de 1948 con un par de nodi
ficaciones. Separa el derecho de no ser llK)lestado a causa de las opi-
niones e introduce las nl>dificaciones que adopta la Con\·enci6n .America

na tres aftos despu4!s y que ya coment1111>s en su oportunidad. En cuanto 

a los lfmites recoge una fdDllUla general pero que creen>s suficiente. 
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.6.Z.2 Las constituciones . 

t.as Constituciones de la postguerra canienzan a incluiT en sus 

declaraciones de derecho las nociones de infonnaci!Sn y derecho a la --

I. ~1wJ.&i. Tal es el caso de la IAly Fundamental de la Repllbli-

. ca Feder.ll de Alemnia, de mayo de: 1949 cuyo artículo S establece que: 

1. Todos, tienen el derecho de expresar y di:funclir 
librsnente su opini&i por medio de la palabra, por 
esai to y por la WRen y de info:rmarse sin tTab-5 
en las fUeñtes accesibles a.todos. La libertad de 

. prensa y libertad de infonnacil5n por radio y ci.nem!. 
tograf!a estan garantizadas. No se ejercer! censu
ra. 

Z. Estos derechos tiene sus Hmi tes en los pTecep
tos de las leyes generales, en las disposiciones le 
gales adoptadas para la proteccil5n de la juventud -:
y en el. derecho al 1'onor profesional. 

·3, El arte y la ciencia, la investigaci6n y la en
seftanza son Ubres. La libertad de enseflanza no e
xime de la fidelidad a la Constituci6n. 

Cano vea>s este arU:culo, junto al tradicional derecho de expre -

ser y difundir llbremnte opiniones , consagra el de .infonnarse en las 
fuentes accesioles; y junto con la libertad de prensa consagra la li-· 

bertad de blformaci6n, La materia educativa aparece vinculados a es-· 

tos dereclios, 

It El artfculo 40 de la Canstituci6n Yugoeslava propone: 

Estarin gannttzadas la libertad dé prensa y otros -
medios de Wormaci6n, la libertad de asociacil5n, la 
libertad de hablar y de expresarse en pablico, la U 
bertad de rel.Dlil5n y cualquier asamblea pQblica. -
Lo9 ciudadanos tendrln derecho a expresarse y publi· 
car IU9 opiniones a travfs de los medios de infoma
c.Mn, e mf019r a trav~s de ellos, a publicar peril5 
dicos y otras pulilicaciones y a propagar in!otmaeil5ñ 
por 109 dmiAs medios de cOlllUllicacil5n, 
Estas libertades y derechos no serdn utilizados por 
nadie para ~ir los fundamentos del orden socia 
lista dlllocTlttco establecido por la Constitucidn nT 
para poner en _peligro la paz, la cooperaci!Sn in tema 
~onal en condicicmes de igualdad, independencia del' 
PJb ni pua propa1ar el odio o la intolerancia na- -
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nacional, ra~ial o rel.igiosa, ni para incitar el cr!_ 
men, ni de cualquier otro modo que ofenda la bones--
tidad pablica. . 
la prensa, la radio y la televisión infonnaran al t>º
blico veraz y objetivamente, y publicarán y emitiran 
las opiniones e informaciones de órganos, organiza-
ciones de ciudadanos que sean de interés para la in
formaci6n pública. 
Esta garantizado el derecho a rectificar la infol'lll8-
ci6n que haya violado los derechos o interéses de - -
una persona o W1a organización. 
Para asegurar la informaci6n más amplia posible del 
pejblico, la conasti.dad social promoverl las condicio
nes conducentes al desarrollo de las actividades -
apropiadas" 

Este articulo, con tma visi6n amplia por las vinculaciones que es

tablece con otros derechos, consagra en s.u párrúo segundo el derecho -

a infonmr de los ciudadanos a través de los medios de canunicaci6n. 

Por su parte el párrafo cuarto establece la obligación de los medios - · 

de C0111.1Dicaci6n de infonnar al pelblico ver~z y objetivamente. Estable

ce as! las das vertientes del derecho si bien lilllitando la segunda a -
los medios masivos. El párrafo sexto es Wl intento interesante ya que 

hace de la responsabilidad de la cOlll.ll'lidad social el pTOJN>ver las con-

cliciones para el desarrollo de actividades que aseguren l.D\a info11118ci6n 
amplia al p(i>lico. (6) 

III. Otras Constituciones mlis recientes consagran en fonna aíin más cla-

I\', 

ra el derecho a la infonnaci6n. Asi la Constituci6n l!ortugesa de 1976 

sefiala que; 

"Art. 37. Todos tendrán derecho a expresar y divul
gar libremente su pensamiento por la palabra, la Un! 
gen o cualquier otro medio, a~í co11D el derecho a Í!!_ 
fonnarse sin impedimentos ni descriminaciones" 

Por su parte el articulo 38 se refiere a la libertad de in¡>renta; el 
39 a los medios de conainicaci6n social del Estado y el 40 al derecho -

de los grupos sociales y políticos de tener acceso a los medios de COll!!, 

nicaci6n social del Estado. 

El articulo 2G de la Constitución Espanola de 1978 en fonna más ·-
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amplia fonnula que: 

"l. Se 'reconocen y protegen los derechos 

a) A expresar y difundir lib~nte los pensa
mientos, ideas y opiniones mediante la pal!!_ 
bra, el escrito o cualquier otro llledio de -
reproducción. 

b} A la producción y creaci6n literaria, art!~ 
tica, científica y técnica. 

c} A la libertad de cátedra 

d) A colllJilicar o recibir libreiaente infot11a 
ci6n veraz por cualquier medio de di:fusi6n. 
La ley regulará el derecho a la cljusula de 
conciencia y al secreto profesional en el -
ejercicio de estas libertades. 

Z, El ejercicio de estos derechos no puede restrin 
girse mediante ningún tipo de censura previa. -

3. La ley regulará la organización ·y el control par 
lamentario de los medios de c<amicacidn social-

' dependientes del Estado o de cualquier ente pú-
blico y garanti~ará el acceso a diclKJs medios -
de los grupos sociales r políticos significati-
vos, respetando el pluralismo de la sociedad y -
de lás diversas lenguas de España. · 

.i. Estas libertades tiene su limite en el respeto a 
los derechos reconocidos en este Título, en los 
preceptos de las leyes que lo desarrollan y, .es-· 
pecialamte, en el derecho al honor, á la intiai 

· dad a la propia imligen y a la protección de la ::
juventud y de la infancia. 

5. Sólo podrá acordarse el secuertro de las púbÚca 
cienes, grabaciones y otros llledios de inf~nna _-: 
d6n, en virtud de resoluci6n judiei;al. 

Esta Constitución proporciona unos de los planteamientos lllás avan
zados y canpleta en la 11111teria, aunque no esta excento de criticas. 

( ¡) El planteamiento es muy amplio ya que si se relaciona con otros -

artículos de la misma Constitución que establecen los bienes que prote

ge el Derecho, así como los que consagran el acceso a la doc:uncntacidn 

administrativa, establece panoraina completo de la materia del derecho -

a la infoniación. 
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v. Otras Constituciones Europeas adoptan conJJ propias las declaraci2_ 

VI. 

nos internacionales de derechos humanos. en especial 1a Convenci6n F.u

ropea de Derechos lbnanos. Hay que recordar que esta establece un tr!. 

bunal internacional, .. la Corte F.wopea de Derechos limanos, coao 6r¡a

no suprenacional para protecci6n de los derechos lunanos. 

Del anllisis de los textos que present31JK>s podenos inferir que en 

general las Constituciones mantiene separados la libertad de opini6n, 

prensa e infomaci6n del derecho a la info1111aci6n entendido ce1112 acce

so ~ las fuentes (Almania); info:rar al público veraz y objetivamente 

(Yuaoeslavia); derecho a infonnarse (Portugal) o bien caaunicar o. rec!_ 

bir infonmci6n por· cualquier medio de difusión O?spalla). A diferen-

cia de las declaraciones internacionales, el derecho a la infonaaci6n 

no se entiende CQllPrendido dentro de la libertad de expresi6n u opi
ni6n sin que aparecen eam> cuestiones independientes. Es este se!!. 

tido es muy clara la Constitución Espatiola al establecer en una frac-

ci6n la f6l'llllla tradicional de la libertad de expresión (pensamientos, 

ideas, opiniones) y en la fracción distinta conunicar o recibir libre

mente info:nnaci6n. 

En Arnel-ica, aunque wi poco más tarde, aparece la tendencia de in

corporar a los textos constitucionales los ténninos que ven:iJOOs estu-

diando. Asf. se despTende de las más recientes Constituciones de nues

tro continente. Heloos dicho que M!x.ico en 1978 a través de una refor

ma incorpora el derecho a la infomaci6n en el Articulo 6 de su const!_ 
tuci6n. Por su parte el artículo Z de la Constituci6n de Perú de 1979 

dice: 

VI. Articulo Z de la c.onstituci6n de Peru de 1979. 

Art. 2. Toda persona tiene derecho: 

4. A las libertades de infonnaci6n , opini6n, ex-
presi6n y difusi6n del pensamiento mediante la 
palabra, el escrito o la úa4gen, por cualquier 
medio de cmamicaci6n social 1 sin previa wto
riiaci6n, censura ni illpeclimentos algunos, ba
jo las responsabilidades de la ley. 
Los delitos cometidos por medio del libro, la 
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prensa y demás medios de co!Tlmicaci6n social se 
tipifican en el Código Penal y se juz.gan en el 
fuero común. 
Taml:ri.~n es delito toda acción que suspende o -
Clausura algún órgano de expresión o le iJapide 
circular librealente. 
Los derecoos de infonnar y opinar C0111prende11 -
los de funcionar medios de cOlll.lllicaci6n. 

·S. Al honor y la buena reputación, a la intiaida.d 
personal y familiar y a la propia iJlá¡en. To
da persona afectada por afinaaciones inexactas 
o agraviadas en su honor por publicaciones en 
cualquier medio de ccamicaci6n social, tiene 
derecho- de .. rectificación en fonna gntuita, -
sin perjuicio de la responsabilidad de la ley. 

6. A la libertad de creación intelectual, art[sti 
ca y científica. El Estado propicia el accesO' 
a la cultura y la difusi&\ de esta. 

Como vems este artkulo consagTa, cOlll> cuestiones distintas, las 
libertades de infonnaci6n, opinión, expresión y difusión del pensami~ 

to. Aunque pensanos que esto no es del todo correcto, es u.->rtante -

que el término libertad de información este contenido eJq>reSalllel\te. 

El resto del articulo, especialmente. los p4rrafos 4 y S si¡uen ·de .cer

ca los conceptos de la Declaración Americana. A su ves el inciso 6, -

cerca de la Constitución Espaflola, establece la libertades de creación 
intelectual y art[stica, asl cOllD el acceso a la cultura. 

VIII. Finalmente el articulo 19 inciso 1 de la Constituc:i6n de Chile de 
1980 asegura a todas las personas: 

"La libertad de emitir opini6n y la de infotmr, sin 
censura previa, en cualquier forma y por cualquier 
medio" 

La Doctrina Oúlena ha interpretado este artículo en sentido am-

plio y, siguiendo los textos internacionales y la doctrina, seftala que 

la libertad de infonnación comprende el acceso a las fuentes de infor

maci6n y opinión, la libertad de difundir O COlllJllicar lo hallado, )" la 

libertad de recibir infoJ'lllllci6n. { 8) 
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6.Z.3 La doctrina. 
A partir de los textos anteriores los autores han elaborado la - -

doctrina relativa al derecho a la informaci6n.C9b.J esta es poco con~ 
cida hemos crefdo importante sintetizar algmas de las posibilidades -

que existen respecto de esta materia. 

I. La primera f6111Ula que en el plano doctrinal se refiere al dere--
cho a la infonnaci6n en foma explicita parece haber sido la del peri!!_ 

dista Paul lDUis Bret en m articulo titulado º'le Droit au Fait" en la 

revista .. i. France liberi" en nori.embre de 1964. Ccm> se ve esta for
lllllaci6n es anterior a la declaraci6n de 1948. En ella el exdirectcir 

de la agencia France Press habla de tal derecho del p(jblico a obtener -

infonnaci6n. e 10) 

II. El autor que ha estudiado con llB)'Or detalle el articulo 19 de la 

Declaraci6n de 1948 es .Jose Na. Desantel.11l&te sostiene que la Decla 

raci6n contiene m haz de derechos que. considerados en su conjlUlto, 

integran un derecho llcm>Fneo y cmpleto. que es el que merece llama!_ 

se derecho a la infomaci&t. Estos derechos son: 

i) derecho a no ser ..,1est:ado a causa de las opiniones 

ii) derecho a investigar informciones 

iii) derecho a investigar opiniones 

iv) derecho a recibir informciones 

v) derecho a recibir opiniones 

vi) derecho a difundir infoJ11111Ciones 

vii) derecho a difundi.r opiniones 

F.n el pensamiento de este autor el tl!raino informci6n en el con

texto del articulo 19 se refiere al concepto de noticia. A>r su parte 

el tl!nnino opinión engloba los de propaganda y opini6n. Estos tres -

elementos, noticia, opini&i y propaganda se diferenc:im por el mayor -

o menor grado de objetividlid. La noticia amo reflejo de l.al fen6meno 

o hecho es la 1114s objetiva. La propapnda am> tran511isora de ma -
idea o ideologla tiene •yor dosis de subjetivicbd. La opini6n es una 

si tuacU5n intennedia que illlplica el juicio sobre un hecho. Seftala at!_ 

nadamente que en la vida real de la informci&l los tfrainos del es~ 

11111 no siempre se dan aislados. (12) 
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fil derecho a la infomaciC:Sn co111> derecho a la noticia. es relativ!_ 

IÍll!nte nuevo al menos en su periil actual. La noticia. como i;>bjeto del 

derech:>. seda l~ coaunicaci<Sn sobre hechos con trascendencia pablica; 

este debe reunit' condiciones de verdad, honestidad. portt.midad, asequ! 
bilidad y debe ser completa. (13) La opini6n y la propaganda, iJltlli-
can gran ~litud en su extensi6n, comprendiendo entre otras cosas la 

opini6n pllblica. la critica politica y el mejoramiento de los niveles 
sociales y cu1 turales del pueblo. (_14) 

En cuanto a las facultades que otorga el derecho sostiene que la 
de rec:epci6n parece destinada al p(iblico, mientras que las de invest.i

gar y diñmdir se refieren, sin excluir al p(iblico mis dil'ecta a l<>S -

mdi.os de clifusi6n y los profesionales de la inforuci6n. Dice que el 

derecho a la investigaci6n en sentido amplio debe entenderse ca11> la -

facultad de los profesionales de la infonnaci6n, los medios de difu - -

si&l y el pGblico en general de acceder directamente a las fuentes de 

infonnaci6n y opini6n. cpedar!an exluiclas la inthaidad, la vida pri-
vada y los problemas de seguridad. (15) 

La libertad de recepci6n :iq>licaría el derecho de recibir libre-

nente toda la gama de opiniones e informaciones que puedan darse. En 

consecuencia, y para su ejercicio, debe haber Wta pluralidad de fuen-

tes y libertad en los medios de expresión, por ~llo las medidas prevt!!!_ 
tivas establecidas por el Estado, con objeto de Wtifol1llllr la infonna-

ci6n, atentan contra este derecoo. Este derecho. implica también la P2. 
sibilidad de negarse a recibir infonnaci6n. (16) 

El derecho a difundir viene a identificarse con la libertad de 13!_ 

presi6n y pensamiento, dentro del contexto y la modalidades impuestas 

por los medios de canunicaci6n. Sefiala que este aspecto es tan fuerte 

que ha ocasionado que se le conf\Dlda con el derecho a la informaci6n. 

Por otro lado este es el derecho que enuncian con preferencia las Con~ 

tituciones. A pesar de esto la mAs dificil de llevar a cabo pues, 
atribuida a 't<Jdos los haltbres, se trata de hacer posible que cada ciu

dadano pueda dar a conocer informaciones, ideas y opiniones. (j7) 
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El desarrollo que ha hecho De san tes de la Infonnaci6n co100 Dere- -
cho le ha hecho concebir, a partir de amplios estudios, el concepto de 
derecho de la infonnaci6n co11X> el ordenamiento jurldico objetivo que -
reconoce y protege el derecho a la infonnaci6n en cuanto derecho huma

no. (18) 

III. Otros autores han seguido el camino trazado por Desantes. Tal es 

IV. 

el caso de Femando Conesa, quien sostiene que el derecho a la infontl!!. 
ci6n supone el desplazamiento de la libertad de prensa.(19) JIDlto -
con Desantes afirma que la primera fonrlll.aci6n de este Derecho se hace 
en el articulo 19 de la declaraci6n de 1948 aunque la mayoría de 
las Constituciones sigan usando una tenninologfa m§s cercana a la li-

bertad de expresi6n. No obstante lo anterior no cabe duda sobre su -
aceptaci6n COllD derecho universal. (20) 

Sostiene también que de la lectura del artículo 19 se deduce que 
las facultades que comprende el derecho son tres: investigar infonna-
ciones, recibirlas y difundirlas. (21) En cuanto al sujeto afinna que 
es universal en tanto corresponde a todo hombre. Idea importante es -
que las tres facultades estan entrelazadas ya que constituyen el conte 
nido de wt único derecho. (22) 

Para Juan Beneyto ( 23) el derecho a ser infonnado nace en el mun 
do l!Dderno con la declaraci6n universal de 1948 en su artículo 19, jl.J!!. 
to con la bendici6n de la Santa Sede. Del texto de la declaraci6n de
duce un triple ámbito de ejercicio de la facultad de enterarse de las 
cosas que pasan: investigar, concierne a la labor del periodista¡ rec.!_ 
bir corresponde a las agencias; difundir a los instrumentos lll.1ltipli
cadores. Concluye que estaioos ante una entera estructura infonnativa 
gracias a la cual todo individuo puede mostrarse pendiente de la actua 
lidad. (24) 

Considera asimismo que el derecho a ser informado es una consecue!!. 
cia 16gica del derecho a fonnar juicios de los acontecimientos, que - -
serta aquella matriz inicial de 1 a opinión que podfa ser expresada. - -
Sin estar infonnado no se puede juzgar. Por otro lado se trataría de 
un derecho pasivo como todos los "derechos a". 
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De ahí su problemática. (25) 

V. Desde otra perspectiva otros autores han estudiado los instrumen-

VI. 

tos internacionales. Cite111>s por ejemplo a Volker Diesbach, para --
quien, y de acuerdo a la definici6n de los convenios de derechos hlll\a
nos, la libertad de infonnaci6n C011p1ende el derecho de buscar, red-

bir y transmitir o difundir info111í1Cilin; el derecho de buscar y trans
mitir constituiría el aspecto activo de la libertad, y la de recibir·
el aspecto pasivo. 

La libertad de infonnaci6n cubre tanto el tradicional derecho hu

mano de libertad de prensa cam:> las libertades correspondientes de los 

otros medios que existen, tales ccm> la radio, t.v. , cine y cualquier 

otro medio de comunicación concebible que pueda existir a partir del -
desarrollo tecnológico. (26) 

Bourquin dice que la libertad de informaci6n deriva del articulo 

19 y comprende 4 facultades: 

i) recoger o reunir 

ii) transmitir o cOlllJJlicar 

iii) publicar, divulgar, emitir o transaitir noticias; ideas u opinio

nes y 

iv) el derecho de recibir noticias u opiniones por cualquier medio de 

información. (27) 

VII. Para Enrique Géliooz-Re}no el cmplt9mto del derecho de la liber- -
tad de expresión es el derecho de todo ciudadano a estar info1'11111do y -

fue fo1111Jlado por primera vez en el articulo 19 de la declaración. En 

su concepto este nuevo derecho .._.,s se aparta de los términos en - -

que se habi'.a contemplado la libertad de expresión en la declaración de 

198 , pues mientras que aht corresponclfa a las libertades tradiciona-
les consideradas COlllJ poderes de hacer (pouvoirs d' exiger o freedoms 

for). En este nuevo plantellllliento el Estado no queda pasivo sino rei

\"indica una intervención positiva. A partir de lo anterior, y con la 
mirada puesta en la legislación, este autor, en \Sla definíci6n cercana 
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a la de Desantes, afinna que el Derecho de la Infonnación es aquella - -
parte del ordenamiento jurtdico que tiene como objeto la regulaci6n in§_ 
titucional de la infonnación. (28) 

Joseph Folliet reconoce que el artículo 19 de la declaración de --
1948 hace mención explícita al derecho a la infonnación aunque enfocado 
más la libertad de expresión que el derecho a la infonnaci6n. Afinna -
que los textos pontificios contiene también el derecho a la infonnación. 
Sostiene que los fundamentos de este derecho se encuentran en la doble 
consideraci6n del hombre contemporáneo como sujeto de derechos univers!!_ 
les (derechos h1.111aI1os) y como miembro de la ciudad moderna (J;stado). 

El principio del derecho a la infonnación tendría como consecuen--
cias: 

i) Libertad para buscar infonnaci6n con límite del secreto justifica
do por bien cOllÚl. 

ii) Libertad de circulación de noticias, en el sentido de la práctica 
del libre cambio de infonnaciones. 

iii) Libertad de conn.micación, que se refiere a la libertad de expre -
sión, por las libertades de palabra, de escrito y de imprenta. (29) 

Para Remedios Sánchez Ferriz, el derecho a la infonnación recoge -
varios aspectos: el derecho a infonnar, fónnula moderna de la libertad 
de expresión, misma que debe ser entendida en sentido amplio, pues no -
se refiere a tal derecho como privilegio de una minoria de profesiona-
les, sino a todos los individuos, lo cual no impide que de hecho sea -
ejercido regulannente por una minoría de profesionales. El segundo as
pecto supone el derecho a ser infonnado referido básicamente a la colef_ 
tividad. Este aspecto es nuevo y supone un deber de infonnar por parte 
de los gobernantes. (30) 

Contra la opinión que ve en la declaración y en los textos que le 
siguen el reconocimiento del derecho a la infonnación Sánchez Ferriz -
piensa que esto no es ast. Fundamenta su opinión en que, derivado de -
la redacción del precepto, se sigue que el derecho a la infonnación es 
una facultad derivada de la libertad de opinión y expresión. Ella --
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afirma que esto no es así, porque el derecho a la informaci6n en sen-
tido amplio, es c011q>rensivo de la libertad de opini6n o derecho de in

.formar y del derecho a ser informado. Fn otras palabras, P,Orque estos 
dos derechos no quedan subordinados uno al otro, aunque sus funciones 
sociales se hallen estrechamente vinculados. (31) 

En segunda raz6n que argt111enta la misma autora, es que parece es
tablecer wi derecho a la informaci6n como el derecho que tienen tod~ 
a cOllllllicarse entre si en un plano oorizontal. pero no configura el. - -
derecho en la di.mensi6n vertical, que corresponderla a la vertiente - -
del derecho a ser infonnados. (32) 

Resulta asl que para Sánchez Ferrlz no parece tan evidente que en 
· el articulo 19 de la Declaraci6n se configure un verdadero derecho a -

la información, lo que se hace aún mls evidente en los doclnentos in-
ternacionales que le sil!'len, pues los deberes y responsabilidades que 
establecen están tomados desde el álllbito del sujeto titular de la li-
bertad de infonnar, sin referirse en absoluto el otro sujeto, que fren 
te a este estuviera obligado a informar. 

X. El derecho a la informaci6n, conc derecho a ser infonnado ha reci 
bido según esta autora, su mejor fo111Ulaci6n en la Enclclica Pacein en 
Terris de Juan XXIII de abril de 1963, en cuyo pArrafo 12 se lee; 

"El hombre exige. adeal4s, por derecho natural. el de 
bido respeto a su persona, la buena reputaci6n so--=
cial, la posibilidad de buscar la verdad libremente 
y, dentro de los limites del orden mral y del bien 
caMln, manifestar y difundir sus opiniones y ejer-
cer una profesi6n cualquiera, y, finalmente, dis -
ner de una infonnaci6n ob'etiva de los sucesos 

Fncuentra aqul una fornulaci6n del derecho a ser infonnado llllCho - • 

m§s coq>leta que la de "recibir informaciones" del articulo 19. Lo ant! 
rior porque la palabra "disponer" inqllica que, para que un sujeto pueda 
hacerlo, necesarirunenteotro, en fonn.~ previa, debe- de haber puesto a su 
disposici6n la infonnacl6n a que aquél tenla derecho. Se piensa en dos 
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sujetos, uno que facilite la infonnaci6n y otro acreedor que la reci -
be. (34} 

En segundo lugar, es significativa la expresi6n sucesos públicas, 
ya que aparece un interés jurídico y \Dla delimitaci6n del derecho a -
ser infonnado, en concreto, sobre los cuesos p(blicos en cuanto que -
el individuo social necesita estar enterado para poder participar act!_ 
vmente en la vida polltica. ~r otro lado. si el derecho queda en -
en este contexto circunscrito a los sucesos p(jblicos, también.puede h!_ 
cer pensar en W1ll delimitaci6n del sujeto obligado a dar informaci6n; 
aquel que conozca de tales sucesos públicos. es decir, los poderes pú
blicos. 

lo anterior aparece con toda claridad en la Encíclica Gaudim et -
Spes, que seftala que entre todo aquello que le es al hombre necesario 
para llevar una vida verdaderamente humana sefiala en forma explicita -
el "derecho a • • • una adecuada infonnación". En el nímero 59 del 
111.ÍSJll) doanento se lee: 

"Todo esto exige tal!bi~n que el hombre, con tal que 
respete·el orden 11Dral y la utilidad COl!Úl, puede 
libremente buscar la verdad, y exponer y divulgar 
su opini6n, y cultivar cualquier foilllll de arte y -
ser, finalmente, informado de los acontecimientos 
PQblicos" (35) 

XI. Para Manuel Fern4ndez Areal, el derecho subjetivos a la infoI111!. 
ci6n tiene dos caras: el derecho a informar y el derecho a ser infonJI!. 

do (36). Este autor acepta que en la declaraci6n de 1948 se fonrula -
este derecho junto a formulaciones más concisas en la Enciclica Pacen 
en Terris de Juan XXIII (:~7). En el articulo 19 se encuentra una se-
rie da facultades del hombre que aluden a su capacidad para C0111lJlicar
se con los dem!is, mismas que son reconocidas taxativamente en las mis 
lllfJdernas constituciones actualmente vigentes. 

Junto con lo anterior este autor entiende al Derecho de la Infor-
111&ci6n ccm> disciplina juddica; nace ante la necesidad de reglmnentar 
y organizar el ejercicio de un derecho natural del hombre, el derecho 
a informar. Define asi a este derecho corro " el conjunto de nonnas j!:!, 
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rídicas que tiene por objeto la tutela, reglanentaci6n y delimitaci6n 

del Derecho a obtener y difundir ideas, opiniones y hechos noticia -

bles" {3g) 

XII. Eduardo Novoa sen.ala que el derecho a la infonnaci6n supone una-

ambivalencia sin .la cual no puede ser c~rendido no aplicado. Esta 

consiste en que comprende sinultaneamente el derecho a emitir infol'lll!!. 

ci6n -que teoricamente corresponde a cualquiera pero que en la práct:!_ 

ca es ejercido por s6lo unos pocos- y otro derecho -del cual son ti t:!!_ 

lares todos los hombres- de recibir informci6n (39). Cada uno de e~ 

tos de~s tendría titulares y contenidos distintos~ El derecho - -

tendrla asl dos vertientes distintas. el derecho de dar y el de reci

bir información. 

XIII. Desde sus orlgenes la UNESCO ha tratado el derecho a la infonna-

ci6n. F.n marzo de 1947 realiz6 ma encuesta sobre los problemas teó

ricos sucitados por el proyecto de declaraci.6n universal de los Dere

chos del lbmbre. En el docunento que resultó de esa indagaci6n se ~ 

conoció el carácter político del derecho a la infonnación y se -

redacto una lista de los derecho a la info1W111Ci6n y se redactó -

una lista de los derechos fundamentales que err opinión de la comisión 

de principios f ilos6f icos de los derechos del lxlmbre de la UNESCO to

dos los hombres estarla de acuerdo en reconocer. (40} 

El derecho a la infonnaci6n ocupo el nQmero 7 de esta lista y -

fue descrito diciendo que: 

''Todos los hombres tienen derecho a- la informaci6n
m4s completa y e.'<acta procedente de toda~ las fuen 
tes importantes con el fin de que.puedan descmpefti"r 
el papel que les corresponde en la sociedad hl.1113na. (41) 

~ acuerdo con Granados Oiapa el· princiJBl contribuyente a la 

redacción de este concepto fue René Mlheu, quien estimaba un error s~ 

guir considerando a la libertad de informci6n con> un complementó de 

la libertad de expresión. Concebfa al ~rec:ho a la infonnaCi6n como 

"la prolongación natural al derecho a la educación" y sustuvo que: 
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"Incluir en la lista del hombre de los derechos del
hmbre al derecho a la infonuci6n no significa sim 
plemente el anhelo de acrecentar o mejorar los cono 
cimientos puestos a disposici6n del pliblico. signi::
fica exigir una revisi6n radical de la funci6n de -
la infonnaci6n. Significa considerar los procb:tos, 
los procedimientos y hasta la propia·organizaci6n -
de la industria, no desde el pmto de vists de qui~ 
nes controlan su producci6n sino desde el "'aulo de 
la dignidad de aquellos que. en adelante-, tienen de 
recho a que se les proporcionen los miclios de un -::
pensamiento libre" ( 42) 

La concepci6n anterior se diluy6 en la cleclaraci&l de 1948. 

XIV. En el info1111e de la Comisi6n Intermcional para los probleaas de -

CCl!Ullicaci6n e infoI111Scil5n de la UNESa>, ccinDcido· cam informe Mee Bri

de, se identifica la libertad de infommcie5n y el derecho a la infonna'." 

ci6n. Este consistida en el derecho que tienen todos los miembros de 

la cOllUlidad a estar constante91lte al corriente de los acontecimientos 

que pueden interesar a interesarles en su existencia, orientar su refl!_ 

xi6n y llKJdificar sus desiciones. Todo ello en una clmensi6n cada vez. -
nayor a mdida que las nuevas tkrti.cas pemi ten extender la info~ci6n 
del marco local, al nacional y al internacional. De esta libertad de -

infonnaci6n se desprende la libertad que tiene el info1111ador de entera!. 
se de hechos y doa.mentos frente al secreto que resguarda a los asuntos 

ptlblicos y a la libertad de diñmdir lo que lleva a su cooocimiento. ( 43) 

XV. Finalmente para una parte de la doctrina, especialmente la desatT!:!_ 

llada en Francia, el derecho a la infonmci&l se entiende coltKl un dere

cho a la informaci6n de los administrados. (44) Lo interior parte de -

de considerar que el ciudadano frente a la emme lllquina administrati

va no es sino un "administrado sujeto" desprovi"sto e indefenso ante las 

negativas de la administracil5n, la que se -stta nmaente a contestar 

las instancias de los administrados, indicar los motivos de sus decisi!?_ 
nes, cOllllalicar los docunentos adlni.nistrativos, etc. 

F.n esta concepci6n el derecho a la infonaci&l se ejerce por los • 

ndministrados frente a la administraci6n pQblica. en ejercicio de una • 

potestad establecida por la·ley en distintas disposiciones, algunas de 
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nuy reciente creación. (45) 

6.2.3. t- -U. doctrina en Mwco 
Fn Ml!xico Ia refonna al articillo 6 provocó una gran cantidad de -

opiniones respecto al derecho a la infonnación. . En general exis
tió t11a gran confusi6n y ppcos intentaron una delimitación del concep
to. Más bien se debatió su naturaleza entre quienes lo consideraron -
un derecho social y quienes pensaban que era una libertad individual. 
l.Ds debates es la Cámara son un ejemplo de lo anterior. (~6) 

I:Urante las Audiencias PCiblicas fueron nuy pocos los que en sus -
ponencias intentaron delimitar el concepto del derecho a la infonna -
ci6n. El debate fue sobre si se debía o no de reglamentar, pero no -
sobre lo que se iba a reglamentar. (47) Desde luego que hubo 11111ti-
n.i de ideas y concepciones fragmentarias del derecho aunque nuy pocas 
sólidas y consistentes. 

Parad6jicamente, al convocar a las Audiencias PCiblicas el diputa
do Luis M. Farfas en su intervención hace un exposición de lo que, se
gún el, podría entenderse como derecho a la infonna.ción. En ella con
sidera a la informaci6n e~ fonna amplia, entendiendo por ella todo ti
po de conocimiento, dato, constancia de hechos o ideas que entran no -
solo a un mercado de servicios sino que se considera necesario para la 
formación del concenso politico y el desarrollo cultural y educativo -
de todos los sectores sociales que lo integran. (48) 

Sostuvo adelante que por quedar incluido dentro del capítulo de -
garantías individuales, el derecho a la infonna.ción era un derecho su~ 
jetivo público. Que el titular era siempre la persona, el individuo; 
y el sujeto pasivo el Estado. Que en el caso del derecho a la info~ 
ción, se da una doble garantía: el derecb:> a la información, y el der~ 
cho a ser infonnado; uno de carácter .individual y otro de carácter so
cial. Reconoce además que no s6lo participan el individuo y el Estado, 
sino tambiEn intennediarios que son los medios de COlllJilicación que ti~ 
nen por un lado el deber de recoger infonnación y por el otro el deber 
de transmitirla. (49) 
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Otro diput:ado, Miguel Angel Carnposeco, en Wl artículo publicado -

en 1978 sostiene que el derecho a la infonnaci6n es, en tEnninos sene.! 

llos, la facultad que tiene toda persona para obtener libremente, de -

otra persona, fuente, institución o medio de ccia.micaci6n, aquellos d!_ 
tos, hechos, ideas o conocimientos que le son necesarios para la supe!. 

vivencia ó la búsqueda de bienestar. (SO) Cuando el art. 6 establece 

que será garantizado por el Estado se fija la responsabilidad de que -

el gobierno establezca las condiciones, instalaciones y regule legal-

ioonte los procesos que habrin de nonnar la actividad infonnativa. (51 l 

Desde la doctrina constitucional varios autores se refieren al --
XIX, derecho. Para Jorge Carpizo el derecho de la inf'o1'1111ci6n es una garll!! 

da social, cuyo titular es la sociedad. Este autor relaciona el de~ 

cho a la inf'onmci6n cono uno de los derechos de la cultura actual y -

piensa que presupone Wl indice cultural minilllo. El significado del 

derecho es que no se manipule la infonnaci6n; que esta sea objetiva y 
no se defonra, que contribuya a dar opciones a la decisión política 

del ciudadano y le sirva para enriquecer su propia existencia. (S:!) 

XX. Juventino V. Castro el derecho a la infonnaci6n se compone de lUla 

facultad o atribución doble: el derecho de dar info1'1113ci6n y el dere-

cho de recibir información. El derecho a dar infonnaci6n -especie de 

la e~-presi6n o manifestación de las ideas y pensa111ientos- ya estaba S!!_ 

ficientemente previsto, y tan s6lo se ratifica y subraya con la adi--

ci6n. ID importante es el derecho a recibir info11113ción. La infonna

ci6n puede perdirla todo individuo, y debe proporcionarla el Estado, -

quien el obligado y debe garantizar que se Jé. En súitesis, "es aquel 

derecho que faculta a todo individuo a expresarse libremente dando in

fonnaci6n, r a recabarla del Estado la que éste se encuentre en posib!. 
lidad de proporcionarle y asegurarle". (53) 

XXI. Para Ignacio .Burgoa coincide que el articulo 19 de la Declaración 

de 19-18 h:.lbla del derecho a la infonnaci6n. Tom."lndo en cuenta este ª!. 

ticulo afinna que este derecho es complementario <le un contexto de de

rechos pGbl icO$ que converi¡en en la libertad de exrre-si6n del pensa 

miento por medíos escritos u orales. Considera que e-1 derecho a la i!!, 
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fonaaci6n es un derecho .subjetivo pllblico individual.(54) 

Finalmente Miguel Angel Granados Chapa el derecho a la infonnaci6n 

y el derecho de expresión son complementarios. Uno y otro son la cons!!_ 

graci6n jurídica del fenómeno esocial de la información colectiva; l.D'IO 

asiste al mensaje, el otro al que los recibe. Uno es el derecho de los 

cmunicadores, de los periodistas, de las empresas de c011U1icaci6n, el 

otro de los lectores, del teleauditorio, de los readioescuchas o espec

Udores •• (SS) 

La naturaleza juddica del derecho a la infonnaci6n consiste en ·

ser Wl derechO social, cuyo titular son los ciudadanos, convertibles en 

1.11 derecho individual cuando cada uno de ellos lo ejerce aisladamente -

o actuando en grupo. El témino infonnación alude a la infomaci6n co

lectiva, entendiendo por esta el conjunto de estnx:turas y procesos de~ 
tinados a difundir a grandes públicos hechos y conceptos de interés ge

neral (56) 
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6.3 La Yuxtaposici6n de los tArminos Derecho e Xnformaci6n. 

La expresi6n "derecho a la informaci6n" esta compuesta por 

dos sustantivos mult!vocos. Por esto creemos indispensable, antes 

de aproximarnos a la definici6n del derecho a la informaci6n, pro

nunciarnos sobre el sentido de cada uno de estos t@rminos y de ah! 

pasar al nuevo concepto que surge de su yuxtaposici6n. 

6.3.1 La eXPresi6n "derecho". 

Nuestro punto de partida ser4 la expresi6n "derecho". Pocas 

cosas referentes a la sociedad humana tan controvertidas como ¿que 

es el derecho?. Esta interrogante ha producido infinidad de res

puestas de todo tipo; descriptivas, teleol6gicas, hist6ri~as, so

ciol6gicas, etc. No es nuestra intenci6n abordarlas ni pronunciar

noa sobre.. ellas. S6lo pretendemos señalar, a-grandes l!neas y en 

un nivel alto de abstracci6n, cuando nos encontramos frente a "de

recho"; es decir, cdales son los rasgos característicos de ese obje

to designado por la palabra y en que sentido se utiliza esta cuando 

se dice que alguien tiene derecho a algo. 

Siguiendo a H.L.A. Hart (57), podemos afirmar que la caracte

r!stica m&s general y reelevante del derecho, es que su nresencia 

indica que cierta conducta deja de ser optativa para convertirse 

en obligatoria -sea en su realizaci6n o en su omisi6n-. Para que 

los individuos realicen esta conducta es necesario contar con ele

mentos persuasivos de fuerza suficiente para alterar el cuadro ha

bitual de aus motivaciones. En principio este elemento es la amena-
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za de un catigo ~8) que se actualizar1a al no conformarse con 

la conducta requerida. 

Junto con lo anterior la presencia de derecho implica la 

existencia de instituciones sociales reconocidas y organizadas den 

tro de la comunidad pol1tica, que son las que declaran que conduc

tas dejan de ser optativas, cuales son las sanciones y quien las 

aplica. 

A las órdenes o mandatos que establecen las conductas que 

dejan de ser optativas se les ha denominado normas jurídicas. Es

tas son el medio (oral o escrito) por el cual se establece que una 

conducta es obligatoria en algdn sentido, o dicho de otra forma, 

establecen deberes de conducta. Las normas constituyen las "c~lulas" 

del derecho. 

Lo anterior no da cuenta del contenido de las conductas que 

se establecen en obligatorias. Este problema ha sido tambi6n mate

ria de ref lexi6n a lo largo de la historia y ha recibido muchas 

respuestas. Baste señalar que se acepta que el contenido de las 

normas está determinado por las condiciones sociales y tiende a 

proteger creencias, valores, actitudes e inter.6ses de la comunidad 

para la que son emitidas. Lo anterior permite entender que su con

tenido no es inmutable y cambia con el tiempo y de una sociedad a 

otra. 

Ahora bien, ¿que debemos entender cuando se dice que alguien 

tiene derecho a algo? A reserva de volver adelante sobre esta cues

ti6n (59)podernos decir que estos significa que un individuo esta 

facultado por una norma a realizar cierta conducta. En sentido in-
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inverso, esta misma norma le impone a cualquiera que pudiera o

ponerse a su realizaci6n la obligaci6n de abstenerse de hacerlo. 

En caso de que no lo hiciera, el primer sujeto puede acudir ante 

las instituciones que correspondan que lo protegeran en su preten

si6n, obligando al segundo sujeto a adecuarse a la conducta impues

ta por la norma. 

6.3.2 El concepto de informaci6n 

Dedicamos el primer capitulo de este trabaj,o a estudiar el 

concepto de informaci6n, por lo que sólo recordaremos que esta es 

el contenido de la comunicación; en este sentido las noticias 

datos, hechos, opiniones e ideas necesarias para entender de un 

modo inteligente las situaciones individuales, colectivas, nacio

nales e internacionales y estar en condiciones de orientar la . 

acci6n. 

Dijimos tambi~n que informaciOn y comunicaciOn son t~rminos 

que se implican mutuamente y remiten a un sólo proceso de relación 

social que, en Qltima instancia, fundamenta la sociedad:.:.bumana;; .. 

Conforme la organizaci6n social se hace m!s compleja y el hombre 

desarrolla medios y t~cnicas que aumentan $US posibilidades in-

formativas y comunicativas , los procesos informativos 

cPecen en su importancia. La informaci6n es hoy, m~s que nunca, 

una necesidad individual y social, y por lo tanto un bien (econ6-

mico, pol!tico y social) suceptible de protecci6n jur!dica. 

Lo anterior no es una novedad, La historia nos muestra como 

desde hace muchos siglos aspectos relacionados con la informaci6n 

han sido objeto de regulaci6n jur!dica. Especialmente a fines de 

la edad media y en el renacimiento (etapas en las que se sientan 
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las bases del mundo moderno) en que la emisidn de informaciones 

comienza a ser objeto de un estatuto jur!dico que llevar& final

mente a la constitucionalizacidn de las libertades de pensamiento, 

expresi6n e imprentaC!í°éajo estos principios aparecen los moder

nos medios de comunicaciSn e informacidn. 

6. 3. 3 El derecho a la informacidn. 

La primera mitad del siglo XX ve con asoabro un impresionan

te desarrollo tecnolCSqico y social que, junto a dos sangrientas 

guerras, transforma el mundo y sus Yelaciones, especialmente las 

estructuras de la informacidn. Justo aqul, a la mitad del siglo, 

con la Declaracidn Universal de los Derechos del Hombre de 1948r 

aparece el concepto de derecho a la informacidn. 

El concepto es nuevo s6lo en cuanto viene a substituir a los 

anteriores, mas restringidos, de expresidn e imprenta que resul

taban insuficientes para comprender y dar respuesta a la amplia 

y compleja actividad informativa. (61) 

El derecho a la informacidn engloba ast todas las libertades 

pero aporta algo mas.pues, en un· intento de respuesta qlobal al 

proceso informativo, plantea el acceso y participacidn de los 

individuos y los grupos sociales en una corriente bilateral. 

Aclaremos lo anterior. Las condiciones actuales de la infor

macidn, y loa estudios que se han hecho sobre el proceso informa

tico, impiden ver aislados los elementos que intervienen en cual

quier relacidn informativa. Los dos tfrminos de esta -aalsor y re

ceptor- estan interrelacionados y no se puede entender el uno 

sin el otro. La comprensidn jurldica del fen6meno no pod!a paaar 
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por alto esta situaci6n; de ah1 la necesidad de un concepto que 

en forma global comprendiera .ambos aspectos. Es por esta razón 

que la concepción que ve en el derec4o a la informaci6n un com

plemento de la libertad de expresidn debe ser superada pues el 

primer concepto comprenden al segundo. (62) 

El ~oncepto de derecho a la informaci6n agrupa un conjunto 

de tres facultades interrelacionadas -difundir, investigar y 

recibir informaci6n- agrupadas en dos vertientes, a saber: 

a) el derecho a informar 

b) el derecho a ser informado, 

En seguida desarrollaremos brevemente el sentido de cada una de 

estas. 

a) El derecho a informar: Esta parte,que comprende las fa

cultades de difundir e investigar, vendr1a a ser la f6rmula·mo
(63) 

derna de la libertad de expresión. Ecto porque la libertad de 

expresi6n no es ya suficiente para referir la complejidad del 

proceso informativo ni sus mecanismos de protecci6n suficientes 

para asegurar en las sociedades modernas la existencia de una ca-

municaci6n libre y democrática. (64) 

Este aspecto del derecho supone,en mucho,el replanteamiento 

de la regulaci6n de los medios de comunicaci6n en tanto las con

diciones actuales hacen que el acceso a estos por parte de los 

grupos sociales significativos sea limitado cuando no inexiscente. 

Supone tambidn el establecimiento de fuentes de informac16n abier

tas al püblico as! como el acceso a los documentos administrativos 

y bancos de datos de car&cter público. 
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b} El. derecho a ser i:nformado. 

El segundo aspecto del derecho a la infor1111ci6n, que no 

ae entiende aino en rel.acic5n con el. anterior, ea la facultad de 

recibir infox.aciones. Ea te segundo upecto ea quiz& el. m(• 

novedoso y se refiere b&aicu.ente al derecho del indi.viduo y de 

loa grupos sociales, a eatar inforaadoa de loa auce90a pGblicoa 

y en general. de todas l.aa *nforaaciones que pudieran afectarlet 

en su eziatencia. Todo l.o anterior para l.oc¡rar que el. individuo 

oriente su accJ.Gn y participe en la vida polltica de su comuni-

dacl. 

Algunos autores (65) consideran esta vertiente como la parte 

paaiva del. derecho a la informaci5n. Cref!SIOs que#precisal!lente,el 

aentido del derecho a aer infor11ado ea que, desde el punto de 

vista del receptor, se abandona la pasividad al tener l.a posibi

lidad jurldica de ezi~ir al sujeto obligado la informac16n a que 

tiene derecho con las caracterlsticas que aeñalm110s adelante. 

Tenemos asl que el derecho a la 1nf ormaci6n es un conjunto 

de tres facultades interrelacionadas -investigar, recibir y difun• 

dir informaciones- que busca dar respuesta global a los oroblemas 

de las act\Mles estructuras de la informaci6n~66~ora bien, en 

tanto el concepto de infor1Ulci6n que utiliza110a comprende las 

distintas formaa de la inforiaaci6n -hechos, •atoa, noticias, opi• 

niones, ideas- es necesario• diferenciarlos pues presentan carac

terlaticas y realizan dlv.rsaa funciones. S~lo a partir de lo an

terior es posible detenninar au trataaiento jurtdico. 
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6.3.4Los tipos de información. 

El criterio que seguiremos para su diferenciación es el del 

mayor o menor gra~o de objetividad, criterio que si bien no est4 

exento de problemas, resulta suficiente para nuestro propósito. 

a)La información objetiva: bajo este rubro se comprenden hecho••· 

datos y noticias. Antes de entrar en su caracterización ea necesa-

rio presentar el problema de 1a objetividad. Louis Couffignal 

dice al respecto: 

·"Una inrormaci6n es objetiva para un individuo si, 
colocado otra vez en la misma situación, recoge 
de nuevo la misma información, y para una.colecti 
vidad si todo el grupo de hombres que pertenecen
al mismo medio social que el grupo de hombres que 
ha recogido la situación, colocados en la misma 
posición, recoge la misma información" (67) 

Lo anterior, aunque correcto en principio, no es tan senci-

llo. La objetividad completa no existe pues interviene necesaria-

mente un elemento subjetivo. Los hechos, datos y noticias toman 

su sentido en las estructuras significativas de quienes los reci

ben. La objetividad pura no existe m&s que en las maquinas. Lo 

que se puede pedir al sujeto es honestidad en la emisión de in

fonnación: la no deformación intencional. En muchas -0casiones la 

"objetividad" requiere la explicitación de la posición del sujeto 

ante el objeto que informa. 

Con las reservas que hacemos del concepto de objetividad, a 

la emisión de noticias, ~echos y datos se les pueden exigir las 

siguientes condiciones~8tstas caracter!sticas pueden ser perfec

tamente contenido• en normas· jurtdicas: 
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Desde el punto de vista jurídico, en principio, las opinio

nes pertenecen al individuo. Este no debe ser molestado cual

quiera que estas sean y tiene el derecho a expreaarlas libremen-

te. cuando las opiniones dejan de ser individuales y se 

convierten o creencias generalizadas no• encontramos ante la o-

pini6n pdblica, aunque en realidad no exista opini6n sino opi

niones. Si respecto de las opiniones individuales existe el de-

ber de respeto y la facu1tad de expresarlas, con mayor raz6n -

cuando se trate de grupos sociales jur~dicamente orqanizados, 

que representen una corriente de opini~n. En este casoJestos 

deben tener acceso a los 1119d1.os de comunicacidn social. 

El Bstado no sdlo debe respetar las opiniones sino promo
' 

ver su difuaidn en busca de la pluralidad, requisito par~ una 

aut@ntica participacidn pol~tica. Debemos advertir que la diver

sidad de fuentes no es il)Wl1 a pluralidad de opiniones. . Por 

ello una de sus condiciones es la democratizaci6n de los medios de 

comuncacidn social que peraita un real acceso de los qrupos socia

les a loa medios de C011Unicaci6n. 

Las ideas anteriores nos conducen a examinar la critica po-

lítica. La politica, como lugar de articulacidn de los conflictos 

y de direccidn de la sociedad, es un espacio que se desenvuelve 

entre el ser y el deber ser y por tanto suceptible de evaluacidn 

critica, evaluacidn que debe ser comunicada socialmente. En este 

sentido la crítica polltica es una acci6n de comunicaci~n social 

que permite la partic.t-ctGn del individuo en la vida social. Anu

larla implica un mon6logo que lleva al autoritarismo y la cancela-
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ci6a de la• libertad••· 

.. obvio que la crltica, en tanto juicio, aupone una poai

ci5n ante la realidad. Por eato reaulta aitologla hablar de cri

tica objetiva, en todo caso debe hablarse d• crltica boneata. 

OtEO ranta ... en la llmuda crltica conatructiva. Bl el..anto 

r9D09ador puede •mr da•eable como contenido del ejercicio cri

tico, pero nada •• opone a que el aapecto evaluativo aea menoa

preciado. Bn todo cam el dialogo alrededor de la critica hones

ta •• recon•tructor de la realidad1 lo• el ... ntoa de •objetividad• 

y conatructividad• no pueden aer exigidos como eleJ1eDtoa da la 

critica. (70) 

Bl panor ... que presenta la realidad legialativa a• pobre, 

puea la• leyea aplicativa• de las COnatitucione• en qua ae con

tiene el derecho a la informaciOn dan una rec¡ulaciOn eacasa del 

derecho a ejercer la crltica, que •• propone C0110 uno de los con

tenido• del derecho a la informaciOn. Al reapecto •a afirllll1 

•sate punto de viata de la• legialacione• naciona
l•• ea inadecuado. Baata aceptar una concapciOn 
ISOderadament• dt1110Cratica para convenir qua la -
polltica ea coaa de todoa. El gobierno, ciertamen 
te , ea coaa de poco•1 de lo• poco• que, de un .¡; 
do u otro, aon deai9nado• al servicio de la comuii! 
dad. La comunidad y a toda• •u• parte• tienen al 
derecho a jua9ar -criticar- a aquello• que eJIPra•~ 
.. nte han deaignado. Donde ••ta critica no exiate 
no hay reconociaiento practico del derecho a la -
partictpaci8n deiaacr&tica• (71) 

Bl GltillO. ealab&n que, con .. yor proxiaidad a la eubjatividad va

.,. a eatudiar, aon la• id-•. Da.,_,• C098naar por proponer que 

••l 00110 ño hay objetividad pura •aepoco exiate eubjetividad abllo

lu~. 'IWMla idea .. repreaentacten da una realidad y eupane una ac

~ltu4 frente al mundo que eonatruye. 
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Las ideas se agrupan y configuran ideas de vida (72); con

cepciones totales sobre el acontecer histórico y social. En mu

chas ocasiones los hombres se agrupan alrededor de estas ideolo

g!as en diversas agrupaciones, partidos pol!ticos, grupos de 

opinión o cualquier otra forma en que se denominen. A trav8s de 

estas agrupaciones puede ejercitarse mas facilmente el derecho 

a informar, en cuanto a contenidos ideológicos y acciones so

ciales. 

A veces la propagación de las ideologlas adquiere la forma 

de propaganda, cuestión que es totalmente legttima. El peligro 

aparece una vez mas cuando la propaganda es disfrazada de infor

mación objetiva. La propaganda ideológica, como la publicidad co

mercial, deben ser difundidas y recibidas como tales. 

La información contenida en las ideolog!as construye reali

dad. Por esto debe ser garantizada su difusión en un ambiente 

de respeto y critica. Estos aspectos no son f4ciles de conseguir 

en nuestros d!as ya que es frecuente, aOn en reg!menes que admiten 

la pluralidad de ideolog!as, denominen en forma peyorativa "pro

paganda" a la difusión o recepción de ideologlas distintas a la 

oficial. El planteamiento del derecho a la información supone 

buscar creativamente el modo de garantizar y lograr un ejercicio 

equilibrado en la difusión y recepción de todas las formas de in 

formaci6n,de todos los interlocutores sociales incluido el Estado. 

El l!oector agudo habra notado que la idea de informaci6n que 

manejamos se aproxima al concepto de educaci6n, o que por lo me

nos existe una estrecha vinculación entre ambos. Por esta razón 
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y con acierto, hay quien ve en el derecho a la información una 

prolongaci6n del derecho a la educación. En este sentido es po

sible encuadrar a la información dentro de la perspectiva amplia 

de la cultura. Sobre estos aspectos ampliaremos adelante cuando 

intentemos una sistematizaciOn de la materia del derecho a la 

informaciOn. 

6.4 La naturaleza del derecho a la informaci6n, 

Xntentaremos a continuaci6n determinar la naturaleza del 

derecho a la información, Para ello seguiremos la siguiente es

trategia. Examinaremos en primer término alguna de las ideas que 

se dieron en México sobre la naturaleza jur1dica de éste En 

seguida propondremos~a grandes 11nea~una teor!a de lo que es un 

derecho subjetivo para estar en condiciones de saber si el derecho 

a la informaci6n en el orden jur!dico mexicano puede ser conside

rado como tal. Finalmente sugerimos una alternativa para su 

caracterizaci6n. 

6.4.1 Algunas ideas revisables. 

En México, la naturaleza del derecho a la información generó 

bAsicamente dos tesis. Una que lo consideró un derecho individual 

y otra que lo reconoci6 corno un derecho social. Creernos que el 

debate que se entablO entre estas dos corrientes, se debiO a la 

f6rmula indirecta e insuficiente de la reforma, a no tener claro 

el contenido del derecho a la inforrnaci6n y. a una enorme lige

reza en el uso de la terminolog1a. El siguiente pArrafo es buen 

ejemplo de los exesos retóricos a los que se lleg6: 

"nuestro articulo 6 constitucional, al incluir en 
forma irrestricta el derecho a la informaci6n g~ 
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rantizado por el Estado, precisa una garant!a in
dividual y social. Se faculta al hombre para -
buscar., procesar y transmitir informaci6n, y ra
dica en la propia sociedad el derecho de ser in
formado (sic) por todos los medios de cornunica-
ci6n existentes dentro del Estado ••• " (73) 

La tesis que tuvo mayor aceptación fue la que sostuvo que 

el derecho a la informaci6n era un derecho o garantía social, 

sin embargo tanto los diputad~s,yaquellos que presentaron po

nencia en las audi•nci:as. .: p6blicas, corno los autores desde la 

doctrina utilizaron esta expresi6n con distintos sentidos. 

Hubo quien dijo que el derecho a la información era un derecho 

social,para de ah! deducir que su titular era la sociedad, cues

ti6n que es totalmente inaceptable ·como explicaremos cuando estu-

diemos los sujetos. Otros utilizaron esta naturaleza para oponer

la a los derechos individuales. Los más se inclinaron por entender 

el derecho, como un derecho de ciertos grupos sociales que no 

tienen acceso a los medios de difusi6n. ( 7~ 

En este 6ltimo sentido es como la doctrina constitucional 

entiende el término de garantta social,(rnismo que utiliz6 el 

dictárnen de la C~rnara de Diputados).Al respecto Jorge Carpizo 

explica que las garant1as individuales protegen a todo hombre1 

en cambio las sociales protegen al hombre como integrante del 

grupo social, espec1ficamente a los grupos rn!s débiles que his

t6ricamente se han visto op~irnidos. Son los mínimos jurídicos que 

aseguran condiciones indispensables de subsistencia (75). 

Con mayor extensi6n el Dr. Héctor Fix sostiene que el dere-

cho social puede considerarse desde dos aspectos: en una aprecia-

ci6n amplísima abarcar1a todos los sectores jurídicos que han 
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evolucionado de acuerdo al principio de socializaci6n del de 

recho. Desde este punto de vista cubriría prácticamente todo el 

campo jurídico. Pero en sentido estricto se deben considerar s6-

lo aquellas disposiciones jurfdicas nacidas con el prop6sito fun

damental de tutelar a las clases econ6m1camente ddbiles, en espe

cial obreros y campesinos, y por extensi~n a todos los miembros 

desvalidos de la sociedad. (76) 

Las ideas anteriores son suficientes, En el contexto jurfd~ 

co mexicano debemos entender por garantfas o dezechos sociales 

aquellas que protegen a grupos especfficos dentro de la socied•d, 

especialmente obreros y c~pesinos, En este sentido no tiene por 

qu~ oponerse a las garanttas individuales puesto que tienen obje

tos distintos. ( 7~ Ahora bien, ¿puede sostenerse que el dere-

cho a la informaci6n se otorga a un grupo socia1 determinado? No 

lÓ creernos así. Hemos dicho que el derecho a la informaci6n es 

un derecho humano, y por tanto se otorga en principio a todas las 

personas. Tan es asi que todos los instrumentos internacionales 

de derechos humanos lo reconocen. 

Aceptando la tesis de considerar el derecho a la informaci6n 

corno un derecho humano, consideraremos la clasif icaci6n de éstos 

para saber si a partir de ella es posible determinar su ·naturale 

za. Dentro del espectro de principios de clasificac16n existen 

tres que son los mayormente aceptados, El prime.To toma en cuen

ta el sujeto titular, el segundo ou naturaleza y l~ tercera la 

importancia o valor de los mismos (79). De ~stos el que sirve a 

nuestro prop6sito es el segundo. 
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Este planteamiento distingue: 

l. Los derechos de libertad individuales, también llamados de

rechos civiles, que son los que reconocen determinados ámb~tos de 

acci6n a la autonom!a de los particulares, garantizando cierta con 

ducta frente a los dem4s miembros de la sociedad política y frente 

al mismo Estado. Incluyen una pretensi6n de excluir á los demAs su-

jetos del ámbito de acci6n de sus titulares. 

2. El grupo de los derechos pol!ticos o de participaci6n po

lítica a trav~s de los cuales se reconoce y garantiza la facultad 

de tomar parte en la actuaci6n o desarrollo de la potestad guber-

nativa. 

3. Un tercer grupo de derechos humanos es el de los llamados 

en forma gen~rica derechos sociales, o mas específicamente dere-

chos econ6micos, sociales y culturales, cuya característica es 

que co~stituyen pretenciones que los ciudadanos, individual o co

lectivamente, pueden esgrimir frente a la actividad social y jur! 

dica del Estado, es decir, implican una facultad de exigir al. Es

tado determinadas prestaciones positivas. 

Las consecuencias de aplicar este marco de clasif icaci6n. al 

derecho a la informaci6n supone considerarlo, en primer lugar-co

mo una libertad individual en tanto reconoce una 4rnbito de acci6n 

a la autonom!a de los particulares·. Estos tienen la fa~ultad de 

difundir e investigar informaci6n. Por otro lado, el de 

recho a la informaci6n permite la pretensi6n de los ciudadanos 

frente a la actividad del Estado en determinadas prestaciones po-
- ·' 

sitivas, por ejemplo el acceso a la informaci6n y dÓcumentac16n 
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administrativa. En este sentido seria considerado un derecho 

eocial. Resulta asi que desde ·esta clasificaci6n el derecho a la 

informaci6n tiene una doble naturaleza. 

Lo anterior provoca indeterminaciones e imprecis16n. El ej8!!! 

plo -'• claro lo tenemos en M8xico. Quienes poetularon la natur! 

lesa individual del derecho era porque contemplaban loa aspectos 

relacionados con la• libertades de expresi6n, prensa o informaci6n. 

Por otro lado, quienes so•tuvieron su naturaleza social contempl! 

ban dnicamente la posibilidad de exigir del Estado la garantta y 

el acceso a la informaci6n. Lo anterior •in contar con que en 

nuestro contexto hablar de derechos sociales puede indicar otro 

sentido que ya tuvimos oportunidad de aclarar. 

Como el marco de clasif icaci6n anterior resulta inauticiente 

ea necesario buscar otro concepto dentro de la teoria jur1dica 

que describa con mayor precis16n la naturaleza jur1dica del dar~ 

cho a la informaci6n. En tanto hemos caracterizado al derecho 

como •facultad•, encontramos en el concepto de derecho subjetivo 

lo que necesitamos. 

Debemos advertir que este concepto no ha sido pacifico. Ob-

jeto de controversia, existen mGltiples teorias que lo explican. (79) 

Sin tomar partido por alguna de ellas, nuestra estrategia sera expl! 

car que son los derecho• subjetivos, que significa tener o ejercitar 

un derecho y cuales sus condiciones de existencia. Lo anterior nos 

permitir• verificar si el derecho a la informaci6n en el derec~o mexi· 

cano puede considerarse propiamente como un derecho subjetivo. 
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6.4.2 Los derechos subjetivos (80) 

El punto de partida es considerar que la formulací6n general 

que suponen los enunciados sobre derechos subjetivos ·cau es que 
. ~ ~: ... .: ·~ . ·'; / ¡ ~A· .... ,;. 

el sujeto del derecho o derechohabiente (x), tiene derecho ·coi a 

realizar una conducta determinada (¡11), que "·x tiene derech.o il -16:.'.'··: 

(o mSs simplemente 'x D ¡11'); esto mismo se entiende .si decimos que 

'ax le es permitido ¡11~. 

La idea de que la conducta que cubre el derecho es una conducta 

permitida, se aprecia f!cilmente cuando en la f6rmula general 'x D fil' 

la expresi6n 'derecho' se intercambia por frases conteníe~dó el ver~ 

bo de modo poder. Así por ejemplo el enunciado "Héctór tiene derecho 

a difundir informaci6n", puede ser substituido por "H~ctor puede.di

fundir informaci6n". 

El sujeto del derecho a quien esta permitido ¡6, tiene tambi~n 

el derecho de omitirla. De acuerdo con lo anterior x es libre de 

usar o no su derecho. En este sentido x puede tener derecho a ¡6, 

pero disfruta de su derecho s6lo cuando efectivamente realiza dicha 

conducta. 

Antes de la reducci6n de comportamientos que supone el derecho, 

la conducta es optativa; el sujeto se encuentra 'libre' de realizar-

la u omitirla. Ahora bien cabe preguntar ¿una conducta que se encuen 

tra libre de constreñimiento constituye un derecho? La respuesta 

esta al considerar la fuente de la permisi6n. 'x O 16' es un:enuncia-

do cierto s6Io si exist:é·una':fuen.te jur.!díca. cpe lo establezca. Por fuen

te debe entenderse aquellos actos por virtud de los cuales una dis-
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posici6n jur1dica (nor.na jur!dica) es vl1ida y su contenido iden

tificado. Dicho de otro aodo. 'x' tiene derecho • 'fl'. si existe 

una norma tal que conf:iera un derecho en tal aentido.(Por el __,.to 

se pa!Ja !»Gr alto que puede haber otro f~toa no jurld.tcoa por 

los que •x• preteacl• tener un derecho.) 

Debe9Ds tener presente que la conclucta que - contenido de un 

derecho se encuenua -trec!umente relacionada con h conducta ele 

los d..as y. en al.gana aecU.da. depende de la acci8n de los d..as. 

De hecho, cuando el l.egi.alador establece una noraa que ot:oqa deze

cho.. quiere que elgo ocurra; ••pretende proclucir una ventaja prl!:_ 

tica sobre una persona o el.••• de peraonaa a füa de que puedan rea

U aar c:ierta conclucta. pero al ai•mo tiellpO J.Jlpl.ica una U.1U.taci6n 

para otros. 

Aclareaos 1.o anterior. Una nonia - el. fundamento jur~dl.co -pa

ra que 'x D fl', pero &l. aismo tieapo es el. funrl--.ento jurldico para 

que cualquier otro que DO sea X se abstenqa de interferir en el de

recho de •x•. Al. ·.u.sao U-.po incl.uye la incapacidad de los d..&• 

para cambiar la si.tuac:iGn de •x.•. 

Ahora bien. el derecho representa una vantaja real simpre y 

cuando todos los ct..aa sigan l.a l~nea de conducta de no obstruccio

nar o iapec!ir que x hap la conducta peraitida. Bn caso de que otro 

intentara .o de hecho le illpidiera el. uso de su derecho. a ti9Jle, de 

rivacla de la noraa. la facultad de exi9ir que realice la conducta 

impllcita en la norma. Bata exigencia tiene el. carlcter de una orden 

y una advertencia. La a&IY9rtencia consiste en q11e en caso de no ade

cuarse a la conducta debida x pue~• acudir a ciertas inat1tucion•• 

jurldicas cuyo objetivo priaordial es proteqer el derecho, impon~en-
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do al transgresor en forma coactiva el ejercicio de la conducta. 

Las ideas anteriores nos dan una idea aproximada del funciona

miento y condiciones de existencia de un derecho subjetivo. Desde 

luego que el problema es mucho 114s complejo, paro por ahora resul

ta suficiente. 

6.4.JLa informaci6n como derecho subjetivo de inter4s pdblico 
y social. 

Apliquemos lo anterior al problema del derecho a la información. 

En primer lugar debe existir una nor11a tal que lo establezca. Esta 

es, en principio, el articulo 6 constitucional y los arttculos 13 

de la Convenci6n Americana de Derechos huaanos y el 19 del Pacto de 

Derechos Civiles y Pol~ticos. 

Esta norma establece, en favor de cualquier persona,el dere-

cho de difundir, investigar y recibir informaci6n.Estas tres facul

tades son las conductas permitidas.El sujeto del derecho tiene tam

bi6n el derecho de omitirlas. 

Para hacer efectiva el derecho en caso de vioiaci6n es nece-

sario contar con un instrumento procesal. En nuestro derecho este 

es,en principio,el juicio de aaparo, aunque la complejidad de esta 

instituci6n le reste eficacia protectora (82). Sobre esto· volvere

mos al tratar la protecc16n procesal del derecho a la inforrnaci6n. 

Estas dos condiciones nos penaiten hablar, en principio, del 

derecho a la inforrnac16n ca1110 un derecho subjetivo. Sin embargo 

hay que advertir que en tanto el derecho a la informaci6n es un 

precepto constitucional, sus consecuencias permean todo el orden 
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jur1dico. La consecuencia de lo anterior es que, para su ejercicio 

pr!ctico, es necesaria una reglamentación que complete la norma 

constitucional precisando las conductas permitidas y los sujetos 

que pudieran quedar obligados. Por otro lado el amparo da una pro

tecci6n genérica, pero •on también necesarios procedimientos espe

ctficos para la protecci6n del derecho. ( 83) • 

Una parte importante de la doctrina divide los derechos subje

tivos en p\iblicos y privados. El derecho es subjetivo pliblico cuan

do se refiere a una relaci6n estado-individuo. Es la suma de facul

tades que tiene un particular frente al poder público y significa 

bAsicamente una limitaci6n que el Estado se '. impone a al mismo. 

dejando un alftbito de libertad a los particulares que se suponen 

iguales (84) El deber del Estado consiste en no intervenir y hacer

lo ufiicamente,a petición de ~arte, para protección en caso de vio

lación. 

Esta divisi6n de derechos subjetivos debe entenderse en el con

texto de la doctrina del Estado liberal, misma que ha sido rebasada 

por nuevos planteamientos, segOn los cuales el Estado no s6lo tiene 

un deber de abstención sino debe asumir una conducta activa para h~ 

car efectivo •l ejercio de los derechos, estableciendo las condicio

nes y medios necesarios para que los grupos con menores posibilida

des puedan gozar de ellos. 

Por esta raz6n la clasificaci6n del derecho a la informaci6n 

como derecho subjetivo plblico es insuficiente, pues aquél reclama 

en forma importante la intervenci6n estatal. Es necesario acudir a 

otras categorias qu~ permitan caracterizarlos con mayor precisi6n. 
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Hemos pensado que estas son las de interés público e interés so-

cial. 

En .derecho positivo mexicano el concepto de interés público 
• t í ~· . . :. : 

encuentra su fundamento en el art!culo 27 constitucional; mismo que 

otorga a la naci6n la propiedad originaria de tierras y aguas, facu1 .· . -: :·~. :: '. -
tandola, en consecuencia, a imponer las modalidades que ~ícte .el 

interés pllblico. Esto implica, por tanto, el poder disponer de .los 

bienes para ponerlos al servicio de toda 1a comunidad, sin exclusi6n 

de nadie. En este sentido las causales de expropiaci6n de la Ley 

de Expropiaciones. 

Del mismo articulo 27 se desprende el concepto de interés ~o

cia!. Aqut se trata de modalidades a la prqpiedad para poner los 

bienes a favor de los grupos mayoritarios de la sociedad que se en

cuentran en condiciones de desigualdad. Estos bienes se ponen a su 

d1sposici6n con exclusión de todos los dem~s. Tal es, por ejemplo, 

el caso de los ejidos·. El interés social se manifiesta cuando se 

pretende satisfacer una necesidad de la que adolezcan estos grupos 

mayoritarios, solucionar un problema o mejorar sus condiciones vita-

les. ( 85) 

La informaci6n tendrá este carácter de interés pdblico y social. 

Esto porque el derecho a la informaci6n faculta a realizar las con

ductas permitidas, en primera instancia, a todos los miembros de la 

comunidad, pero en caso de conflicto con el interés privado prevale

ce siempre el interés público. Por otro lado en tanto los miembros . 

de los grupos mayoritarios no puedan ejercitarlo y para que disfru

ten de Al en forma efectiva puede declararse interé social para cie~ 

tas modalidades de su ejercicio. 
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Podemos concluir proponiendo la hi?6tesis de considerar al de

recho a la informaci6n. como un derecho subjetivo pdblico de inter~s 

pdblico y social. Como hip6tesis, esta sujeta a reformulac16n. 

6.5 Los sujetos del derecho a la inf'onuc16n. 

Conaiderare90s el problema de loa sujetos del derecho a la in

fo:naaci&n. Esta cuesti6n ea illlportante pues en la medida que se de

ter:ainen es posible saber quien esd leg1ti .. clo para hecerlo valer 

a tra,,.• de los procedüaientos judiciales o adainistrativos. 

El punto ele partida ea el artfcu1o pr19aro de la Conatituci~n 

Polttica de Mlxico, que otorga las garantla• a todo individuo. Por 

au parte el articulo prinlero de la Convenc14n Ameri·cana de Derechos 

Humanos obliga a loa .. tado• parte, Nexico entre ellos se9dn hemos 

dicho (86), a respetar y garantizar el pleno ejercicio de los dere

chos y libertades a tocia persona sujeta a su jurisdicci6n. 

De lo anterior es posible soat&ner que el sujeto del derecho a 

la informaci4n ea, en principio, cualquier persona. tanto nacionales 

como e•tranjeroa. El derecho reconoce distintos tipos de personas, 

las ftsicas ~· las morales, tambiftn denominadas jurS:dicas, entre las 

que se cuentan las sociedades civiles y 11ercantiles, los sindicatos, 

las asociaciones y partidos pollticos, las corporaciones.de car4cter 

pGblico, las instituciones educativa• y culturales, el municipio, 

el Estado. (87). A estas, mediante una ficci~n jurtdica, se les reco

noce personal1dad y pueden ser centros de imputaci6n de derechos y 

obligaciones. 

Tenemos aal un sujeto univeraal del derecho a la 1nformaci6n 
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En tanto que lo que se predica de los sujetos en cuanto per

sonas físicas, es predicable de las personas jurídicas, es posible 

hablar, como lo hace Cesantes, de un sujeto universal del derecho 

a la informaci6n (88). Esto es importante a nivel internacional en 

cuyo !mbito los sujetos rn!s importantes son los Estados y los orga

nismos internacionales. 

Por otro lado, en tanto las personas no presentan igualdad en 

sentido liberal, el car4cter de inter~s pQblico y social que hemos 

propuesto para el derecho a la informaci6n permite que el Estado pue

da imponer modalidades a su ejercicio con el fin de que todos los 

miembros de la sociedad, en especial los grupos desprotegidos, pue

dan ejercer efectivamamente el derecho a la informaci6n. 

La determinaci6n de los sujetos del derecho a la informaci6n 

no presenta mayor problemas, sin embargo esta cuestiOn ha sido obs

curecida pues en las sesiones de la Cámara de Diputados y en algunas 

ponencias presenta~as- en las Audiencias POblicas se dijo que el ti

tular del derecho a la informaci6n era la sociedad. Baste recordar 

la intervenci6n del di9utado Eduardo Andrade quien dijo que " .•. era 

un derecho pablico colectivo, del que era titular era toda la socie

dad" ~g) 

Esta tesis no es aceptable. No~es v!lido hablar de 'derechos de 

la sociedad' pues resu~ta una enorme imprecisi6n en el momento de de

terminar quien esta legitimado para hacerlo valer. La idea de que la 

sociedad es titular del derecho a la informaciOn puede ser incluso 

peligrosa pues habr1a quien podr1a deducir el ejercicio del derecho 

exclusiv&111ente a trav~s del Estado, cuando en muchas ocasiones hay 
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que hacerlo valer contra éste, (90) Por otro lado, baste señalar que 

la sociedad no es una persona jur1dica. 

Establecido que en principio el sujeto del derecho es cualquier 

persona, el siguiente paso es determinar a quidn corresponden, y en 

que medida, las facultades y obligaciones. Quien ejerce el derecho 

y ante quien. Este punto es quiz& el mas COm!!Jlejo, pues ademas de la 

laguna legislativa, el proceso info:r:mativo presenta caracter1sticas 

que nos hacen foniUlar un par de consideraciones. 

Hemos dicho que el derecho comprende tres facultades, investi

gar, difundir y recibir informaci~n. El ejercicio de estas hace que 

los sujetos queden en una t~rica posici~n activa (investigar, difun

dir) o pasiva (recibir) que se manifiestan en dos posibilidades ju

rtdicas distintas. En la primera se exige una abatenciOn (no hacer) 

y en la segunda una preataci6n, (dar o hacer). 

Como hemos explicado el proceso inforniativo es escencialmente di

námico. Esto hace que la situaci6n de actividad o pasividad no sea 

sino una diferencia relativa de posici6n en un mo111ento determinado. 

Hasta el sujeto mas activo es en algdn momento pasivo y vicevers~. 

Lo anterior hace que la situaciOn activa o pasiva del sujeto no sig

nifique una diferencia en el ejercicio del ~erecho. Propongamos unos 

ejemplos que aclaren lo anteri9r. 

Supongamos que una persona, ftsica o 1110ral, acude a una dependen 

cia gubernamental en busca de informaci8n. La oficina, se esta obli

gada, debe proporcionarsela. Pocos dfas deapGes la misma dependencia 

puede acudir al particular para que, a travAe de un censo, le informe 

sobre su actividad. El particular esta en este caso obligado a 
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proporcionarla. En el primer caso el particular esta en posici6n 

activa y el Estado en la pasiva, situación que se invierte despGes, 

pero ambas derivadas del mismo derecho. 

Propongamos otro ejemplo en que intervanga un medio de comuni

caci6n. En este el pdblico, cualquier persona, esta en posición p~ 

aiva de receptor y el medio, como transmisor, en la activa. Suponga

mos que el medio atribuye a la persona declaraciones que esta nunca 

realiz6. En este momento ésta puede, a travAa de loa procedimientos 

conducentes, exigir la rectificación de la información transmitida. 

Días despGes la persona que fue afectada puede hacer declaraciones 

inexactas o falsas sobre cierta conducta del medio. En este caso 

este puede pedir a la persona que las rectifique. De nuevo tenemos 

una inversión de los tErminos. 

Lo anterior podría parecer banal si no fuera porque háy quie

nes, a partir de una comprensidn limitada del derecho a la informa

ci6n, ptenaailcen~éate:sólo-comcnm estatuto de loa profesionales de la in

formaci6n, de las empresas informativas o de los medios de comuni

caéi6n. F.ata concepci6n es parcial pues, como hemos dicho, el dere

cho se establece a favor de cualquier persona, sin menoscabo de que 

hay quienes lo ejercen con mayor frecuencia. 

Tenemos as! que loa sujetos titulares del derecho a la infor

maci6n tienen.una situación dual que los hace, a la vez, sujetos 

activos y pasivos, emisores y receptores, facultados y obligados. 

La legitimidad para ejercer el derecho se determinara de acuerdo 

a la situación particular que haga nacer la relación jurídica. Lo 

anterior hace subrayar la necesidad de reglamentar la materia para 
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que estas situaciones queden establecidas con precisi6n. Por otro 

lado nos lleva a tratar la materia del derecho a la informaci6n. 

Antes de entrar en el estudio de este punto es necesario ano-

tar que la realidad informativa contrasta con la idea de titulari

dad universal del derecho. Las discriminaciones son evidentes, bas-
... 

te mencionar que en el estado actual de cosas el acceso a loa medios 
• ·~ •. '/ J .. 

requiere de grandes sumas de dinero, que las legislaciones recono-

cen el derecho a favor de unoa pocos cunado no favorecen el monopo-

lio. En el mismo plano internacional la minusvaloraci6n del Esta

do como sujeto informativo hace que los Estados más fuertes anulen 

el derecho de los m4s ddbiles. Por todo esto la consideraci<Sn del 

sujeto universal no es mera cuesti<Sn tet!5rica, sino que tiene reper..: 

cusiones inmediatas que buscan un cambio en el desolador panorama 

informativo. 

6.6 La materia del derecho a la informacl6n. 

Puede parecer simpleza decir que la materia del derecho a la 

informaci<Sn es la misma informaci6n. Sin embargo hemos insistido 

que el t~rmino es equ!voco y es necesario determinar su alcance. 

En principio el concepto de información que adoptamos tiene un 

espectro amplio. Comprende tanto los procedimientos (acopiar, al

macenar, tratar, difundir, recibir); los tipos (hechos, noticias, 

datos, opiniones, ideas); los a~bitos (individual, colectivo, na-

cional e internacional) y las funciones (entender las situacionea 

para estar en condiciones de actuar). 

De lo anterior es f 4cil deducir el gran. ~bito de incidencia. 

que tiene el derecho a la informaci6n. Este afecta todo el orden 

jur!dico en materia de inforrnaci6n, permitiendo unificar las nor-
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mas que se encuentran dispersas bajo principios uniforme, y cuan

do no las hay crearlas. (9ll 

Sistematizar la materia no es sencillo, tanto por su exten

si6n cuanto por las interrelaciones que existen entre los sujetos 

los medios, las fuentes y las funciones de la infonuci6n.(92) A 

continuacidn preserZam>s un intento de aist.....ti.aar las .. pc:tos que 

comprende y afecta elderecho a la inforaaci6n. Por la -pli.tud dni.

camente señalamos las ideas que nos parecen ba.icas en cada punto. 

Hay que advertir que varios de los aspectoe-que señalaremos 

podr&n tener una relacidn difusa y lejana con el derecho a la 

informacidn. Esto es cierto, lo que sucede es que no se busca abar~ 

carloa todos como objetos directos y principales del derecho sino 

s6lo resaltar los aspectos relacionados con nuestro tema de estu

dio. 

Comenzaremos por señalar los principios generales en que el 

derecho debe tratar a la info~ciCSn, y enumer~ deapOes los 

interlses jurídicos de la materia. PosteriOr11ente trataremos- al

gunos de loa aspectos divididos en grandes rubros arbitrarios pero 

que intentan dar cuenta de loa aspectos que son afectados por el 

derecho a la informaci6n. 

6.6.l Los bienes del derecho a la inforaaciCSn. 

La informaciOn que comprende el derecho ea.tod~ aquella que 

incorporada a un mensaje, tenga un caracter pGblico y sea de inte

rds general o social. 

Queda comprendida como informacidn todos aquellos datos, he-
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chos, noticias, opinionea e .tde..- que pued~n ser dtfundidos, re~ 

cibidos, investigados, acopiados, almacenados, procesados o sis

tematizados por cualquier •edio, inatruaento o sistema • travGs 

del cual se genere una 11Ulttpltcac10n de los men•ajea. 

La inf ormacidn debe ser considerada como un bien sociao y no 

u.na mercancia, por lo que en cualquier caso el interC!s mercAntil 

o privado quedan subordinados al inter8s pGblico y social. 

La informacidn buscar• exponer la realidad y probleJll<ltica so

ciales en todos los amb.itos. 

Los inter•ses portegidos, en una enumeraci6n no limitativa sona 

a)la soberanía nacional, sobre todo en relacidn con los aspectos 

en que tecnolog%a o inter•ses extranjeros en materia de informacidn 

puedan afectar la identidad y valorea nacionales. 

b) la dignidad de la persona hUlllllla, incluyendo la privacia indi

vidual y f.ailiar. 

c) el respeto a la constituci6n, la.le~es y derechos de los dem~s 

d) la promocidn eudcativa, cultural y pol!tica de la persona. 

e) el desarrollo integral de la infAncia y la juventud. 

f) la diatribucidn equitativa y equilibrada de la riqueza 

1) el foaento a la solidaridad nacional e jntnrnacional. 

j) el respeto a los valores regionales, nacio:n."lles e internacio

nales. 

h)el acceso de grupos y oxganizac.t.ones poU'.tjc<1r,; y BOcil.lles en 

los medios, t•cnicas y estructura."'· ce la cc,•rnni•·:ación. 
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6.6.2 ~deberes· infongAtiyos dc-1 Esta~. 
Examinaremos en primer lugar al Estado como sujeto inform~ 

tivo en su doble car4cter de emisor y receptor. En la actuali

dad el Estado es una de las mayores fuentes de informaci6n, 

pero al mismo tiempo requiere -para realizar sus funciones- de 

una qran cantidad de l!lsta t93 ) • Su realidad como sujetQ info_!:: 

mativo 88 manifiesta en maitiples aspectos que suponen faculta

des y obligaciones frente á otros sujetos informativos. Alqu 

nas de astas son de vieja tradición, tales como el Derecho de 

Petic.16ni otras, apenas coinienzan a estructurarse. A continua-

ci6n presentamos algunas ideaa que intentan dar idea de la com

plejidad del panorama. 

En su actividad diaria el Estado genera información, misma 

que tiene el car4cter de pGblico y supone, por lo tanto, el in

ter~s de la sociedad en su conocimiento. Desde la perspectiva 

del derecho a la infor:maci6n lo anterior supone que el Estado -

est~ obligado a comunicar sus actividades y el impacto que ~s--

tas producen en la sociedad. Existe tambil5n el derecho de los 

miembros de la comunidad al libre y oportuno acceso a esta in -

for•ación. 

Respecto del primero de estos aspectos, el Estado debe in~ 

trwnentar las •structuras que permitan la difusión de la infor

maoidn oficial; ya sea a trav~s de oficinas de información en -

lal dietinta• dependencias de la Administración POblicar o bien 

a trav8a de loe medios de informaci6n del mismo Estado e inclu-
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por informaci6n pagada en los medios de informaci6n comercia 

les. Respecto de este IHtirno punto es indispensable una regula.

ci6n precisa que determine la forma, cantidad, selecci6n de los 

medios en los cuales se difundirán este tipo de informaciones. 

Lo anterior para evitar arbitrariedad y corrupci6n en la distri

buci6n de los recursos pdblicos en 6rganos informativos. Estos 

mecanismos de selecci6n y distribuci6n deben de ser asimismo ob

jeto de publicaciones peri6dicas. 

El Estado debe contar con una pol!tica de comunicaci6n que 

coordine la actividad y el contenido de los mensajes que emita. 

Debe diferenciarse las noticias y hechos de la actividad esta 

tal, de la justificaci6n, visi6n y sentido de la misma. 

AGn contando con la existencia de estructuras administrati

vas especializadas, en principio cualquier funcionario debe te -

ner facultades para proporcionar informac16n de la materia en -

que tenga competencia. Esto se convierte en obligaci6n e impli

ca la determinaci6n de funciones en caso de que se niegue a pro

porcionarla. El principio general admite excepciones por lo que 

no existe obligaci6n respecto de informaci6n calificada como re

servada as! como de materias y actividades que no son de su com

petencia. (94) 

El medio tradicional con que el Estado ha contado para in-

formar de las disposiciones legales, es el peri6dico oficial. 



- 393 -

La importancia que tiene la publicaci6n de las disposiciones le 

gales es tal que su vigencia depende de aquella. A pesar de 

esto la estructura misma del peri6dico oficial y en muchas oca

siones deficiencias e ineficacia en su organizaci6n y distribu

ci6n hacen de este un instrumento insuficiente. Esto hace nec:=!!_ 

sario proponer nuevos modelos y estructuras para que loqre en -

forma eficiente sus fines de publicidad y difusi6n de la infor

maci6n legislativa. 

Un aspecto que es materia de frecuentes debates es si el -

Estado puede y debe manejar directamente medios de comunicaci6n · 

masiva, agencias informativas y de pUblicidad. A reserva de --

tratar este problema con amplitud podemos adelantar que la res-

puesta es afirmativa. Lo anterior no significa que el manejo -

estos medios se de fuera de los principios-generales en· la _mat!!. 

ria. Por el contrario tienen una reaponsabilidacl .. especial pues 

si bien pueden ser medios id6neos para difusi6n de informaci6n 

oficial, la programaci6n y actividades deben responder con am-

plitud a los interdses sociales, propiciar el acceso de los gr~ 

pos sociales y fomentar las manifestaciones culturales naciona-

les. 

a) acceso a documentos administrativos. 
El derecho al acceso de documentos administrativos es otra 

de las manifestaciones del derecho a la informaci6n. Durante -

años los pa!ses mantuvieron el principio del secreto de la in -

formaci6n administrativa. El ejecutivo pod!a, a discreci6n, --
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permitla ocultar errores, proteger inter~ses partidarios y aan 

practicas ilegales. Durante loa d1timos años es principio·se -

ha modificado y en principio toda informaci6n debe estar a dis

posición del pGblico con excepci6n de aquella que expresamente 

y por mandato de ley sea considerada como •secreta". 

El problema del acceso a los documentos administrativos ha 

sido especialmente tratado por la 1egi8laci6n, jurisprudencia y 

doctrina americanas y europeas. En los Estados Unidos desde 

1946 las relaciones administraci6n-administrados se rige por 

un procedimiento contradictorio. El 4 de julio de 1966 se exp,! 

de la "Freedom of Information Act" que establece y regula en 

forma expresa el libre acceso de los ciudadanos a los documen 

tos oficiales. Este documento tiene reformas en 1974. Junto 

con lo anterior la actividad de la Suprema Corte ha desarrolla

do y delimitado estos aspectos con especial atenci6n a la acti

vidad de la prensa. (95) 

En los paises europeos son muchos los que cuentan con C6d! 

gos de Procedimientos Administrativos o leyes especiales que e~ 

tablecen este derecho con toda presici6n. Tal es el caso de 

Suecia, Finlandia (1951), Dinamarca (1970), Noriega (1970), Al~ 

mania Federal (1976), Francia (1978), Holanda (1978) y muy re -

cientemente algunas provincias de C4nada (1980). (96) 

Contra la idea del acceso hay quien sostiene que esta pro-
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voca la paralizaci6n del gobierno. La experiencia en la aplic~ 

ci6n de estas leyes demuestra lo contrario aunque no es senci -

llo luchar contra la tradici6n del silencio, sobre todo cuando 

se afectan inter~ses. Basta recordar el caso Watergate en los 

Estados Unidos. 

La misma experiencia ha demostrado que cualquier ley que 

pretenda regular estos aspectos debe contener los siguientes 

principios fundamentales: ( 9 7) 

i) Declarar el principio general en la administraci6n del go

bierno de la apertura al pQblico, siendo el secreto la excep -

cil5n. 

ii) Facilitar un acceso f4cil, no limitando peticiones de doc!!_ 

mentes específicos. Las limitaciones en razOn a la proteccil5n 

de la vida privada deben estar bien determinadas. 

iii) Exigir registros pGblicos de todos los documentos y tazas 

moderadas en la obtencil5n de copias. En peticiones para fines

pQblicos las copias deben ser gratuitas. 

iv) Incluir un listado de los documentos que se deben mantener 

secretos, durante cuanto tiempo y exigir que las secciones no -

secretas sean divulgadas. 

v) Establecer condiciones en caso de negociaci15n del acceso, 

como sanciones en· caso de incumplimiento. 

v.1) Recursos admin.istrativo fScil al superior jer!rquico, aut!:!_ 

ridad independiente y en Qlt.imo caso a las Cortes, con posibil~ 

dad de recuperar los gaatos si el solicitante gana. 
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En M~x~co no tenemos elq>eriencia en e1 acceso a la docume!!. 

taci6n pfiblica. Por el contrario, la tendencia es al secreto, 

las 6rdenas verbales, la deatrucci.6n de doculllmtoa y archivos, 

la obtenci6n de informac16n mediante 9CJborn09, etc. Esta situ~ 

c16n debe d& llllOdificarae buscando superar el silencio y buscar 

el di41090 para lograr una sociedad .a. CIOBIWlicativa •• 
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b) El derecho de petici6n. 

Un aspecto que tiene estrecha relaci6n con el anterior és-

el del Derecho de Petici6n. De larga tradici6n supuso durante .. 
mucho tie~po la Qnica posibilidad ael ci~dad'~no; ·a~· obten'ér in -
{": •. 

formaci6n y comunicarse con la autoridad. (99) · ~~·nu~s~to pll!s 
·...;;.· ·' .¡, ·"'-. 

a~nq~7. consagrado Constitucionalmente, el h~~ho' .de' tji.i~ :í'.a: auto'-

ridad s6lo este. obligada a c~ntestar en "br~;;e t·~i-m'tnó" ··l.b~ 'ha -

hecho nugatorio en la prácti'ca. (99) 

Resulta indispensabi~ as! ia regulaci6n de este· d
0

erechó 

dentro del marco que supone ei derecho a la información. · inte

resante en este s~ntido es la ley española dei·oerecho:de Peti

ción de 1960 C1od que aunque expedida en l~ Apoca franqÚ1sta es 

un intento importante por determinar los sujetos,. el procedi 

miento y el tipo de acuerdo que debe recaer sobre la petici6n, 

La regulaci6n que abarque este aspecto debe determinar los 

plazos de respuesta, los tipos de petici6n, el tipo de respues

ta que debe recaer y sus consecuencias ju~~dicas as! como las -

sanciones al infractor. Lo anterior para dar una efectividad -

real al derecho. 

c) Informaci6n estad!stica, 

El Oltimo aspecto de este apartado es la informaci6n esta-

dística. Esta materia es presupuesto bllsico para la toma 'de d!!_ 

cisiones, por lo que su importancia es fundamental. Comprende 

todos loa datos recabados por el Estado a travAs de la 'funci6n 

censal, el muestros u otras tAcnicas de captac16n de informa·--
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ci6n. 

En principio los particulares tiene el deber de proporcio

nar la informaci6n que se les requiera en foraa exacta y compl~ 

ta. Por su parte el Estado. una ves que la ha proceaado, debe 

ponerla a disposici6n del pGblico·en for111& oPe>rtuna y completa. 

En nuestro pal• hay algunos principios 1991.slativo• en la mate

ria. La ley de informaci6n eatadlstica y veociraf ica y au regl~ 

mento aon el principio de una leqislaci&n qae debe ••r reviaada 

bajo lo• principios del derecho a la infonaacian. Se debe ad -

mitir la verificaci6n de los datos y la crltica aobre los proc!!_ 

dimientos para su obtenci6n. 

6.6.3 LO• aspecto• educativo• y culturales 
Hemos dicho que existe una ••trecha vinculaci6n entre in -

formaci6n, educacien y cultura. (lOl) Deacla el punto de v~ata. 

del derecho a la informaci6n supone el acceao a la educaci6n y 

la cultura. En este sentido la concepci6n de Rene Malfieau 

quien veta en este derecho la prolongaci6n natural del derecho 

a la educaciOn. (10~ 

Como un primer aspecto nos referire11e>• a la libertad de 

creaciOn literaria, arttstica, tlcnica y cientfica. Esta aupo

ne tanto el fomento de las condicione• de producc16n como la 

difu•i6n de laa obra• arttsticaa y cultural••·· Lo anterior im

plica el acceso de lo• grandes nGcleos de poblaci6n a los espe~ 

tlculos arttsticos y culturales. Esto ae logra fundamentalmen-
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I' 

te a trav6sde la actividad estata1 que debe brindar estos ac--
'• . . 

tos en forma general, con calidad y tratando de guardar un equ! 
. . ~' : . . 

librio entré la producci6n universal y la nacional y aun regio-
.,. 

nal. Se busca reforzar los valores, historia e tdentidad de--· 
'. '.: 

cada grupo y regi6n. 
! • '• 

' . 
Un s'egundo punto es Ía libertad de ~lt:edra e investigaci6n. 

:, .. ~ 

Aspecto que ha sido incorporado constitucionalmente en M6xico, 

Alemania y España entre ot.ros palees 
· .... 
Q.03) i1111>Lica e1 mlximo -

respeto por la dif~si6n de los conocimientos. Coartar asta li

bertad, como desgraciadamente-, acontece. én algunos pa!ses del·-~ 

continente, es volver a tiempo de la censura que intenta, inu -

tilmente por fortuna, evitar la ampliaci6n ele los horizontes y 

posibilidades de la persona en sus posibiliclacles de desarrollo 

y crecimiento. 

Aspecto relacionado con los anteriores ea La •ateria de --

derechos de autor que, aunque tratada ampliamente por la doctr~ 

na, supone la revisi6n de algunos de sus principios tradiciona-

les que se ven afectados por el derecho a la informaci6n. En -

tre estos destaca revisar la idea propietarista de este derecho 

pues el nuevo enfoque pone de relieve que no •6Lo se debe con -

templar el aspecto del autor-difusor, (editor, productor o em -

presario) sino se debe tener en cuenta al ptiblico como uno de -

los sujetos del derecho. Cl04) 
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El lenguAje recibe también la protecci6n del derecho a la 

informaci6n ya que, como medio y bien de la comunicaci6n, re -

quiere de la protecci6n jur~dica a fin de evitar su.deformaci6n 

y su de•aparici6n, esto filtimo especialmente respecto de los -

grupos 4tnico•. Debe aclararse que lo anterior no responde a -

una.visi6n que ve en el lenguaje alqo hecho e inamovible. Este 

es por naturaleza din5mico; se hace y transforma dta con dta. 

Lo que se trata es de proteger su riqueza y poner al pdblico en 

~ptitud de utilizar con todas sus posibilidades este medio de -

comunic1cidn. Un lenguaje deformado y reducido a niveles ele -

mentales atenta contra la dignidad y desarrollo de la peraona. 

Idea cercana a la anterior es el derecho que tiene los qr~ 

pos ind1genas a conservar, recibir y difundir informaci6n en su 

propio idioma. La enseñanza del español como idioma oficial, -

si necesaria, debe aer respetuosa de los bienes culturales de -

estos grupos. No se debe aislarlos sino promoverlos desde su 

identidad; darles la posibilidad de que difundan sus valores, -

tradiciones y producciones. Debe recibir asimismo informaci6n 

en su propio idioma· y con el m!ximo respeto a su ideosincracia. 

La integraci6n debe darse desde el intercambio y el respeto, no 

por vla de la imposici6n y la destrucci6n. 

El acceso a las fuentes de inf ormaci6n es otro de los ren

glones relacionados con la educaci6n y la informaci6n. La bi -

blioteca, el archivo, el registro pQblico y los banco• de datos 
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son centros de información, estructuras necesarias para el eje~ 

cicio del derecho a la información. 

Estas unidades deben tener carácter plíblico; centros de -

custodia, conservación y difusi6n de la cultura deben de contar 

con los elementos humanos, técnicos y administrativos para que 

presten en forma eficaz sus servicios. Estos deben ser gratui

tos y en todo caso sólo lo necesario para cubrir su costo de -

operación. 

Nuestra realidad es triste en esta materia. Nuestro archi 

vos y bibliotecas son además de insuficientes, deficientes en -

sus servicios. No cuentan con recursos econ6micos, t@cnicos ni 

humanos: existen pérdidas importantes de material cuando no su 

destrucci6n por inexistencia en las condiciones de conserva_---. 

ci6n; los robos no son infrecuentes; las disposiciones normati

vas, cuando las hay, son inobservadas, etc. El panorama es de

plorable y es indispensable modificarlo.(105) 

Cuesti6n especial es la relativa a la creación y operaci6n 

de bancos de datos particulares. Las modernas tecnologías per

miten con relativa facilidad instalar bancos de informaci6n de 

todos tipos. La inexistencia de regulaci6n en la materia perm! 

te su establecimiento sin control ni registro alguno de su exis 

tencia, contenido de sus archivos, forma de operarlos y los pr~ 

p6sitos para los que sirven, que no siempre coinciden con los -
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interdses generales. Es indispensable que pronto se contemplen 

estos aspectos ya- que el ·mismo car!cter social de la informa

ci6n hace que.,Puedan existir modalidades en su uso, operaci6n -

y establecimientf • 

6.6.4 Los aspectos pol1ticos 

Hemos inai°ltido en la necesidad de informaci6n pol!tica --

como requisito indispensable para la democracia. Por esta ra -

z6n la difusi6n y recepciOn de opiniones, ideolog1as y de cr1t.!. 

ca pol!tica debe garantizarse ampliamente a trav's de la reali

zaci6n libre de reuniones, mitines y actos pol1ticos, as1 como 

el acceso de ~os partidos, asociaciones pol1ticas y grupos so-

ciales en general a los medios de difusi6n masiva. 

En nuestro pa!s estos aspectos estSn regulados en la Ley -

Federal de Organizaci6n Pol1ticas y Procesos Electorales 

(LOPPE). Creemos sin embargo que esta legislaci6n, a pesar de 

ser un buen principio, es aGn susceptible de mejorarse y compl~ 

tarse. Creemos que el acceso a los medios y los recursos dest.!, 

nados a Organos informativos debe ampliarse y alcanzar a las 

asociaciones pol1ticas y aQn a grupos sociales. Desde luego 

que esto entraña dificultades pr!cticas por limitaciones tAcni

cas. Al re1pacto resulta interesante la parte relativa de la -

Constituci6n Española cuando se refiere a grupos sociales y po-

11 ticos significativos. Se trata con esto evitar que grupos n~ 

toriamente minoritarios, y aan personas individuales, puedan 

ocupar tie~po que correspondiente a sectores que s1 son repre--

~, ( 
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aentativos de corrientes de opini6n. (10~ 

La importancLa de la informaci6n pol!tica es m§s signifi-

cativa en los peri6dos electorales. En un amplio estudio Ra-

fael D!az Arias expone el régimen comparado de la propaganda 

electoral. <101 De su estudio se desprende que es necesario 

que la legislaci6n no se ocupe s6lo de las cuestiones ideol6gi

cos, sino también de todos los aspectos que impliquen la modif~ 

caci6n o la realizaci6n de determinadas pautas de conducta. E~ 

tre estos se cuentan actividades publicitarias y promocionales, 

relaciones pfiblicas, origen de los fondos y destino que se les 

da, etc. <1oa> 

Otro principio que debe vigilarse es el de la igualdad de 

oportunidades, impidiendo que ciertos partidos concentren la -

propaganda electoral. Esta igualdad se da tanto por recursos -

mínimos como límites a su utilizaci6n por partidos con mayores 

recursos. 

Otro aspecto es la regulación de la publicaci6n de encues

tas de opini6n póblica relativas a cuestiones electorales, so-

bre todo pocos d!as antes de las votaciones. Este tipo de pu-

blicaciones pueden, si bien en forma relativa, modificar el rum 

bo de las elecciones en cierto sentido. Por estas razones paf 

ses como España, Francia han optado por prohibir su difusi6n en 

ciertos peri6dos. 
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Si creemos que es necesario incorporar a nuestra leqisla-

ci6n electoral los aspectos que hemos mencionado 

6.6.5 LOs medios de comunicacien. 

Abordaremos uno de loa aspectos m4s diflciles y controver

tidos. La re9ulaci6n y principios de operaci6n de los medios -

de comunicaci6n social, en 1os aspectos referidos a la difusi6n 

de Lnformaciones. Debemos aclarar que nos referimos a los me-

dios de comunicaci6n sociales, masivos o colectivos, (prensa, -

radio, t.v., cine, satalitea, etc.) ya que ea flcil confundir-

los con los medios de comunicaci6n en general que no sLempre 

tienen el car4cter de loa primeros. Basta poner como ejemplo -

al lenguaje, el telAfono o el telAgrafo. 

En tanto los distintos medios ofrecen problemas diferen -~ 

tes, referimos en primer lugar a loa medios que utilicen ondas 

radioelActricaa a travAs del espacio (radio, t.v., satAlites, -

medios telem4ticos, etc.) y despuAs a los llll!dios impresos. 

Reapecto de loa primeros señalamos en la parte hiat6rica -

de este trabajo que la legialacien ha actuado con retramo en -

este campo, pero no por ello• ha dejado de regular estos aspec

tos aunque en muchas ocasiones enfatizando los aspectos -tAni -

coa. Hasta hace relativamente poaot.191P> los aapectos relacio

nados con la informaci6n han sido contemplado• por las leqisla

ciones. El campo que ofrece el derecho comparado es muy arnplio 
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y existe abundante bibliograf!a. (109) 

Un primer problema es conceptualizar jur!dicamente a los -

medios de comunicaci6n social. Un intento de definici6n los -

considera como tocos los instrumentos y sistemas· de producci6n; 

almacenamiento, emisi6n, transmici6n de mensajes. (110) Estos 

medios forman parte del patrimonio cultural de la humanidad ~' -

debe ser considerados de inter6s pOblico sociaL 

En derecho comparado encontramos bAaicamente cuatro siste

mas de operaci6n de los medios de comunicaci6n social. (11~ 

i) El monopolio estatal directo 

ii) La corporaci6n pfiblica 

iii) Privado por concesi6n o licencia y 

iv) El fegimen mixto. 

En M6xico hemos adoptado el r6gimen mixto, con predominio de la 

concesi6n a particulares para estaciones comerciales .Y licencia 

en caso de estaciones culturales, las cuales n~ abund3n. (ll~ 

Por otra parte en la mayor!a de los pafses europeos el servicio 

de radio y televisi6n se considera un servicio pfiblico, cosa -

que no sucede en M6xico, debido fundamentalmente a cuestiones -

pol.!ticas. 

a ) el acceso a los medios 

Frente a estos medios se plantean dos problemas fundamen--

tales. El primero se refiere a la intervenci6n ·estatal. Cier

tas corrientes suponen que esta implica automaticamente la neg~ 
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ci6n de la libertad. Esto no sucede as! sobre todo cuando se -

establecen los mecanismos necesarios que reduzcan al mínimo la 

influencia pol!tica e ideol6gica de los gobiernos y aseguren la 

participaci6n de todas los grupos sociales con posibilidades de 

expresi6n a través del medio. (lll El problema de la interven

ci6n estatal tiene aspectos diversos seg11n la r.ealidad del país 

de que se trate, y supone principios de soluci6n distintos en -

cada uno para lograr los principios de la pluralidad y libertad. 

El segundo aspecto, quiz! m4s complejo y delicado, es el -

acceso del p11blico a los medios. En raz6n a sus característi-

cas estos tiene limitaciones importantes en el acceso pero al -

misw.o tiempo un gran poder de difusi6n y penetraci6n. Esto 

hace que los mensajes que se transmitan a trav~s de ello deban 

ser representantivos de la pluralidad, interáses y realidad so

cial. La pregunta que se plantea es ¿como garantizar el acceso 

de los grupos políticos y sociales a los medios, o al menos de 

su pensamiento y concepciones? Las soluciones han sido diver-

sas segGn el r~gimen de los medios y el pa!s. Los resultados -

tambien son diversos. 

En nuestro pa!s se han propuesto, desde distintas perspec

tivas, diversos planteamientos en busca de la democratizaci6n -

y pluralidad. Señalaremos, entre otros, limitar la entrega de 

conceaiones comerciales favoreciendo las estaciones de tipo cul 

tural fundamentalmente a través de las instituciones de educa--
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ci6n superior¡ establecer criterios objetivos para dar conce-

1iones y licencias; favorecer las estaciones regionales; contr2 

lar la emisi6n de mensajes comerciales; dar normas que eviten la 

virtual existencia de monopolios; ampliar las posibilidades de 

acce•o de los grupos Pol!ticos y sociales a los 1Dedios a través 

de producci6n de programas de radio y t. v. que se transmitirían 

en horarios importantes, etcetera. 

Instrumentos importantes en la participaci6n social en los 

medios son los derechos de respuesta que permiten un instrumento 

en caso de que personas físicas o jur!dicas se vean afectados por 

transmiciones en los medios, Estos derechos son: 

i) De respuesta, en el caso de haber sido citado, directa o i~ 
directamente. 

ii) De ampliaci6n, cuando las declaraciones o referencias que se 

atribuyan sean incompletas. 

iii) De aclaraci6n, cuando las expresiones o hechos que se le a

tribuyan sean equ!vocos o se le confunda con otras personas 

o actividades. 

iv) De rectificaci6n, en caso de imputarse hechos falsos o su

puestas actividades y 

v) De r@plica, para contestar los comentarios con motivo del 

ejercicio de los derechos antes mencionados. (1141 

Aspecto de especial importancia son las inovaciones tecno-

16gicas en materia de medios de comunicaci6n. Los satélites de 

radiodifusi6n directa amplian las posibilidades de comunicaci6n 

en forma impresionante, sin embargo pueden servir también como 

in1trumentos de control y penetraci6n de las grandes potencias 

sobre los patses que no cuentan con la tecnolog!a ni las posibi-
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lidades de desarrollarla. Las Naciones Unidas han comenzado a 

elaborar principios e instrumentos internacionales para la uti 

lizaci6n del espacio exterior con referencia a los sat~lites de 

comunicaci6n <119 Uno de los problemas m4s interesan~es es e1 de 

s1 las transmiciones de satélites de un pals a otro deben tener 

lugar s6lo con el consentimiento de los Estados receptores o no. 

Esto tiene relaci6n directa con la instalaci6n de equipos re

ceptores de señales de satélites que, en nuestro sistema jurldi 

co, requiere de la autorizaci6n previa pues el espacio es un· bien. 

de dominio directo segdn el articulo 27. 

Cuesti6n cercana a la anterior es la relativa a los •edios 

telemAticos de informaci6n y comunicacidn •. Estos medios 

presentan enormes posibilidades, pero por sus caracterlsticas de

be tenerse especial cuidado pues para ellos pr&cticamente no exi~ 

en fronteras. Su instalaci6n debe registrarse: i•pQnersé_las mo

dalidades necesarias para que su operaci6n no lesione la sobera

nla, seguridad, independencia o identidad nacionales: l~itarae 

las cuestiones de carácter comercial: indicar _la procedencia y c~ 

rácter de la informaci6n proporcionada: señalar las reglas para 

protecci6n de. datos, etc. La regulaci6n de estos aspectos no debe 

dejarse para cuando la realidad haya sobrepasado las posibilida

des de su control. Actualmente existen elementos suficientes pa-

ra preveer la utilizaci6n de estos medios en beneficio de toda la 

sociedad y no de intereses particulares. Debemos recordar que el 

anteproyecto de ley reglamentaria proponla un a111plio capitulo en 

esta materia.(ll~ismo que deber1a ser utilizado para que, en una 

discusi6n amplia sobre estas cuestiones, queden pronto bajo los 

principios que supone el derecho a la informacidn. 



- 409 -

Los medios impresos presentan aspectos particulares impor

tantes. Esta materia tiene una larga tradici6n en la le9islaci6n, 

Las leyes de imprent~_regularan esta materia con amplitud (11~ 

a~nque hay algunas cuestiones que pueden ser replanteadas, máxi

me en nuestro pa!~ en que la ley de imprenta aparece totalmente 

obsoleta. (118) 

Loa impresos, -cualquier reproducci6n gráfica destinada a 

ser difundida1 se regula bajo el principio de responsabilidad de 

autor o impresor. Ahora bien, además de lo anterior, debe publi

car en los escritos peri6dicos en lapsos de tiempo regulares los 

nombres de las personas que integran los 6r9anoa de direcci6n y 

adminiatraci6n~ la lista de los accionistas y una nota explica

tiva de.la situaci6n financiera del medio, Lo anterior supone 

que el receptor este informado de quien o qui.enes estan relacio 

nadas con el medio, a que intereses o ideo1og!a responde y cual 

es su grado de independencia frente a las fuentes de financia

miento. 

Una forma de lograr el acceso de los medios es que los peri~ 

dices destinen una parte de su espacio a fines sociales cartas 

de los lectores. Deben de publicar obligatoriamente la informc,l

ci6n pagada de grupos y partidos pol!ticos al mismo precio que 

la comercial. En todos los casos la informaci6n pagada debe in

dicar en forma clara que tiene este carácter, 

Otra forma de contribuir a la difusi6n de informaci6n es a 

trav~s de peri6dicos murales, espacios espec!ficamente destina

dos para que 10• miembros de la comunidad -municipiD, escuelas, 

centros de trabajo, mercados, parques, plazas, etc- puedan di-
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fundir noticias, a~isos y opiniones. Las limitaciones al uso 

de estos espacios esta en las limitaciones generales y evitar 

su acaparamiento por algunos sectores. Su existencia debe ser 

proporcional al nGaero de habitantes y las autoridades a6lo 

intervendr&n para la debida protecci6n de su funcionamiento. 

Para lograr una verdadera de110CratizaciGn de loa medio• de 

comunicaci6n y la participaciGn de loa grupo• aocialea en eato• 

ae han propuesto loa comitl• editorial•• y la• aaoci•cionea da 

receptora•. Loa pr~roa aoa Grganoa consultivo• de lo• aaad.i.oa, 

que pueden e•tar integrado• por el director del medio, lo• tra

bajadores del llledio, repreaentanta• de lo• colegio• profesiona

les, asociaciones de receptora•, partidos poltti.coa y del gobieE 

no. Sus funciones aerfan participar, evaluar, vigilar y en au 

caso recOlllendar solucione• respecto del funcionaaiento del iaedio 

y el cumplimiento de la• normas legales. 

Las asociacione• de receptores conatituirfan grupos légal

mente establecidos cuyas funciones son vigilar, rea9Uardar, es

tudiar y proponer medidas para al CU11Pliai.ento de la• normas l!!_ 

gales en materia de coaunicaci6n aocial. (119) 
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6.6.6 Los sujetos informativos. 

Aunque el derecho a la inforaaci6n corresponde a todas las 

personas, en la realidad hay ciertos sujetos que estan en mayor 

contacto con cuestiones inforaativas y que por lo tanto deben -

ser objeto de una regulaci6n especial. Sin pretender que son -

los Onicos examinaremos con brevedad a la• agencias informati 

vas, las empresas informativas y loa profesionales de la comun! 

caci6n social. 

Agencias Informativa•: Son agencias infonaativoa las em-

presas u organizaciones que se dediquen a proporcionar a los ~ 

dios de comunicaci6n social cualquier tipo de inforaaci6n. Las 

agencias informativas pueden ser nacionales o extranjeras. de-

biendo recibir tratamiento distintos. 

Respecto de las segundas es necesario que esten debidamen

te acreditadas asl como sus corresponsales. Su trato debe es-

tar a los principios de cooperaci6n y reciprocidad internacion~ 

les, debiendo respetar en foriaa exacta las disposiciones lega-

les. 

Como las actividades de las agencias infonnativas van mas 

alll de los &mbitos nacionales y •e con•tituyen ca.o verdaderas 

trananacionales de la inforaaci~n. se ha propuesto en los foros 

internacionales la elaboraci6n de un c6digo de conducta de es-

tas agencias(12Dta informaci&n que estas proporcionen debe ser -

considerada un servicio pGblico de interfs social. no una mer--
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cancia o un arma pol!tica como acontece en !numerables ocasio--

nea. 

Frente a las agencias internacionales se ha propuesto la -

creaci6n de agencias nacionales de inf ormaci6n que sirvan de 

portavoz oficial de los Estados, en la emisi6n de informacio 

nea5!2iie debe procurar que astan tengan cierta independencia 

del gobierno a fin de que su labor se efectue en la forma mis -

objetiva posible. 

·aay algunos principios comunes a ambos tipos de agencias. 

No podrln dedicarse a actividades publicitarias de carlcter co

mercial; en todo el material distribuido deber! figurar el lu-

gar donde se emite y la sigla de la agencia; las tarifas pueden 

ser controladas; las agencias con sede en el pa1s deben conser

var sus archivos, centros de documentaci6n e informaci6n, ban-

cos de datos, etc., en lugares de libre acceso y finalmente 

e•tan sujetas al principio de responsabilidad por las informa-

ciones que distribuyan o difundan. (122) 

Loa Profesionales de 1a ComunicaciOn: se consideran prof~ 

sionales de la comunicaci6n a quienes de manera habitual traba

jen o colaboren en la creaci6n, producciOn, difuaiOn e interca~ 

bios de mensajes y en la operaciOn de medios de comunicaci6n s~ 

cial, y a quienes ejerzan actividades propias de la materia al 

amparo de un t!tulo acad•mico. Como se ve no s6lo son loa pe-

riodistas sino tambi~n quienes intervienen en los procesos t~c

nicos de los medios. 
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Una de las condiciones para un efectivo ejercicio de la -

funci6n informativa es que los profesionales no esten sujetos -

a presiones ideol6gicas pol!ticas. Por esta raz6n se conside 

ra que estos sujetos pueden ejercer su actividad bajo los prin

cipios de la claQsula de conciencia -que consiste en no decir -

ni escribir contra sus convicciones- y la del secreto de la 

fuente -no revelar sus fuentes excepto por mandato judic~al y -

bajo principio del secreto de esta informaci6n 

En tanto la actividad profesional tiene graves responsabi

lidades y puede prestarse, como de hecho sucede, a pr~cticas -

il!citas se ha propuesto tanto a nivel nacional como internaci2 

nal la creaci6n de c6digos de conducta que determinen las 

faltas o delitos en que pueda incurrir en la actividad informa

tiva. (121 Asimismo se propone el principio de colegiaci6n, -

como 6rganos que elaboren los c6digos de conducta, los apliquen 

y sean 6rganos de consulta y promotores en proyectos y modifica 

ciones al sistema de comunicaci6n social. 

Las Empresas Informativas: La regulaci6n de la empresa -

informativa es reconocer que la estructura econ6mica establece 

una variable de dependencia frente a la informaci6n. Por esto 

en la mayor!a de los pa!ses las empresas informativas se encuen 

tran sujetas a un r~gimen especial, distinto del de las empre-

sas lucrativas. U2~ 

La diferencia se basa en el supuesto de considerar a la i~ 

formaci6n como un servicio pQblico, que se traduce en normas 
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que impidan el monopolio, que se conozca en todo momento a los 

propietarios de dichas empresas y sus fuentes de financiamiento 

as! como la situaci6n econ6mica de la empresa. El conocimiento 

de estas situaciones corresponde no s6lo al Estado sino al p6-

blico en general, de ah! que se promueva registros especiales -

de este tipo de empresas y se exiga la publicaci6n de estos da

tos. 

El r~gimen a que estan sometidas las empresas var!a de un 

pa!s a otro. En un aplisimo estudio -coresa U2s> revisa las -

distintas situaciones en el derecho comparado. En nuestro pa!s 

debemos en este sentido pues en la actualidad la empresa infor

mativa no esta sujeta a r~gimen especial. Por otro lado debe 

de promoverse la socializaci6n de este tipo de empresas a tra 

vAs de la formaci6n de cooperativas o bien dando prioridad a -

los trabajadores de ellas de adquirir acciones eJt'caso de ven

ta. Se debe procurar asimismo limitar la competencia a trav~s 

de la gesti6n y la distribuci6n de estas en la sociedad y aseg~ 

rar que en sus consejos exista representaci6n de las partes in

teresadas, especialmente del p6blico a travas de, por ejemplo, 

las asociaciones de receptores. 

6.6.7 La Publicidad. 

El Gltimo aspecto que estudiaremos sera el de la publici--

dad. Es un hecho que esta constituye en muchos sistemas de co

municaci6n, el nueatro entre ellos, el aostAn de la empresa y -

en muchos casos.de la misma actividad informativa. Esto -

no sucede en todos lo• pa!ses. Ante este hecho ea indispensa-

ble considerar que se establece una variable de dependencia de 
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la publicidad frente a la informaci6n. ~2~ Por esta raz6n es 

indispensable regular las actividades publicitarias a fin de -

que cumpla su funci6n informativa en forma veraz y de acuerdo -

a los inter~ses sociales, y los bienes de1 derecho a la informa 

ci6n. 

La publicidad debera informar objetivamente de los bienes 

y servicios que ofrezca, indicando su composici6n, uso posible 

y or!gen del producto, indicar clar~nte el car~cter de publi

cidad; asi como evitar t~cnicas subliminales o manipulatorias. 

Las tarifas que se cobren por tranBlllici6n. de publicidad 

pueden estar bajo el control oficial. Esto puede servir para -

alentar la publicidad de bienes necesarios y de producci6n na-

cional y desalentar los consumos sutuarios o superfluos. 

La resoluci6n en materia de publicidad no es escasa. En 

algunos pa1ses como España existen estatutos de la publicidad. 

(127 En otros hay normas, como el de nuestro pa!s, hay unica-

mente normas dispersas pues no alcanza a dar una protecci6n com 

pleta. (129 



- 416 -

6.7 Los l!mites del derecho a la informaci6n. 

El derecho a la informaci6n es, por sus características, un 

derecho no absoluto y puede entrar en conflicto con otros dere-

chos. Este hecho se desprende tanto de los instrumentos intern~ 

cionales como de las constituciones modernas. Todos ellos reco-

nocen que el ejercicio del derecho está sujeto a deberes y res-

ponsabilidades especiales y enumeran distintas limitaciones. (12~ 

Las limitaciones comprenden diversas situaciones y son enu

meradas con mayor o menor extensi6n, según se muestra en el apa~ 

tado correspondiente en este capitulo. Para efectos de exposi-

ci6n hemos agrupado las limitaciones en tres tipos: limitaciones 

en raz6n del inter~s nacional e internacional¡ limitaciones por 

intereses sociales y limitaciones para protecci6n de la persona 

humana. 

Antes de entrar en su estudio, podemos señalar un par de -

principios que aparecen como constantes; el primero prohibir la 

censura previa. Este aspecto, despu~s de haber sido debatido -

por mucho tiempo, se acepta p6es hay opini6n generalizada de 

que es m4s grave el perjuicio que acarrea la previa censura que 

la posible difusi6n de informaci6n sujeta a limitaciones. Se-

gún este principio, la actuaci6n de la autoridad debe ser siem

pre a posterior! y a trav~s de mecanismos que permitan la defe~ 

sa. El poder judicial aparece como el m4s indicado para resol

ver estas cuestiones. El otro principio, consiste en que las -

limitaciones, formalidades, condiciones y sanciones deben estar 

señaladas con toda la precisi6n posible en los textos legales. 
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Lo anterior no es sencillo, sobre todo por las materias en las 

que existen limitaciones: sin embargo, es un imperativo de se-

guridad jur!dica y existen avances importantes en este sentido. 

Las limitaciones de espacio s6lo nos permiten señalar en -

grandes lineas las ideas más importantes en el panorama de los 

limites del derecho a la informaci6n. En todos los cas~s rem!_ 

tiremos a la bibliografia complementaria que permite profundi-

zar en estos aspectos. 

6.7.1 Limites en raz6n del interés y seguridad nacional. 

a)La seguridad nacional.- La primera causa de limita-

ci6n al derecho a la informaci6n, se refiere a la seguridad 

del Estado en caso de guerra, estado de sitio, defensa de la -

integridad territorial, etcetera. En nuestro marco juridico, 

estas limitaciones corresponderían a la suspensi6n de garan -

t!as prevista en el articulo 29 Constitucional, cuestión que -

ha sido explorada ampliamente por la doctrina. (130) 

b) orden público 
Un segundo aspecto es el mantenimiento del orden pdblico. 

Pocos conceptos son tan difíciles y peligrosos como este, pues 

ha servido de justificaci6n para la represi6n de demandas jus

tas en muchos lugares a lo largo de la historia. En realidad 

el orden público es un contenido variable de acuerdo al tiempo 

y a la realidad social en la que se aplica. De aqu! la difi 

cultad técnica que supone la determinaci6n de este concepto, 

pues su contenido tiene vari.ables pol!ticas y administrativas 

de gran diversidad. Esta cuesti6n, que ha sido advertida hace 

mucho, hace que la naturaleza de la acci6n sea una cuestión de 
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proximidad y grado. (131) 

En todo caso la conformación de las fuerzas sociales deter 

minan su acci6n.Historicamente, en los sistemas autoritarios la 

mas ligera critica ser& considerada COIM> un ataque el orden pd

b1ico. Por el contrario, a mayor democracia y posibilidades -

rea1es de participación, di&lll.inuye la necesidad de aplicar es-

tos contenidos. En todo caso, las críticas a la actuaci6n de -

los funcionarios del gobierno no pueden ser consideradas dentro 

de esta clase de limi.taciones. (132) 

En nuestra leqislac~6n la tipificaci6n de conductas que 

constituyen ataque• al orden y la paz pGblica estan comprendi-

das en la ley de imprenta, cuyas caracterlsticaa ya comentamos 

(13~. Estas conductas se complementan con los delitos del Li-

bro Segundo Titulo Pri111111ro del C6digo Penal Federal. (134) 

La documentaci6n aecreta.= El principio de acceso a 

los documentos adai.nistrativos tendrla su excepci6n mediante 

el r4gimen de materias clasificadas en raz6n de afectar determi 

nadas temas, referidos prilllordialllll!nte a la seguridad del Esta

do o cuyo conocimiento pGblico podrla derivar un daño a los in

tereses generale• del pala. (13! 

El problema puede resumir•• en tres puntos: culles y en -

quA materia aon los docU11entos que pueden ser declarados como -

reservados; qui6n es el 6rgano COlllpetente que puede hacer· la -

declaraci6n, y durante cuanto tie11po puede conservarse en secre 
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to el documento y las medidas para evitar su destrucción. Al -

respecto es inberesante la experiencia española con la Ley de -

Secretos Oficiales del 5 de Abril de 1968. En principio -

la Ley fue utilizada para ocultar temas que lejos de favorecer 

el inter6s la Ley contin6a en vigor, pero se ha modificado para 

restringir la facultad de clasificaci6n al Consejo de Ministros 

y la Junta de Jefes de Estado del Estado Mayor. (13Q 

Al respecto, Jos6 Ka. Desantes afirma que si bien pueden -

existir razones para limitar ciertos documentos, su califica -

ci6n no debe estar en manos de la propia autoridad administrat! 

va, porque se convierte en juez y parte. Propone la existencia 

de Consejos mixtos o Consejos de informaci6n de las Cámaras Le

gislativas, que serian los que decidirlan. En Gltima instancia, 

serla el poder judicial el que decidirla si estas informaciones 

son o no susceptibles de reserva. (137) 

En este sentido es apliamente conocido el caso del Informe 

MacNamara que llev6 a una resoluci6n de la Suprema Corte de los 

Estados Unidos del 30 de junio de 1971, relativa a los papeles 

del Pentágono. Dicha resoluci6n abri6 brecha en este problema, 

ya que, en todo caso, qued6 establecido que el periodo del se-

creto no es absoluto, y que pasado cierto tiempo los documentos 

deben conocerse pfiblicamente. 

6.7.2 Llmtes por razones de inter6s social. 

En primer lugar tenemos, la protecci6n de la moral pdbli -

ca. Encontramos aqul otro concepto que, dada su vaguedad, .mov!_ 

lidad y complejidad resulta dificil de precisar, sobre todo si 
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consideramos el acelerado proceso de cambio que existe en la es-

fera de valores y concepciones sobre la moralidad. 

a) La moral pública, Obscenidad y Pornografía 
El aspecto más relevante y controver0tido es el de la obsce-

nidad y la pornografía. Es indudable que en los últimos años lá 

actitud frente a la sexualidad se ha modificado en forma signif!. 

cativa. aunque los cambios no han sido iguales en todos los lug~ 

res. Esto ha provocado el replanteamiento de los conceptos jur! 

dicos ligados a esta materia, con distintos resultados para cada 

pa!s. Ejemplos de esto el la tendencia a la descriminalizaci6n 

de la pornografía en algunos paises escandinavos y anglosajones, 

sobre todo como consecuencia de informes realizados por comisio

nes especiales, que llegaron a la conclusi6n de la inexistencia 

de una realci6n causal entre la exposici6n al material pornogr!

f ico y la conducta antisocial (139 ; en otros países, el nuestro 

por ejemplo, se mantiene una legislaci6n decimon6nica que ya no 

corresponde a la realidad, por lo que resulta inaplicable. U39) 

Esta esta integran por la Ley de Imprenta, el C6digo Penal y el 

Convenio Internacional para la represi6n de la Circulaci6n y Tr4 

fico de Publicaciones Obscenas de 19231 Este viejo conve -

nio, elaborado por UNESCO forma tambiAn parte de muchas legisla-

ciones nacionales, mientras que otras lo han denunciado por con-

siderarlo obsoleto. 

Hemos presentado los extremos. El problema tiene de gran -

complejidad y tratarlo detenidamente excede al prop6sito de este 

trabajo. Debemos señalar, sin embargo, que a pesar de las 

tendencias a eliminar las restricciones, y aan en aquellos pa!--
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ses que han derogado casi la totalidad de 1a legislaci6n en la 

materia, se conservan prohibiciones jurídicas relativas al mat~ 

rial a menores, su envi6 a personas que no desean recibirlo, e~ 

hibici6n o distribuci6n en lugares pGb1icos, cuestiones fisca-

les y aduanales, etcetera.. (140 En rea1idad, nadie niega que en 

ocasiones la pornografía puede hacer daño y hay que proteger a 

los vulnerables. 

En Máxico est! todavía fresco e1 debate que provoc6 el de

creto que fue promulgo el Reglamento de Publicaciones obscenas 

y objetos obscenos en noviembre de 1982 (1~ Esta discusi6n -

sirvi6 para que fuera derogado un mea deapuEs, pero queda vige~ 

te adn la legislaci6n de prensa y otras disposiciones. Creemos 

urgente que se revise esta materia a la 1uz de las nuevas con-

cepciones y de la realidad mexicana que requiere urgentemente -

de un marco legal que regule de manera adecuada estas cuestio -

nes. 

El segundo aspecto relativo a la mora1, se refiere a la -

prevenci6n del delito. Este aspecto es menos controvertido y -

se acepta generalmente, que la provocaci6n o la apología del d~ 

lito, as! como la publicaci6n de informaciones que destaquen i~ 

devidamente crímenes pueden ser prohibidos. En nuestro derecho 

la apología esta regulada, en forma insuficiente, en el artícu

lo 209 del C6digo Penal Federal. 

Otro tipo de limitaciones tiene su origen en la protecci6n 

de la Salud Pablica. Por ello se restringen o limitan las in--
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formaciones relativas a bebidas alcoh6licas, medicamentos, ali-

mentos y cigarros. En nuestro país estos aspectos est~n regul~ 

dos, (142 aunque 1as prácticas y el inter~s comercial hacen de 

esta disposiciones 1etra muerta. 

c) La protecci6n de la infancia y la juventud. 
Otra limitaci6n, que tiene su fundamento en la considera--

ci6n de1 pdblico al que se dirigen los 6rganos de informaci6n, 

es la protecci6n de infancia y la juventud. En diversos países 

se han establecido medidas protectoras en este sentido; tal es 

el caso de España con el Estatuto de Publicaciones Infantiles y 

Juveniles, del 19 de enero de 1967 U43) y en Francia, toda de--

claraci6n destinada a menores debe ser objeto de una declara --

ci6n de1 Ministerio de Justicia; en Yugoslavia se prohiben pu--

blicaciones cuando puedan afectar su educaci6n, etcetera (144}. 

Otras medidas comunes son la necesidad de clasificar las emisio 

nes de acuerdo al pGblico que puede recibirlas. 

La necesidad de una legislaci6n especial para informacio -

nes destinadas a menores tiene raz6n de ser en la receptividad 

de esta clase de pablico y en la ausencia de criterio y madurez 

para discernir los contenidos que se reciben, sobre todo a tra

v6z de los medios de difusi6n masiva. Por esta raz6n es india-

pensable que, a partir de los proyectos educativos de cada país 

se adecOen los contenidos de los mensajes destinados a los ni-

ñas y j6venes. De lo contrario son presa f!cil de la manipula

ci6n comercial. Se plantea asimismo una nueva responsabilidad 

para los instrumentos de la educaci6n tradicional, escuela y f~ 

milia, que es enseñar a usar en forma crítica las posibilidades 
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y contenidos de las nuevas tecnologías. 

Un Oltimo aspecto es el. .relativo a la tranquilidad pGblica 

y la paz internacional. En cuanto al primero, se trata de evi

tar informaciones que, en razOn a su falsedad o deformaci6n, -

provoquen alteraciones o inquietud entre los ciudadanos: la in-

tenci6n de provocarlas es lo que se castiga. Implica responsa-

bilidad especial de 1os medios de difusi6n y en los profesiona

les de la comunicaci6n que deben abstenerse de publicar este -

tipo de informaciones cuando no est~n confirmadas o sean meras 

suposiciones. 

Tambi6n est! proh:i.bida la emisi6n de informaci6n que haga 

propaganda en favor de la guerra, del odio nacional, racial o -

religioso, que constituya incitaciones a la violencia o cual -

quier acci6n ilegal contra persona o grupo alguna, sin importar 

el motivo. 

Finalmente, otra limitaci6n deriva de la necesidad de ga-

rantizar una buena administraci6n de justicia, as! como evitar 

la publicaci6n de hechos escandalosos y la protecci6n de los d~ 

rechos de defensa. Esto ha llevado a limitar el contenido de -

ciertas informaciones relativas a ac~tuaciones judiciales. Q.45) 

6.7,3 Limites para orotecci6n de la persona humana. 

Bajo este rubro se comprende la protecci6n de los que, con 

una terminolog!a no fe1iz, se denominan derechos de la persona

:!d3d. Se =crnprende~ entre ~stos el derecho a la vida privada, 

a la propia imagen y al honor. Esta protecci6n se extiende a -
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la familia. Estos derechos han sido objeto de amplias exposi--

ciones doctrinales, por lo que nuestro prop6sito es s6lo refe--

rirnos a ellos en los puntos en que entren en conflicto con el 

derecho a la informac16n. 

a)La vida privada : el aapecto 1114s interesante se re--

fiere sin duda a la protecci6n de la intimidad o vida privada. 

Este derecho nace en Estado• Unido• a fines del siglo pasado. 

Inicialmente rechazado. ea deapul• ac.ptado y deaarrollado por 

la jurisprudencia americana (14'1 que ea quien lo configura con 

mayor preciai6n. En otroa paises ea deaarrollado a partir de 

la segunda mitad del •iglo XX. i47) 

En principio podellO• hablar del derecho a la privacidad, 

como el derecho de los individuos. grupo• e instituciones de 

determinar cuando, c&lo y en quA lllldida informaci6n que les 

concierne puede ser comunicada a otro•~48J:n otro concepto, 

Novoa sostiene que la vida privada eatl constituida por aque-

llos fen6meno•, comportamientos, daC:O. y situaciones de una 

persona que normalmente e•tSn suatrafdo• al conocillliento de ex 

traños y cuyo conocimiento por estos pueda pueda turbarlas ~

ralmente por afectar •u pudor o recato. U49t 

Las ideas anteriore• no• aproxtaan al dificil concepto d• 

vida privada. (J.sd E• auficiente para nue•tro prop6sito de 

plantear los problemas que-presenta frente al derecho a la in

formacH5n. 
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La violaci6n a la vida privada se d1i cuando un sujeto ob -

tiene informaci6n sin respetar la exclusividad que corresponde 

al titular. La divulgaci6n de esta informaci6n constituye un -

agravante de la conducta, aunque por razones pr4cticas es el -

aspecto que nos importa. 

El problema se plantea al tratar de determinar la frontera 

entre el 4mbito especifico del interés particular y lo que, aún 

teniendo carlcter personal, trasciende esta esfera para afectar 

de una u otra forma el interés general. Esta tarea se dificul

ta aOn mas en los campos donde los aspectos pQblicos y privados 

se confunden, en raz6n a la posici6n de loa individuos que ac-

tGan en 4mbitos artísticos, políticos, etcetera. 

El conflicto se plantea, entre dos tipos de intereses; el 

de la sociedad en ejercicio del derecho a ser informado y el 

del individuo que tiene derecho a su propia vida. El principio 

de soluci6n esta en que el interAs pQblico y social del derecho 

a la informaci6n prevalece sobre el inter•a particular del dere 

cho a la vida privada. (151) 

Debe advertirse que lo anterior no significa que un ejerc! 

cio arbitrario del derecho a la informaci6n pueda hacer nulato

rio el derecho a la vida privada. Para que la a~rioridad sea 

efectiva ea necesario que existan dos intereses contrapuestos, 

lo que supone el ejercicio preciso del derecho a la informaci6n. 

En otras palabras, s6lo cuando el derecho a la informaci6n se -

ejerce procurando un respeto a la vida privada y, no obstante, 
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subsiste el inter~s general para conocer hechos, actividades o 

manifestaciones que corresponden a la esfera privada del indi-

viduo, es cuando el derecho a la vida privada puede ser sacri

ficado. (152) 

Uno de los campos donde existe mayor preocupaciOn es la - · 1 

amenaza que los avances tecnolOgicos pueden acarrear para la 

vida privada. En efecto, tanto las dependencias gubernamenta-

les como firmas privadas pueden tener banco de datos con ~nfo~ 

maciOn personal. Las personas físicas y aún las jur!dicas, 

pueden sufrir cuando la informaci6n contenida es utilizada, r!. 

copilada y/o publicada por personas y para fines no autor~za--

dos. 

La destrucciOn de la vida privada ha hecho que algunos pa! 

ses legislen para proteger los datos contenidos en los si'stemaa 

y bancos de información. En los Estados Unidos, como en la Re

pública Federal Alemana, Francia, Dinamarca, Noruega, Austria y 

Luxemburgo se han expedido medidas que protegen los datos y con 

ellos la intimidad de las personas. (15] 

Esta legislaci6n enfrenta problemas complejos y distintas 

alternativas de soluci6n ~54) cuya efectividad, por lo reciente 

de la legislaci6n, no puede ser valorada aún. Se busca en t~r-

minos generales la protecci6n de los datos contra uso indebido, 

se dan normas para la recolecci6n, cancelaci6n, rectificaci6n, 

autorizaci6n, datos prohibidos, uso y explotaci6n de los regis

tros. Problema especialmente delicado son los bancos de datos 
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privados y los problemas relativos a la exportaci6n de datos. -

bl Derecho a la propia im4gen y a la honra. 
Otro aspecto es el relativo al derecho a la propia imagen, 

aunque atin se discute, la doctrina acepta la existencia de di-

cho derecho. Su limitaci6n implica en principio la prohibici6n 

de que se publique la imagen del individuo sin su consent~mien-

to, excepci6n hecha de que se trate de personajes pGblicos. (156) 

En caso de conflicto vale lo dicho anteriormente para el dere--

cho a la vida privada. 

La Qltima limitaci6n corresponde al respeto de la honra y 

reputaci6n de las personas. Este derecho puede diferenciarse -

del respeto a la vida privada, pufs los bien tutelados son dis

tinto (15~. La limitación a este derecho supone la prohibici6n 

de publicación y emisión de injurias en contra de cualquier pe~ 

sona y por cualquier medio. su protecci6n est! contemplada ac

tualmente, en la mayor!a de los pa!ses, a trav4s del delito de 

injurias, aunque se contempla unicamente la perspectiva personal 

y no las implicaciones que tienen los medios de difusi6n. 

Las limitaciones tambien inciden sobre las informaciones 

difamatorias y el correspondiente delito de difamación. Este 

delito es especialmente delicado cuando se ataca a funcionarios 

pQblicos, porque datos se protegen en este para acallar cr!ti-

cas u ocultar conductas il1citas. 
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7.8 La Protecci6n Procesal de1 Derecho a la Informaci6n. 

Uno de los cambios importantes que ha ten.i.do el derecho es 

abandonar la idea de que resulta suficiente consaqrar los dere

chos de la persona humana en las Constituciones pollticas, para 

que los mismos sean respetados por autoridades y ciudadanos. 

Por esto se han introducido en caai todos los p~ses instrumen

tos procesales especlficos para tutelar rlpida y efectivamente 

estos derechos, sin los cuales .. trans~oEaan en meras declara

ciones formales. Ustt 

El campo de la protecci6n proceaal de loa derechos humano• 

es muy amplio, ml~i!IO las reciente• ~nciaa a internacional! 

zar su protecci6n 459). Si a lo .. terior aU11aJDOs la compleji-

dad del derecho a la inforpiaci6n se t:endrl una idea de lo di.fl

cil que resulta aboradar este problema en unas cuantas plginas. 

En principio podemos señalar que la doctrina ha puesto en 

claro que la violaci6n de loa derechos humanos trasciende la 

esfera del sujeto y tiene repercusi6n social, ~ime cuando, 

como es el caso del derecho que eatudiil90S, tiene un contenido 

econ6mico, social o cultural, en cuyo caso su desconocimiento -

afecta a toda la comunidad. 

Por esta raz6n la protecci6n del derecho a la informaci6n

debe considerarae en sentido amplio. Esta comprende no a6lo -

los instrumento& que tutelen el ejercicio de los derechos huma

nos en general, sino tambi6n, en tanto las consecuencias del --
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derecho a la informaci6n se extienden en forma de cascada sobre 

todo el ordenamiento jurídico, es necesario tomar en cuenta or

denamiento jurídico, es necesario tomar en cuenta los casos en 

que a trav6s del proceso ordinario y la justicia administrativa 

ae protege indirectamente el derecho. 

En derecho mexicano el instrumento procesal protector de -

los derechos humanos es el juicio de amparo. Esta instituci6n, 

en raz6n a un conjunto de factores hist6ricos, sociales y polí

ticos, es muy compleja y agrupa en la actualidad 5 instrumentos 

diversos: el habeas corpus: inconstitucionalidad de las leyes, 

casaci6n: conteiv;ioso administrativo y el social agrario. Alg~ 

nas de estas areas no tienen relaci6n directa con la tutela de 

los derechos humanos y constituyen medios de impugnaci6n ordin~ 

rios. (160 

Este dltimo aspecto es el que prevalece en la realidad ob~ 

cureciendo el que debería ser el aspecto principal, -sino el 

dnico- de proteger los derechos consagrados constitucionalmen-

te. Volver atrás en la configuraci6n orignal del amparo es di

fícil sin embargo es posible establecer reglas y procedimientos 

dentro del mismo amparo orientados a la tutela específica de -

los derechos humanos. (16» 

Estas reglas y procedimientos, seg6n el doctor Hector Fix, 

deben responder a los principios de economía proceaal: dar am-

plias facultades al juzgador incluyendo la de suplir los erro-

res y deficiencias del que solicite la protecci6nr un sistema -
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flexible de medidas cautelares; medidas en~rgicas y r.1pidas 

para ejercer el fallo, y especialmente, que los efectos de 

este sean escencialmente preventivas y·en su caso reparadores. 

Es decir se busca un sistema que evite la violaci6n actual o -

inminente de los derechos fundamentales y, en todo caso, res--

tituir del goce de tales derechos. S6lo en su derecho la rep~ 

raci6n de carlcter patrimonial o moral. (lQ) 

La ausencia de loa elementos anteriores no impiden que, -

en el estado actual de cosas, sea perfectamente posible solic! 

tar la protección de la justicia· federal en caso de violaci6n 

al derecho a la información. Lo anterior, que entrañaba se 

riaa dificultades por lo ambiguo del texto constitucional, es 

ahora menos complicado pues la Convención Americana de Dere-

chos humanos y el Pacto de Derechos Civiles en SUB articulo& -

l.3 y 19 respectivamente, contiene unaformulaci6n mis precisa 

de su contenido. 

Lo anterior no es teorla sino hecho que la realidad de---

muestra. Adn si tomar en cuenta el contenido de los Convenios 

Internacionales, el 24 de junio de 1981 y el 13 de abril de -

l.983 distintos tribunales de circuito pronuncian tesis de juri~ 

prudencia que, en forma explicita conaiderln el derecho.ª la -

informaci6n. A continuaci6n transcribimos eat:oa precedentes: 

RADIODIFUSORAS. LIBERTAD DE EXPRESION. En cuanto 
a que la Secretaria de-Comunicaciones •• la Gni
ca autorizada que cuenta con conocimientos sufi
cientes para determinar ai ea.o no de inter•• ao 
cial que funcione determinado na.ero de radiodi= 
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fusoras debe decirse que es una pretensi6n insos 
tenible de las responsables, pues en primer lu = 
gar las dejarla al márgen del an~lisis de la --
constitucionalidad de sus desiciones en ese as-
pecto, lo que serla violatorio del artículo 103, 
fracci6n I, de la ConstituciOn Federal¡ y, en se 
gundo lugar, dejaría al arbitrio de los 9obernañ 
tes el uso de uno de l.os medios 111&s importantes
para la difusi6n de las ideas, lo que serla de-
jar a su arhitrario·'o adn a su capricho o inte-
r~s la libertad de esprea16n, lo que serla clara 
mente violatorio del artlculo 6 consticucional,
pues si el Estado tiene la obligaci6n de prote-
ger el derecho a la info:rmaci6n, imformaci6n, im 
pllcito ya en todo sisteaa democr&tico en que el 
voto de los ciudaclanos debe ser un voto informa
do y no un voto a ciegos, ese derecho impl·ica l.a 
obligaci6n de no entorpecer el uso de loa medio~ 
de difuai6n .. sivo de ideas, y prohibe que el Ea 
tado se erija en guardfan tutelar de la cantidad 
o calidad de medios de difusi6n que en su propio 
criterio estilla que deben existi~ en el pala, -
camio si paternalllente pudiese controlar la canti 
dad y calidad de las ideas. -

Allparo en reviai6n 217/78.- Radi6 Olln, S.A. 
y con agraviados.- Unaniaidad de votos.-Ponente: 
GuilleDIO Guza&n Orozco.- secretario: Gregario -
Valencia Bracamontea. 

LIBERTAD DE EXPRESION.- LA. AUTORIDAD AOMINISTRATI 
VA CARECE DE FACULTADES PARA RESTRINGIR.LA. - Es - -
derecho inalienable de los particulares el de ma 
nifeatar aua idea• y eJCiqir informaci6n y si la-
libertad de expreai6n, o sea, de expresar y reci
bir ideas, ha de tener alqQn sentido democrStico 
y si la televisi6n y la radiodifusi6n, de los me 
dios m&s poderosos para la difusi6n de ideas poli 
ticas, cientlficas y artlsticas, en cuyos campos
no cabe ninquna aanera ni la mas pequeña posibili 
dad de introa.isit5n-del gobierno-cOlllO censor, re-= 
aulta ab•olutamente infundada la pretensi6n de -
que la autoridad ad91niatrativa estl facultada -
para manejar a su albedr!o o a·su capricho y con
veniencia, las concesiones de radio difusi6n, con 
lo cual uno de loa·lllldioa m&a poderosos de expre
si6n de idea• pollticaa, cientlficas y artlsticas 
quedarla sujeto a su aol.a .. voluntad, sin control -
alguno por el Poder Legislativo, para darle linea 
mientoa a los que deba ceñirse su actuaci6n, o -
sin control por el Poder Judicial, ll. que tiene -
el derecho.Y l.a obli9aci6n constitucional de ana
lizar todos los actos de las autoridades adminis-
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trativas que puedan lesionar en alguna forma los 
derechos constitucionales de los particulares, -
de los cuales, uno de los m&s importantes, sino 
el que m4s, lo constituye la libertad de expre -
si6n de ideas políticas, cient!ficas o art1sti -
cas, como se ha dicho, sin que pueda ser sufi -
cientelilente repetido. 

Amparo en Revisión RA-1601/82.- Visi6n por
cable de Sonora, S.A de c.v. y coagraviados. 13 
de abril de 1983. Unanimidad de Votos.-Magistra
do Fernando Lanz Clrdenas.- Secretario: Lic •. -
Martha Elba Hurtado Ferrer. 

La existencia de las desiciones anteriores es extraordina-

ria, pues implican que en principio el derecho a la informaci6n 

puede ser protegido v!a amparo, aGn sin reglamentaci6n. Por --

otro lado y mientras esta no se de, las sentencias de los trib~ 

nales determinaran el contenido" y el cauce del ejercicio del d~ 

recho, tal y como ha sucedido en Italia y España. 

Ahora bien, como hemos dicho, los efectos del derecho a la 

información permean todo el ordenamiento jur!dico. Lo anterior 

supone que la protecci6n y ejercicio del derecho a la informa--

ci6n puede efectuarse tambi6n, en forma indirecta, a trav6s del 

proceso ordinario y la justicia administrativa. 

En efecto, en tanto de hecho y de derecho se establezcan -

relaciones jurídicas informativas en infinidad de campos, el 

proceso ordinario -civil, mercantil, penal y laboral- sirve 

como medio de protecci6n y ejercicio indirecto del derecho a la 

información. Pensemos por ejemplo en materia de derechos de 

autor , contratos con 6rganos, agencias o empresas informati 

vas, delitos en materia de información o la participaci6n de 
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los trabajadores en los medios de comunicaci6n en información. 

En todos estos hay relaciones jur!dicas informativas de las -

que se pueden deducir acciones que en forma indirecta implican 

el ejercicio del derecho a la' información. 

Por otro lado, en tanto el Estado aparece como sujeto con 

obligaciones especfficas en materia de informaci6n supone la -

existencia de recursos administrativos y aan procesos conten

siosos a trav•s de tribunales administrativos que resuelvan 

las controversias inf9rmativas en el ámbito administrativo. 

P!ensese ·por ejemplo en "ac~eso a documentaci6n administrati~a 

o imposi~i5n de sancione1rádmin~strativas.por infracciones en mate

ria de~_informaci6n. 

Sl altimo-aspecto es la responsabil~dad. E!!lt.a puede co -

rresponder tanto al Estado, los profesionales de .la informa -

ci6n 1 las empresas info~mativas, agencias noticiosas, y en ge

neral a cualquier sujeto del derecho. La responsabilidad pue

de •er ad!ninistrativa, civil o penal segan el sujeto y la mate 

ria. En los dos primeros casos supone buscar, en principio, -

la restitución del derecho violado y s6lo en caso de que esto

no sea posible la reparaci6n patrimonial o moral. EstA dltima 

presenta dificultades pero debe tomarse en cuenta que en oca-

sienes el derecho no tiene un contenido patrimonial, por ejem

plo el caso de injurias o difamac16n. Por esta raz6n, deben -

buscarse medios reparadores que en todo caso deben estar deter 

~inados en la ley. Por ejemplo los derechos de r~plica, recti 

ficaci6n, etc. 
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Los aspectos anteriores, que podr!an parecer m4s te6ricos que 

prácticos, no hacen sino poner de manifiesto la necesidad inmedia

ta de una reglamentaci6n del derecho a la información, ya que s6lo 

a través de ésta será posible su ejercicio efectivo. Esta deberA 

to~ar en cuenta con especial cuidado los instrumentos procesales -

que permitan rap!d6z y eficacia en casos de violación. 

Para completar las cuestiones relativas a la ~rotecci6n debe

mos mencionar la existencia en otros or«!enamientos jur!dicos de una 

figura que,sin ser un instrumento procesal en sentido estricto, es 

una figura que alcanza gran prestigio y eficacia en la protecci6n 

de los derechos humanos. Nos referir.los al Ollbusdman, tambi~n de

nominado en España el Defensor del Pueblo. ·(163) 

El establecimiento de esta figura en ~xico ser!a un avance sig

nificativo en la protecci6n de los derecho• hwnanos. Junto,o pos

teriormente, ser!a deseable la creaci6n de una instituci6n similar 

pero especifica para ~rotecci6n de aspectos informativos. esta fi~ 

gura tiene antecedentes en el modelos Sueco y en los Estados Unidos, 

y es conocida como el Ombusdman de la Prensa. Tiene 90r misión 

la vigilancia e investigaci6n sobre el buen uso de los órganos de 

expresi6n, exigiendo en ocasiones la rectificación de noticias erró

neas, tendenciosas o lesivas.(164) 

En este sentido es importante destacar que en anteproyecto de 

ley reglamentaria del art!culo 6 contf!ll!>l6 la creaci6n de una Procu

radur!a de la Comunicaci6n Social, organismo ~ablico descentralizado 

cuyo objeto era la ~rotecci6n de los derechos e inter6se• de los 
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habitantes del país en el ámbito de la comunicaci6n social, así 

como vigilar el efectivo cumplimiento de las disposiciones legales 

en la materia. Esta Procuraduría no se limitaba al ámbito adminis

trativo y se ocupaba inc1uso de asesorar a los ciudadanos en el 

ejercicio y protecci6n de sus derechos en raateria de infornaci6n. 

Esta importante aporta~i6n fue, por desgracia, echada a la basura. 

Ojala no sea para siempre. 

Podemos concluir este apartado con la idea que el derecho a la 

inforrnaci6n ha tenido un breve proceso de consolidaci6n que aún 

no estl termonado, y en el que los aspectos procesales, por su difi

cultad ~ero tambi~n por su impcrta~cia , suponen uno de los retos 

mls más grandes, cuyo resultado debe ser la protecci6n y eficacia 

de uno de los derechos humanos fundamentales, el derecho a la infor

maci6n. 
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e o N e L u s I o N E s 

A 1o largo de este trabajo hemos expuesto cantidad de ideas, 

problemas y esperanzas. No intentamos en esta parte sino formu

lar, enunesfuerzo de stntesis, algunas de los principales plan

teamientos que se desprenden de nuestra ·investi9aci6n. 

l. La dimensi6n hist6rica nos muestra que deade hace tiempo 

aspegtos relacionados con la informaci6n han sido objeto de ·regu

laci6n jurtdica. Baste pensar en los estatutos-de la cenaura_y 

su superaci6n por la constitucionalizaci6n de las libertades de 

pensamiento, expresi6n e imprenta. Sin embargo la realidad dej6 

atr&s estas libertades que se convirtieron en la libertad de pocos 

frente a la imposibilidad pr4ctica de la mayorta de utilizar, ex

presarse y recibir informaci6n adecuada a sus necesidades.a trav6s 

de los nuevos medios e instrumentos de·comunicaci6n e informaci6n. 

2. En la segunda mitad del siglo XX aparece el concepto de 

derecho a la información, como respuesta a la nueva realidad infor

mativa. Este concept~, que asimila y supera a las tradicionales li

bertades, ha .comenzado a ser reconocido por los ordenamientos posi

tivos. 

3. M6xico ha incorporado a su orden jur!dico el derecho a la 

informaci6n en su arttculo 6 constitucional, que debe interpretar

se junto con los art!culos 13 de la Convensi6n Americana de Dere

chos Humanos y el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Poltticos, ambos ratificados por M6xico en el año de 1981. 
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4. Jur!dicamente el derecho a la información debe entenderse 

como un derecho subjetivo que agrupa tres fac~ltades distintas pe

ro interrelacionadas, a saber las de recibir, investigar y difun

dir informaciones. El t~rmino informaci6n debe entenderse en sen

tido amplio, comprendiendo los hechos, datos, noticias,· opiniones 

e ideas necesarios para entender la realidad social y poder actuar 

de una manera determinada. 

S. El derecho a la información permea todo el orden jur!dico 

lo que implica la revisión total de la abundante legislación en 

materia de informaci6n,a fin de hacerla consecuente con los prin

cipios normativos que supone el derecho. 

6. La materia del derecho a la información en muy amplia y 

comprende, entre otras cosas, el establecimiento de los deberes 

informativos del Estado; el acceso a los archivos, bancos de datos, 

centros de documentación, y dem4s fuentes de información de car4c 

ter plll>lico; el acceso a los medios de información de los grupos 

sociales significativos; la regulación de los sujetos informativos; 

la regulación de los derechos de r~plica y rectificaciOn1 final

mente el establecimiento de normas que contemplen la forma de uti

lizar los nuevos desarrollos tecnológicos en materia de información 

en beneficio de toda la sociedad. 

7. El derecho a la informaci6n admite limitaciones, mismas 

que deben de estar reguladas en forma precisa en la legislación, 

Las materias •obre las que se elaboran las limitaciones presentan 

dificultad tAcnicas en su determinación, Lo anterior significa un 
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reto para encontrar f6rmulas que, sin aenoacabo del. derecho a la 

informaci6n, estable~can el cauce del ejercicio de este derecho. 

8. Todo derecho necesita de instrumentoe procesales adecuados 

que garanticen su eficacia. Una de laa preocupAciones funda11enta-

1e, en la actualidad es encontrar loa prac94iaientoa procesale• 

que impidan la violacidn actual o inainaat:e de l.a. derechos. El 

derecho a la informaci6n esta dentro de -ta bCblqueda que permita 

que su reconocimiento no sea -ra foraal.u.11 •iDO posibilidad de 

ejercicio pr4ctico. 

9. En nuestro derecho la inatitucidn protec~ra de los dere

chos humanos es el juicio de amparo. S:in embar')O la COBplejidad 

actual de este hace \eceaario que se llOdifiquie para lograr una 

protección r4pida y eficaz en caso de viol.cJASn de los derechos. 

Por otro lado la complejidad del derecho a la in.~or11&cidn.hace 

ind~spenaable la creacidn de instituciones eDC&r9adas de la vi

qilancia, y en su caso protecci&n, del derecho a la inforaacidn. 

10. En Mfxico la inclusidn del derecho a la i.nfonaacidn 9ene-

r6 un importante debate sobre la necesid..t de su reglaaentaci6n. 

Este no ha hecho sino poner de manifiesto l.os inter•ses de quie

nes, hasta ahora, se han visto favorecidoe por la actuales eatruc

turas de la comunicacHSn y la inforaac:t.On. y de loe que buscan un 

nuevo orden en esta materia. Mosotroe cr....- que ~ indispensable, 

si se quiere que el derecho a la informac~ no sea una 111ttra decl•· 

raci6n formal, reglamentar la lftllteria de infonaacidn. Todo sabe

mos que esto supone afectar intereses podero110•, no sdlo de lo• 

particulares y los profesionales de la informaci8n, sino tallbien 
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Eatado, por lo que esta situaci6n no ser4 f&cil. En realidad, 

en tanto el derecho nace y existe en un 4mbito pol1tico, sera la 

correiacidn de fuerzas de la sociedad mexicana la que permita, 

9ft el corto o el lar90 plazo, que el derecho a la informaci6n 

deje de ser un pretexto de discusi6n te6rica para convertirse 

en posibilidad de un real ejercicio. 

11. En suma, el derecho a la 1nformaci6n ha tenido un breve 

pero intenso proceso de elaboracidn; no exento de tensiones y 

crisis, alln no esta éonsolidado y tiene un largo camino por re

correr a contracorriente de los poderes establecidos. Sin embargo 

no cabe la menor duda que es W\O de los resultados de la lucha 

por la defensa, el reconocimiento y la potenciacidn de loa dere

cho• del hombre. 
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B I B L I O G R A F I A 

Lo que presentamos.a continuaci6n • .as que dar cuenta del aate

rial utilizado en la redacci6n de este.trabajo. pretende ser una -

aportaci6n que sirva como fuente de info:iwiaci6n para aquellos intere

sados en el estudio del Derecho de la InfonMlci&n. 

La amplitud de la materia y la necesidad de su estudio interdis

ciplinario hace indespensable dar refeEWICia no a6lodél. ya abundante. 

material jurldico, sino tambiln a.atmuaque.de9Cle otras perspectivas, 

estudian problemas relacionados con la inforw.aci6n. Si quiere con

sultarse una bibliograf1a completa basta el año de 1976 puede verse 

el libro de Jose Ma. Desantes, Funda.entos del Derecho de la Infor

maci6n. 

La mayor parte del material fichado fue producido entre los -

años de 1970 y 19821 la principal fuente de informaci6n fue la bi

blioteca del Instituto de Investigaciones Jurldicas. aunque tambi6n 

acudimos a la de la Facultad de Ciencias Pollticas y Sociales, la 

del Colegio de M6xico, la del CEESTEM. Las obras que utilizamos di

rectamente en la elaboraci6n de este trabajo estan señaladas con un 

asterisco. 

Los artlculos periodlsticos sobre nuestro t011aa son abundantes 

e importantes. Respecto de estos s6lo aencionamos aquellos que uti

lizamos en forma directa. 
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