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I N T R o D u c c I o N 

''Yo creo que la opinion podra ser un error, pero 

jamas puede ser un delito'', comento Francisco Zarco, duran

te el discurso que pronuncio el 25 de julio de 1856 ante el 

Congreso Constituyente. 

En s~ los conceptos vertidos por Zarco representan 

los intereses juridicos-sociales del emisor d·e noticias, OJ?.i 

niones y criterios. Pero, ¿que ocurre con los receptores y -

las fuen:tes de- noticras como el Estado? 

A cada momento la sociedad contemporanea vive una -

intima relacion entre.Estado o grupos en el poder, con los me 

dios de difusion y los interesados de la informacion. 

De ahi la complejidad e importancia de las legisla

ciones existentes en el ramo, sobre todo en el estudio de la 

posibilidad de elaborar un ordenamiento juridico a futuro que 

englobe y mejore los existentes, protegiendo contra toda co-

rriente totalitaria a la libertad _de expresLon. 

Por ello, repentinamente surgen dudas en torno a la 

participacion activa de los sujetos que intervienen en el 

proceso de informacion, ya que la fig~ra representada por el 

Derecho a la I-nformacion, no es exacta y ·su ampigüedad repre

senta un peligro a las garantl~s individuales. 

El proposito de este trabajo es el de indicar las 

bases juridico-administrativas, dentro del Derecho Constitu-

cional, que existen actualmente en Mexico, para proteger y 

desarrollar tres vitales garantlas individuales: la de pensar, 

la de expresar ideas y la de escribirlas o difundirlas por cu

alquier medio. Esto dentro de la figura que actualmente se de

nomina ''Derecho a la ·Informacion'' 
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Pretendemos que las fuentes de informacion , que por 

lo general son las pluralidades en el poder economico, politi

co y social, asi como otras circunstanciales, reconozcan sus 

obligaciones ltico-juridicas, asi ~orno sus derechos. 

Al mismo tiempo sefialamos las facultades y deberes 

de los periodifitas , escritorei, locutores y en general lag~ 

ma de ·emisores de informacion de cualquier medio. 

Mientras tanto, como consumidor de noticias, inform~ 

ciones y opiniones, el receptor o publico cuenta con una serie 

de derechos de calidad y justicia que obliga , no solo al emi

sor, sino a la fuente de informacion a actuar con respeto a la 

vida privada y sobre todo con estricto apego de la verdad sin 

puntos ocultos. 

Todo ello, con la firme conviccion de que •lsin li-

bertad de imprenta, es .mentira cualquier otra libertad'• ,a-

tinada sentencia que deja a la posteridad el pulcro periodis

ta Francisco Zarco. 
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IV. ANTECEDENTES HISTORICOS 

1.- Internacionales 

Desde siempre el hombre ha tenido la imperante nece

sidad de comunicarse. Sus posibilidades intelectuales y tecni

cas hon cambiado conforme el correr de los años, hasta conver

tirlo en un sujeto avido de informacion. 

Los primeros antecedentes son los famosos codices y 

pinturas rupestres, que son un •sfucirzo gigantesco para difun

dir sus conocimientos, hazañas, temores e inquietudes. Sin em

bargo posteri?rmente , bon el desarrollo de la sociedad medie

val, se dio origen a los llamados juglares que comunicaban oral

mente sucesos acontecidos en poblaciones lejanas~ 

El interes del hombre por las noticias iba en aumen-

------to-hasta-qu-e-surge-1-a-i-·mp_r_e_n-t-..----;-misma que a:ro como origen a una 

vertiginosa carrera hacia el futuro con la intension de dar un 

caracter masivo a la comunicacion. Los indicios de la redaccion 

de noticias data d.e las civilizaciones griegas y romanas, donde 

se difundian manuscritos. 

1 • l • - Q:!:!!~!!!?.~!:j¡¡ 

El maravilloso invento logrado por Juan Gensfleisch 

Gutenberg, hacia el año 1440, mediante el cual logro la impre

sion con el uso de la tipografia o sea con caracteres moviles, 

~arco el inicio de la revolucionen la comunicacion. 

Maguncia, Alemania, fue el lugar que vio nacer a la 

imprenta y que al mismo tiempo sirvio como cuna de la elabor~ 

cion de la Biblia Latina de 42 lineas. 
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Con gran entusiasmo, las esferas del poder pol~tico 

y economico se disputaban el privilegio de contar con los im

presores o grabadores mas habiles. No obstante lo anterior, no 

tardo en convertirse en un peligroso y prodigioso aparato para 

combatir el despotismo de los gobernantes y la s,evera explota

cion del hombre. 

1.2.- Rapportisti_L_el_Periodismo_Escrito 

Surgen hoj_a_s l]1anus_cri tas eJ.aboradaa por los ' 'rappor

tisti'', que tenlan una circulacion sumamente restringida, pe

ro con el nacimiento de la imprenta se amplio esa esfera. 

Esos documentos tuvieron en un principio diversas 

funciones, que iban desde la difusion de noticias hasta la di

fusion de ideas y conceptos teoricos-ideologicos, de aquella 

epoca. Tal es el caso de Martin Lutero, quien encontro eco con 

la impresion de sus ideas. 

Esto, cien afios despues del surgimiento de la impren

ta, invento que marca el inicio del periodismo, aunado con el 

mejoramiento de los sistemas postales, permitio a los impreso

res la transmision y recepcion de noticias, mismas que tenian 

un mercado sumamente restringido y elitista. 

A mediados del siglo XVI, nace el -sistema de informa

cion por medio de hojas impresas y uno de los primeros editores 

que se tenga conocimiento, fue el florentino Gighi, quien en . 

los albores de 1571 logro la aparicion sem~D~l de un '•panfle-

to'' 

As! surgieron las ''Gazzete'' y los ''Zeitung'', en 

Alemania, que unidos a los servicios de comunicacion anexos, 
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permitieron establecer y ampliar el. mercado receptor de las 

informaciones que, en un principio eran simples de irregular 

expedicion que publicaban hechos de guerra, lo que daba gran 

interes para los gobernantes y por lo consiguiente se convir

tio en jugoso negocio para los editare~. 

Posteriormente empezaron a surgir los almanaques y 

luego los compendips semestrales, que sirvieron para el esta

blecimiento de lo que·aBora es-la histbria de Europa. 

~n Augsburgo y Estrasburgo, Alemania, en el año de 

1609, salieron los prímeros periodicos regulares. Algunos -

historiadores señalan que en 1631, durante el reinado de Luis 

XIII, Teophraste Renaudot, fundo y organizo una red de corre~ 

ponsales en toda Francia y de ahi nacieron otros medios como 

son el n Le J.ournal de Savants • • que manejaba informacion cien

tifica; • 'Le Mercure Galant' ', para gente menuda; a principios 

del siglo XVIII en Inglaterra aparecio el ''Daily Courant'' 

primer periodico diario que se tenga conocimiento. 

Materialmente en la misma epoca surgen en Francia 

el diario denominado 1 'Journal de Paris'' que salio en 1702 

y ''Gaceta Rusa'', en 1703, 

1 • 3 • - .2.~!!~!:!E.!: 

Ante el temor de las autoridades a que la prensa se 

convirtiera en un instrumento de unificacion de criterios, asi 

como para derribar imperios surge la ''censura''. 

De acuerdo a la definicion de esa pal&bra, obtenida 

en el Diccionario Larousse, se entiende: es la intervencion 
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de la autoridad en las cosas públicas o privadas (1) 

La censura como control del Imperio Romano, sobre la 

conducta general de los ciudadanos, fue instituida en el año 

de 1443 A. c., y perduro durante la ~epública y solo fue suspen

dida.durante el Principado. (2) 

En la Edad Media la restriccion la imponian las auto-

ridades eclesiasticas. Incluso el Papa Alejandro VI, en 1572, 

dicto las Bulas prohibiendo la redaccion y publicacion de no-

ticias, 

Europa, rapidamente fue controlada por los gobernan-

tes por medio de la censura impuesta a los medios impresos. En 

Francia, Enrique II decreto inclusive la Pena de Muerte, ~ara 

quien imprimiera sin permiso oficial, en tanto que en Inglate-

____ r_r_a~,_Isabel I •-º~r_cl.~no_que~solo~podlan~establ~ecerse·•-i·mprentas-----

en Londres, Oxford y Cambridge, pero claro, con ~l control ofi

cial. Hubo mue.hes asesinatos de las autoridades eclesias.ticas 

contra periodistas como fue el caso de Anibelle Capello. 

1.4 La Camara_Estrellada 

Inglaterra fue el pais que dio origen a las primeras 

manifestaciones por lograr una libertad de expresion. El Par-

lamento ''Largo•' obligo al rey a desaparecer la ''Camara Es-

tr'ellada'' que era el organismo de censura para las imprentas 

(1) Garcia Pelayo y Gross, RAMON, Pequeño Larousse Ilustrado, 

Pi!J.g. 218 

(2) Castaño,LUIS: ''R~gimen de la Libertad de Prensa•' 

pag. 12 
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en toda la nacion. Con la desaparicion de ese organismo, los 

ingleses tuvieron una efimera libertad , ya que el ''Lord 

Protector' 1 , en 1643, dicto.una nueva ordenanza en la que se 

eétablecia otra vez la censura. 

El Parlamento de aquel pais, lejos de escuchar las 

voces filosoficas de John Milton en el sentido de que ''quien 

mata a un hombre, le quita la vida a un ser racional, pero --

quien destruye un libro aniquila la razon' '(3), dicto severas 

medidas promulgando la ''Ley Censura'' en 1662, que estuvo en 

vigor hasta 1695, ya que hicieron valida una costumbre antigua 

de que solo el monarca tenia derecho para publicar asuntos de 

politica. 

John Locke, en 1694, hizo un estudio exhaustivo de 

la Ley Censura, demostrando las desventajas para I_ll_gl_a_:t_e_r_r_a_, _____ _ 

con relaciona otros paises como Holanda que tenia libertad de 

expresion tacita. 

Aqui la semilla de Milton hizo estallar un movimien-

to en favor de una apertura mas liberal en las publicaciones 

de escritores. Fue asi como un afio mis tarde el Parlamento de-

termino no renovarla, aunque el Estado mantenia un fuerte con-

trol por medio de la recopilacion de impuestos.(4) 

En 1792, ante la idea totalitarista del Magistrado 

Mansfieldi Erskine y Fox, quienes tomaron la iniciativa para 

que fuera expedida la Ley, mediante la cual no solo los libros 

(3) Milton, JOHN, ''.A Speech for the Liberty of Unlicensed 

Aeropagi tica", ··pag. 12 

(4) Castafto, LUIS, Op. cit. pig. 7 
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eran impresos libremente, sino también las publicaciones peri

odicas mediante la ley denominada ''Líber Act'' 

1.6 .- La Declaracion de· los Derechos_del_Hombre. 

Francia bajo la bota del absolutismo, dio un fruto 

sumamente importante en la vida social y -política del ser hu

mano: ''La Declaracion de los Derechos del Hombre y el Ciudada

no'', promulgada el 26 de agosto de 1789. 

En fin, la libertad de expresion quedo consagrada de-

finitivamente en Francia en el año de lti8l, por médio de una 

ley mediante la cual se suprimian los impuestos a esos medios 

y al publico , del derecho de replica o aclaracion a fin de que 

disminuyeran los delitos de prensa. 

El articulo 17 de la Decaracion de los Derechos del 

Homore, establece: ningun hombre podra ser perseguido por 

razon de sus escritos que haya hecho imprimir o publicar, so

bre cualquier materia , si no provoca la desobediencia de la 

ley, el derrumbamiento de los poderes constituidos, la resis-

tenc.ia de sus disposiciones o cualquiera de los actos decla-

rados crimen o delito de ley'' 

1.7.- Constitucion_de los_Estados_Unidos __ de_America_. 

Como era de esperarse, en base a los lineamientos 

filosoficos de ia Revolucion burgue·sa de Francia, que fue la 

conjuncion de ideas de pensadores europeos y americanos, 

(estos tras su lucha de independencia 'de Inglaterra), emano 

la Constitucion de los Estados Unidos de America,(5) 

(5) Dynnik, M,A.,Et. Al., Historia de la Filosofia,pag.508. 
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Se basa en la defensa de _la propiedad privada sobre 

todo en los derechos inalienables, naturales y sagrados de i-

gualdad juridica, libertad individual, d~ palabra, de culto y 

de equidad en la carga impositiva. 

La esencia de la Declaracion de los derechos del Ho~ 
------------ ·--------------

y el Ciudadano habría quedado en un principio fuera de la Cons 

titucion Norteamericana. 

Sin embarg~ Alejandro_Hamilt-0p y el presidente Tho-

mas Jefferson lucharon por implantar en dicha Carta Magna , ~ 

esos derechos en los qµe se aseguraba las libertades de pro--

piedad, culto y sobre todo de pensamiento. 

La primera enmienda que hace el Congreso de los Es-

tados Unidos de America a su Constitucion en 1779, fue la si-

_____ guiente: ' 'E_l_C_ongr_~so_de_los_Es_tados_Uni dos_de_Ameri ca_no_-__ 

pasarl ninguna ley constriftendo la libertad de hablar o la l! 

bertad de pensar' 1 • 

1.8.- Le~islacion_Rusa 

Otra fuerte corriente que surgio a principios del s! 

glo XX fue la tendencia socialista de Europa y muy especialme~ 

te de Rusia. 

De acuerdo a los preceptos citados por Marx, Engels 

y principalmente aplicados por Lenin, para el pueblo sovieti-

co, la Constitucion de la Union dw Repüblicas Sociall~tas So-

viaticas garantiza la libertad de palabra, la libertad de reu 

nion, de manifestacion y sobre todo la libertad de prensa. 

Sin embargo esas ideas estln restringidas severame~ 

te ya que se anteponen a ellas los intereses de la comunidad. 
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Como ejemplo tomado de Marx, al editar el periodico 

''Nueva Gaceta Renana' ', considerado como el primer ''period! 

co proletario'•, surge el 1 'Pravda'' que teoricamente sigue 

en favor de los intereses de las masas populares, (6) 

Considera la legislacion de la URSS, que las public~ 

ciones disidentes propician la libertad de prensa, pero al mis 

mo tiempo señala que esa libertad soio era aprovechada por los 

ricos para poder vender un papel impreso e influir en lai masas, 

(7) 

Agrega que la prensa se debe liberar del yugo del ca-

pital, las papeleras y las imprentas deben pasar. a control del 

Estado, lo que materialmente ~mpone una cortapisa a la libertad 

de expresion, como se considera ac~Üalmente en Occidente. (8) 

(6) Worontzoff, MADALAINE~ Concepcion de la Prensa de Lenin 

pagina 22. 

(7) Ob, Cit. pag. 7 

(H) Ob. Cit. pag. 73 
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II.- NACIONALES 

2.1.- Epoca_Prehispanica 

Materialmenti son pocos los indicios que se guardan 

en torno a la difusion de noticias en el periodo anterior a 

la conquista de Tenochtitlan. 

Mucho se ha discutido en torno a la forma en que se 

transmitian lÓs sucesos del Mexico antiguo. Sin embargo, exi~ 

ten estudios realizados por varios instituciones extranjeras 

en donde se pone de manifiesto una amplia legislacion y los 

valores de libertad a que se encontraban sujetos , desde el -

punto de vista de difusion de hechos o esencialmente a la -

•'Verdad'' o '' Neltiliztli'', en nahuatl.(9) 

De acuerdo a informes derivados de ias Cartas de R! 

lacion de Hernan Cortes, se establece un_s_:i_sc_t_e_111_a_de inf_Q_r_ma--~----

cion verbal entre caciques, señores y príncipes con el emper~ 

do~. Mediante esos sistemas, este ültimo estaba informado de 

los sucesos ocurridos en lugares distantes del centro de poder 

del Imperio Azteca. (10) 

Por su parte Bernal Diaz del Castillo, en la "!-listo-

ria de la Conquista de la Nueva España'', manifiesta varios -

puntos de importancia sobre la manera como se comunicaban los 

nahuatls generacionalmente a traves de sus relaciones familia· 

res. 

''Pedrezuelas, pedernales y ladrillos de papel de c0 

teza de.árbol que llamaban amate y en ello hechas sus señales 

(9) Leon Portilla, MIGUEL: Filosofia Nahuatl, pag. 386 

(10) Cortes, HERNAN, Cartas de Relacion, pags. 36, 82, 

109, ~60 y otras. 
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del tiempo y de las cosas pasadas ..• '.' ( 11) 

Con esto se demuestra la forma en que dejaban prec~ 

dente de su paso en el mundo. Era' llamado por los nahuatls 

• 'Xiuhamatl'' (12), libro de los años -anales- en donde se ano 

taban los acontecimientos ocurridos en el transcursos de esos 

lapsos. 

Los codices eran guardados, segun investigaciones r~ 

alizadas por·e1 doctor Lean Portilla, en un sitio denominado 

"Amoxcalli" o "Casa de los Libros".(13) 

• 'Amoxitli' • es la manera como denominaban al codice 

hecho a manera de biombo con tiras de papel de amate (ficus 

petiolaris). De ahi la gran importancia que le daban a los a~ 

chivos que se hallaban anexos a los templos, segun certifican 

Clavijero , Sahagun, Diaz del Casilla y Cortes. La informacion 

de ese tipo que ~ra libre, s~lo se encontraba al alcance de los 

sabios o • 'Tlamatinime' • (14). Los Codices eran transmitidos 

a traves de generaciones, exigiendo el mAximo de cuidado a esos 

_documentos considerados de ''vital importancia''· Muchos de e-

llos eran transmitidos en forma oral, con lo que.se aseguraba 

su sobrevivencia. A ello se le llamo '' Amoxpohua• • 

Asi se formo la • 'Itoloca'' (15) don;\e se hallaba to-

do el acervo informativo de los Aztecas, que p~steriormente 

destruyeron los españoles al invadir Tenochtitlan. Incluso la 

tradicion oraL fue destruida. 

(11) D~az del Castillo, BERNAL, Historia de La Conquista de 

Nueva España, pAg. 579 

<1,n Lean Portilla, Miguel Op. Cit. pág. 395 
(13) Oh" Cit. pAg. 377 
(14) Ob. Cit. P8.g. 391 
(15) Ob. Cit. pAg. 383 
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El trasfondo ideolbgico de dichos codices era elocuente, ya que 

se pretendia perduraran las esencias del derecho y religion de 

esa epoca. 

La pureza teologica de la informacion era obvia. En 

base a una educacion ( que por derecho era obligatoria y todos 

los niños antes de la Conquista la recibian), implementaron una 

nueva tradicion enaltecedora del pueblo ' 'Mexicatl' • ( 16). 

El Dios protector de los Aztecas era ''Huitzilopoch-

. tli I I los mitos peculiares eran lD$ que se difundian_amplia-

mente entre los siervos del reino. (17) 

2,2. La_Colonia 

Bajo la influencia europea de censura a los medios 

escritos,en la Nueva España el sistema fue totalitario. La 

______ ,, 'Santa-r·1rq1.ns1.c1.on ''~la que tenia todo el poder, aun 

sobre el virrey para castigar por la impresion de cualquier 

documentos que estuviera en contra de los preceptos enuncia-

dos por las autoridades eclesiasticas. 

En un principio, los soldados, segun investigaciones 

realizadas por la directora de la Biblioteca Nacional y la He-

meroteca Nacional en 1980, Maria del Carmen Ruiz Castañeda, p~ 

blicadas en la Enciclopedia de Mexico, demostraban su desagra-

do con la politica uel conquistados Hernan Cortes, por medio 

de dibujos hechos en las paredes del mismo palacio del Capitan 

invasor, en Coyoacan. Estos son los primeros indicios de las 

caricaturas politicas. 

(16) Lean Portilla, Op. Cit. pag.225 
(17) Ob.· Cit. pag. 245. 
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Al igual que los rapportisti, nacen en la epoca colo-

nial· varias hojas con periodicidad que informaban de hechos 

ocurridos en la vida virreynal. 

Un documento sumamente importante en tor~o a la li-

bertad de imprenta en Mexico, es el del hitoriador Conservador 

Lucas Alaman, quien apunto: 

En America la imprenta estaba sujeta, no solo co-

mo en España, a la reyi.!3j,_on_ de la s1utor:i,dad civil y eclesias-

tica~ •• el informe de los encargados de censurar dichas publ! 

caciones deberla constar que no tenia nada contrario ·a los --

dogmas de la Santa Iglesia Romana, las regalias de Su Magestad 

y las buenas iostumbre, sino que ademas no podia imprimirse li-

bro alguno que hablare sobre las Indias, si no tenia la áutori-

zacion del Consejo correspondiente ••• •• (18) 

La Censura se establecio en España, por mandato de 

los Reyes Catolicos, segun determinacion dictada en Toledo, el 

8 de julio de 1502. 

Fue en el caso de Felipe II, cuando se extremo lacen-

sura en 1~58 y señalo que quien pretendia. publicar algun escri-

to sin la licencia pertinente, tendria como pena la muerte y 

la perdida de todas sus pertenencias, amen de la quema del do-

comento.(19) 

Los primeros periodicos fueron censurados tambien 

por Felipe IV, cuando en 1827 dicto la Ley IX de la Novisima 

Recopilacion en donde exigia su revision de la Corte. (20) 

(18) Alamln, LUCAS: Historia de Mexico, Pag. 217, Tomo III 
(19) Castaño, LUIS, ,,Op, Cit •• pag. 19 
(20) De Palacios, PiUDENCIO: Notas de REcopilacion de Leyes 

de Indias, pag. 136. 
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Cien años mas tarde, a la promulgacion de la libertad 

de expresion en Inglaterra, España y por lo consiguiente en su 

zona de influencia, seguian expidilndose leyes contrarias a ese 

precepto. 

Sigüenza y Gongora, fundo un periodico denominado ''El 

Mercurio Volante'', en 1693, que fue el primer intento serio 

por crear un periodico de informacion y cultura al pueblo. 

Sin embargo en tlrminos estrictos el primer periodico 

del pais fue la '' Gaceta de Mexico' •, semanario fundado por 

Juan Ignacio Maria Castorena Ursua y Villarreal, el primero de 

enero de 1722. Solo se publicaron seis numeres. 

En 1728, pese a la politica Virreynal contra ese ti-

po de empresas, aparece la ''Gaceta' ' de Francisco Sahagun y 

Acevedo. Es ta publicaci on p_()_El_t_e_r_i,_o_r_mente-,-en~l-7-42,---ca-m-b-i-o-d-e~- ~-
-~~~~~ 

nombre por el de 11 El Mercurio''. Juan Antonio Alzate da ori-

gen a la publicacion de las ''Gacetas Literarias'' en 1788 y 

luego ap~rece la ''Gaceta de M~xico' ', editada por Manuel An

tonio Valdes. Todas las publicaciones salieron a la luz bajo 

una ferrea censura. 

2.21.- Las_Leyes_de_Indias 

Entre varias leyes de suma importancia recopiladas 

en el año de 1680, se implementan las disposiciones dirigidas 

a controlar todo tipo de publicaciones. (21) 

Por ejemplo la '' Ley iiij 1 • recalca que no se con--

(21) De Palacios, PRUDENCIO , Ob. Cit. pag. 136, 
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consienta en las Indias libros profanos y fabulosos, ordena a 

los virr~yes audiencias y a los gobernadores que eviten la i~ 

presion, venta, posesiono circulacion de dichos escritos.(22) 

Tambien se prohi~e a cualquier persona que sin consen

timiento de la autoridad permita la entrada a las Indias de cu

alquier libro que se imprimiere fuera de los reinos españoles. 

Todos los libros que esten fuera de los lineamientos 

marcados por la Santa Inquisicion,deberan ser entregados a cual 

quier autoridad religiosa catolica, a fin de que ellós hagan 

los que consideren conveniente. La situacion perduro durante 

toda la epoca colonial. 

2.3. La_Independencia 

En un principio la lucha independiente encabezada por 

los proceres patrios, procuraba el establecimiento de un Esta

do de guerra contra el absolutismo español. 

En el territorio de la Nueva España, se establecian 

criterios de esclavitud acerca de los indigenas. 

Con estos antecedentes los paladines de la Indepen

dencia de Mexico,se preocuparon por los medios impresos, en 

tanto que en la Peninsula Iberica se abria un pequeño margen 

de libertades a los• •gachupines'' para escribir sus ideas. 

2.31.- La_Ley_de_Cadiz 

Los españoles preocupados por los problemas qué sur

gian en sus territorios conquistados,determinaron brindar una 

apertura literaria y periodistica especialmente a los ibericos 

(22) De Palacios, PRUDENCIO, ob. cit. pag. 112 
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nacidos fuera del territorio de España ya que estos eran los 

que encabezaban los movimientos insurgentes, los primeros años 

de la decada de 1810. 

Como necesidad juridica se establecio la '' Ley de 

Cldiz' •, en el año de 1812, donde se brindaban libertades qu~ 

incluso eran protegidas por las Cortes. 

El articulo 131 de dicha ley señalaba como vigesima· 

cuarta facultad de las Cortes el '' prot-eger la libertad poli

cica de la imprenta'', que se generalizaba solo a los aspectos 

de critica gubernamental en tanto seguia la opresion religio

sa, que se habia considerado un tabu.(23) 

Para calmar la efervescencia de los criollos(españo

les nacidos en la Nueva España) para derribar el poder estable-

cido por la Monarquia , la misma ley indica~e_n_s_u_a_r_t_i_c_ul_o_37_L,~- __ 

del titulo correspondiente a la instruccion public~ que: 

''Todos los españoles tienen la libertad de escribir, 

imprimir y publicar sus ideas politices, sin necesidad de licen

cia, revision o aprobacioi alguna anterior a la publicacion, 

bajo las restricciones y responsabilidades que establezcan las 

Leyes 1 ' (24) 

Estos dos factores y el nacimiento del decreto de Li

bertad de Imprenta de Cldiz, hicieron crecer los temores del 

virrey Francisco Xavier Venegas. Previno que esta legislacion 

aumentaría la llama revolucionaria por la Independencia. 

(23) Tena Ramirez, FELIPE, Leyes Fundamentales de Mexico 

plg. 76 

(24) Tena Ramirez, Op. Cit., plg. 102. 
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2.32.- La_Constitucion_de_Apatzin~an 

Los antecedentes historicos de la preocupacion de los 

Insurgentes por la libertad de prensa, como un factor determi

nante en la lucha por la Independencia de Mexico, no fue esta

blecida por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, ''Padre de la 

Patria'', sino por su secretario y lider insurrecto, licencia

do Ignacio Rayon, quien influyo notablemente en la formacion 

de una constitucion-po-1:itica. 

Entre los eleme;tos constitucionales que proporciono 

Rayon, estan en el articulo vigesimo noveno, de· los 38 establ~ 

cidos en ''borrador' ' por el insurgente en el año de 1811, do!! 

de se indica: 

''Habra absoluta libertad de imprenta ·en puntos pura

mente cientlficos y politices, con tal de que ~stos Qltimos ob

Gerven las miras de ilustrar y no herir las legislaciones esta

blecidas' • ( 25) 

Mas tarde el Supremo Congreso Mexicano, deseoso de 

llenar las heroicas miras de la nacion elevadas nada menos que 

al sublime objeto de substraerse para siempre de la dominacion 

extranjera y sustituir el despotismo de la monarqula españÓla 

por una postura democratica, surge una Constitucion denomi-

nada '' justicia saludable''. ( 26) 

Los sentimientos conservadores de los miembros esta

blecidos en el poder, para censurar cualquier escrito relacio

nado0 con aspectos religiosos perduraban pese al surgimiento de 

(25) Tena Ramlrez, Op. cit. pag. 26 

(26) Ob.Cit. pag. 32 
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la ideologia liberal afrancesada de igualdad, libertad y fra

ternidad. 

Estos establecieron en la Constitucion de Apatzin-

gln, reconocida el 22 de octubre de 1814, por Josa Maria Mor~ 

los y Pavon asi como por Jos~ Maria Licelga, gran proteccion 

a la propiedad privada y desde luego a la libertad de expresi

sion; 

En su capitulo V de igualdad, seguridad, propiedad 

y libertad de los ciudadanos, el documentos legislativo indi

caba en su articulo 37 que: 

''A Ningun ciudadano debe coartarse la libertad de 

reclamar sus derechos ante los funcionarios de la autoridad 

publica I I 

Mas adelante señala en el articulo 40: 

''En consecuencia la libertad de hablar, discurrir 

y de manifestar opiniones por medio de la imprenta, no deben 

prohjbirse a ningun ciudadano , a menos que en sus produccio

nes ataque el aogma, turbe la tranquilidad p~blica u ofenda 

ul honor de los ciudadanos'' (27) 

Poco antes de que concluyera la lucha de Independen

cia, Agustin de Iturbide, convertido en Jefe de las Fuerzas 

Armadas en contra del Virreynato, establecio el 24 de febrero 

de 1821 la ''proclama'' en la cual va inserto el ''Plan de la 

Independencia'' de que se ha hecho mencion, mejor conocido co-

mo Plan de Iguala'', 

En ese documento abre la puerta a la censura para los 

(27) Tena Ramirez, Op. Cit. pag. 36(Postindependencia) 
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medios impresos, ya que en algunos articulas se señalaban gra

ves sanciones en contra de personas que pretendan alguna postu

ra en contra de la independencia. 

La carcelera el principio de esa labor absolutista, 

aun antes de que se dictara la ''libertad'' para Mexico, lo que 

quect._ cambie a rec,...i.cado en los '' Tratados de Cordova'' que for

mulo Iturbide con el virrey Juan O'Donoju, el ultimo en la Nue

va Espafta, el 24 de agosto de 1821, con lo que se daba el paso 

a una nueva etapa a la historia de Mexico. 

2.34~- Periodo Postindependencia 

No hablan pasado algunos meses del Decreto de la Li

bertad de Mexico, cuando Iturbide el 14 de diciembre de 1821, 

despues de largas discusiones sobre abusos de la libertad de 

prensa, mediante la ley denominada ''Las Bases del Imperio y 

la Libertad de Imprenia~ restablecio la censura. (28) 

Asi el 10 de enero de 1822, en el ''Reglamento Pro-

visional Politico del Imperio Mexicano• 1 establece en su ar--

ticulo 17: 

"Nada.mis conforme a los derechos del hombre, que la 

libertad de pensar y manifestar ideas; por tanto asi como se 

debe hacer un racional sacrificio de esa facultad, no atacando 

directa o indirectamente, ni haciendo, sin previa censura, uso 

de la pluma en materias de religion y disciplina eclesiastica, 

monarquia moderna, persona del Emperador, Independencia y Uni

on, como principios fundamentales, admitidos y jurados por to

da la nacion desde el pronunciamiento del Plan de Iguala, asi 

(28) Castaftos, LUIS, Op. Cit. pag. 24 



23 

tambien como en todo lo demas, el gobierno debe proteger y pro-

tegera sin excepcion la libertad de pensar, escribir y expresar 

por la imprenta y empeña todo su poder y -celo en alejar cuantos 

impedimentos puedan ofender este derecho que mira como sagrado'' 

(29) 

Mas adelante en el articulo 18 de ese manifiesto, re-

calca que sblo un juez de letras seria el que podra autorizar 

·cQalquier escri~o relacionado con las disciplinas eclesiasti-

cas e indicar el tiempo que dudara el estudio del documento ce~ 

surado para dictaminar. Asimismo establece la obligacion de los 

escritores a firmar ~os documentos o de lo contrario se hacen 

merecedores de sanciones diversas, de acuerdo a la importancia 

de la omision, 

2 ,-4-1-,---Acta-Cons.ti.tu:tLv.a.-de_l824 _____________________ _ 

Pese a la postura.de Iturbide, solo dos años duro la 

censura, ya que con la instauracion del nuevo Congreso, el 

5 de noviembre de 1823, ren¡;,.ce una polltica liberal de acuerdo 

a· la ideologla del Partido Federal ( yorkino), encabezado por 

Don Miguel Ramos de Arizpe. 

Para ese entonces hablan aparecido algunas publicacio-

nes como ''El Desp•rtador Americano'• de Miguel Hidalgo, ''El 

Juguetillo'' de Carlos Maria Bustamante, quien a la vez fundo 

el ''Diario de Mexico• ', el primer matutino del pals y ''El 

Pensador Mexicano'' de Joaquln Fernlndez· de Lizardi¡ ''El 

Correo Americano'', de Jose-Maria Morelos, pero debido a las 

presiones de la lucha de Independencia y del Imperio de Iturbi 

de , hubieron de desaparecer por su postura critica. 

(29) Tena Ramirez, Op. Cit. plg. 127 
(30) Ob, Cit. pag. 128 
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Respecto a la libertad de expresion, el Acta Consti-

tutiva de enero de 1824, de la Federacion, como un preabulo a 

la Constitucion de ese mismo año, señala en su articulo 13, 

fraccior¡ IV: Pertenece unicamente al Congreso General dar 

ley ·y decretos ••• para proteger y arregar·la libertad de impren-

ta en toda la Federacion • • ( 31) 

Y añade en el articulo 31 del capitulo 1 1 de prevencio-

nes generales'': '' Todo habi,tante de la Federacion tiene liber-

tad de escribir,imprímir-"y ·publicar sus· ideas politicas; sin 

necesidad de linc~ncia, revision o aprobacion anterior a la pu-

blicacion bajo las restricciones y responsabilidad de las leyes•' 

(32) 

L~ Constitucion Federal de los Estados Unidos Meiica-

nos, promulgada el 4 de octubre de 1824, indica en su seccion 

V, relacionada a las facultades del Congreso General, articulo 

5ú, fraccion 3: 

''Proteger y arreglar la libertad politica de smpren-

ta de modo que jamas se pueda suspender su ejercicio y mucho 

menos abolirse en ninguno de los Estados y territorios de la 

Federacion' ' ( 33) 

Asimismo, indica que cada uno de los empleados tiene 

la obligacion, segun el articulo 161, fracci3n IV , de esa Car-

ta Magna '' proteger a sus habitantes en el uso de la libertad 

que tienen de escribir, imprimir y publicar sus ideas politicas, 

sin necesidad de lincencia, revision o aprobacion anterior a la 

publicacion, siempre que se observen las leyes generales de la 

materia" (34) 

(31) Ob. Cit. pagina 157 
(32) Ob. Cit. pag. 159 
(33) Ob, Cit. pag. 174 

(34) Ob, Cit. pag. 191 
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La Constitucion anterior prevalecio hasta el año de 

1835, debido a que la respuesta contra el establecimiento del 

regimen federal de la Nacion, de los yorkinos, hizo que el pa-

is se viera envuelto en un gran nume.ro de conflictos politices. 

Estos motivaron el surgimiento de varias legislacio-

nes de tipo centraiista, conocidas como ''Las Siete Leyes Cons-

titucionales'' de 1836 y ''Las Bases Organicas de 1843 1 
', que 

por su corta vigencia no dañaron notablemente a Mexico.(35) 

En el articulo segundo del dec·reto '' Bases y Leyes 

Constitucionales de la Republica Mexicana'', relacionados a 

los derechos de los mexicanos, indica·,' ' Puede' imprimir y 

circular sin necesidad de previa censura, sus ideas politicas. 

Por los abusos de este derecho, se castigara cualquiera que 

sea culpable de ellos y asi en todo lo demas, que dan estos 

abusos en la clase de delitos comunes, pero con respecto a las 

penas, los jueces no podran excederse de las que imponen las 

leyes de imprenta, mientras tanto no se dicten otras en esta 

materia'' (36) 

Esto obviamente daba margen a una presion juridica 

sobre la prensa para poder reprimir los movimientos contrarios 

al regimen establecido. 

2.42.- Santana -------

La lucha entre los grupos politices conservadores y 

liberales arrojaron muchos obstaculos a la libertad de expre-

sion, debido a que los grupos que en ese momento se encontra-

ban en el poder establecian sus propias doctrinas en la materia. 

Por ejemplo, en el '' Proyecto de la Reforma'', de 

(35) Castaños, LUIS, Op. Cit. pag. 27 
(36) Tena Ramirez, Op._Cit. pag. 286 
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1840, donde se establece que el gobierno es de tipo ''Republi-

cano' 1 y·sefiala en el titulo segundo, seccian primera, relati-

va '•a los mexicanos• 1 , sus derechos y obligaciones, especifi-

camente en eí articulo 92 fraccian XVII:· 

''Queda como derecho a los mexicanos,que puedan impri-

mir y publicar sus ideas politicas sin necesidad de licencia, 

ni censura previa, bajo las restricciones y responsabilidad 

que prescriban las leyes''* 

En el Congreso de la Unian, se encontraron diversos 

estudios relativos a la libertad de imprenta y.especificamente 

del diputado Jose Fernando Ramirez, el proyecto de reformas cons-

titucionales. 

Sin olvidar su extracto religioso, nos indica (37) 

que'' todo obstaculo para la publicacian es puramente destruc-

Recalca que existen abusos para censurar a la pren-

sa y en otros casos el uso de lalibertad de expresian, pero en 

general debe de ser protegida lsta libertad incluso en contra 

de los gobernantes y los excesos cometidos por los editores de-

ben de ser castigados por juntas especiales de censura. 

Esta visian puramente relacionada con los aspectos 

eclesiastices, impone censura a los delitos de prensa o sea a 

los que afecten aun los sentimientos religiosos y a la vida pri-

vada. (39) 

La lucha en el Congreso de la fracciones conservado-

ras y liberales, establecieron inclusive las primeras censuras 

(37) Ob. cit. pag. 290 
(38) Ob. Cit. pag. 300 
(39) Ob. Cit. pag. 348 
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por los aspectos religiosos, en tanto que la otra fraccion indi-

caba una gran libertad en wse renglon, segQn se establece en el 

proyecto de la Constitucion leida en el Congreso Constituyente 

el 26 de agosto de 1842. (40) 

Ambos casos en forma contradictoria dejan la libertad 

de expresion sin cortapisas, en tanto que el segundo impone san-

ciones a las criticas relacionadas a la religion, de acuerdo al 

articulo 13, de las Garantias Individuales, fracciones IX y X 

(41) 

En el año de 1843, Antonio Lopez de Santana ''Beneme-

rito de la Patria'', general de division y presidente provisio-

nal de la RepQblica Mexicana, aprobo 'Las Bases Organicas de la 

RepQblica' 1 , en su articulo IX, correspondiente a los derechos 

de los habitantes, establece que ''nadie_puede ser molestado p_o~r~~-

sus opiniones y tiene el derecho a-imprimirlas'•, pero, claro, 

''todo documento religioso estaba censurado'y no podia publicar-

se ninguno que se refiriera a la vida privada de las personas&(42) 

2.5.- La_Reforma;_Del_Federalismo_a_la_RepQblica 

Un grave problema antepuso el entonces presidente An-

tonio Lopez de Santana, en base a las ''Siete Leyes de 1836'' 

a los editores de periodicos asi como de libros: La Causion. 

Esta era utilizada por las autoridades a traves del 

pago de multas por ''delitos de prensa''· 

El sistema generalizado, daba a conocer dos adver

tencias del g~ierno, segQn indica el maestro Luis Castaños en 

(40) 
(41) 

(42) 

Ob. Cit. Pag. 375 
Ob, Cit. pag. 407. 

Castaño, LUIS, Op. Cit. pag. 31 
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La Historia de la Libertad de Prensa en Mexico (43), o sea la 

carcel al infractor de las disposiciones del Estado, o bien el 

pago de elevadas cantidades de dinero para ''reparar el daño 

causado' ' mismas q'ue estaban impl i citas en la acusaci on' ' • 

Pese al golpe de estado que dio Santana, la Prensa 

Federalista continuo su desarrollo, pero en 1839 se da una fu-

erte embestida contra los medios impresos reformistas y son en-

carcelados Valentin Gomez· Farias y Bas.adre Alpuche, entre otros 

destacados criticas periodisticos: 

Los periodos de libertad seguidos por los de opresi-

on sirviran para que intelectual y juridicamente madurara el 

periodismo. Sin embargo, los diversos periodicos se mantienen 

en una postura sumamente radical, en favor y en contra de ca--

da uno de los intereses de esa epoca:los liberales y conserva~ 

dores. 

De acuerdo a un estudio realizado por Gerald L. Me. 

Gowan, del Cole~io de Mexico, denominado '' Prensa Y. Poder'' 

(44), ponen de manifiesto, tras largos años de estudios de los 

medios impresos en Mexico, a traves de 1854 y 1858, que entre 

los regimenes de Santana y Benito Juarez; la prensa se halla-

ba de la siguiente manera: 

En el estricto control de la prensa, bajo el regimen 

conservador de Santana, se detectaron,justo a la muerte de Lu-

cas Alaman, 676 ar ti culos conse.rvadores y 144 liberales. 

En esta epoca los periodicos conservadores y de suma 

influencia fueron: El Universal, El Omnibus, La Verdad, asi 

como El Orden. 

(43) L. Me. Gowan, Prensa y Poder, pag. 24 
(44) Op. Cit. pag~ 291 
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Mientras tanto entre los periódicos liberales se en

cuentran El Siglo XIX, El Monitor Republicano, El Heraldo, asi 

como Le Trait D'Union, por instrucciones gubernamentales, fue 

suspendida la publicacion del segundo al igual que La Verdad. 

Mls delante, cuando se registro el rigimen de absolu

ta libertad bajo la presidencia liberal de ''pura cep_a'' en 

142 dias no existio un solo periodico oficial y dismfnuyeron 

en mls de un 40 por ciento los impresos en todo el pais.Obvia

mente aumentaron los articules liberales, pero en forma mls 

o menos equilibiada, con los conservadores;_ 8681638, respec

tivamente. 

Mas adelante, con el advenimiento del regimen de Ig

nacio Comonfort, considerado como relativamente liberal, aumen

to el numero de periodicos y solo desaparecio el conservador 

denominado ''El Universal'', 

Los impresos se incrememntaron en poco mls de 450 

por ciento. 

Surge de esa forma, poco antes del golpe de estado 

que envio al poder a Felix Zuloaga, el peri6dico: conservador 

''El Tiempo'', qu·e adopta las tesis de Lucas Alamln. 

Alamln, recalco que ,en base al decreto del 25 de 

abril de 1853, en el que se arregla el uso de la libertad de 

imprenta se le orinda el poder sobre esos medios al Estado, pa

ra utilizarla como un primordial medio de informacion y propa

ganda.(45) 

Con ese anuncio denominado ' ' Decreto Lares' ' pre ten-

(45) Ob. Cit. plg. 294 
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dio acabar con la prensa clandestina y se establecen metodos 

represivos contra todo impreso que no fuera oficial e incluso, 

se le dan suficientes armas al Estado para poder airesar a los 

impresores (46). 

2.51.- Primer_Reglamento_Lafragua 

Sobre la libertad de prensa, fue publicado el 14 de 

noviembre de 1846, y firmado por el ministro de gobernacion, 

Jose Maria Lafragua. El gobierno del general Martin Carrera, 

lo declaro vigente al triunfo de la Revolucion de Ayutla. La 

llamada fianza o causion para los impresores desaparece, de a-

cuerdo al articulo primero del reglamento. Indica en el arti--

culo IV, sin embargo,que se abusa de la libertad de imprenta, 

al publicar ataques en modo directo contra la religion catoli-

ca, o bien cuando se ataquen directamente la forma de gobierno 

republicano, representativo-popular. 

La cen~ura, indica el reglamento de ~afragua, se usa-

r~ contra los disidentes politicos, a los que califica de sub-

versivos (47). 

2.52.- Ley Otero 

El 21 de junio de 1848, se declaro vigente esa ley 

en torno a la libertad de imprenta durante el gobierno de Ju-

án Alvarez, de liberalismo vertical (48). 

Por primera vez en la historia del periodismo se da 

la libertad total a los medios de informacion e incluso tienen 

el permiso de las autoridades para poderlas criticar.en su tra-

(46) Ob. Cit. pag. 306 
(47) Ob. Cit. pag. 317 
(48) Luis Castaños, Ob. Cit. pagina 26 
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bajo y funcion publica, pero prevalece al mismo tiempo el res-

peto a la vida privada, 

Sin embargo, en su articulo numero 17 se establece 

que 1 1 todo aquel periodico que por espacio de seis meses haya 

sido sancionado mas d·e tres veces, sera suprimido''. El docu-

mento juridico lo realizo el secretario de Gobernacion de ese 

entonces, Mariano Otero, quien no impuso sanciones por criticar 

a la clerecla. 

2,53,- Segundo Reglamento Lafragua 

Este fue considerado demasiado restrictivo en su epo-

ca, o sea en el periodo de Ignacio Comonfort, ya que por medio 

de su contenido juridico se establece un cuerpo de '' fiscales 

de imprenta'', quienes tienen la funcion de censores y depen--

den directamente del Estado, segun los articules 28 y 29 de e-

se reglamento.(49) 

La libertad de criticar a los funcionarios en su fun-

cion publica, se respeto y se reinstauro la de censura para los 

casos e¿ que se p~etendiera atacar en forma ''directa'' a la 

Iglesia Catolica o intente alterar el orden publico por medio 

de la rebelion. 

Lafragua, secretario de gobernacion de gran prestigio 

entre los conservadores y con una amplia trayectoria politica 

de Lucas Alaman, se convirtio en un aserrimo defensor del con-

trol de prensa. 

Las luchas en la Camara de Diputados por la total li-

bertad de prensa y de expresion se desarrollaron en forma angus-

tiosa en algunos casos, ya que las fracciones en favor y en con-

(4U) Ob. Cit. pag. 39 
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tra siempre se enfrentaron duramente. 

2.54.- Francisco Zarco 

Una de las mas agrias defensas de la libertad de pren-

sala hizo Francisco Zarco, quien en el Congreso de la Union 

establecio que todos los delitos que se derivaran de la liber-

tad de prensa no fueran del conocimiento de tribunales comunes, 

sino de jurados especiales. De ahi surge la idea del jurado po-

pular para los delitos de prensa. 

Dicho jurado, a decir de Francisco Zarco, (50), seria 

la ''Garantia Especial'', para la ''Garantla Individual'' y no 

a los intereses de los grupos en el poder. Asl el jurado no se-

ria instrumento de las autoridades para atacar a la prensa. 

2.541.- Ley Zarco 

lectura en el Congreso de la Union del proyecto de ley Organi-

ca de la Libertad de Prensa, en relaciona los conceptos c~n~-

titucionales que se acababan de probar; pero años mas tarde,al 

final de cuentas no se aprobo. 

Dicho proyecto establecio penalidades muy bajas pa-

ralos que cometian delitos de prensa y dio un caracter a la 

misma de ''impunidad'' casi absoluta. 

Justo cuatro años mas tarde el proyecto de Francis-

co Zarco fue publicado como decreto y fue derogado el año de 

1867, al implantarse la Ley Organica de Prensa (51). 

(50) Tena Ramirez, Ob. Cit. pag. 663 
(51) Ob. Cit. pag. 678 
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2.55.- Las Leyes de Reforma 

En forma general el-presidente de la Republica, Beni-

to Juarez establecio libertades a la prensa, especlficamente 

en el renglon relacionado a la Iglesia, debido a que ahora Lns-

titucionalmente y bajo la tutela de las leyes de Reforma, dio 

origen a una apertura que negaba a la ideologla conservadora 

de Lucas Alaman y de Lafragua.(52) 

Entre la abundante legislacion que Benito Juarez ex-

pidio en la ciudad de Veracruz, en torno a la cuestion religio-

sa, figura la libertad de prensa en los termines de critica a 

la Iglesia. 

2.56.- Maximiliano 

En el momento en que Maximiliano de Habsburgo acepto 

la Corona de Mexico, el 10 de abril de 1864, manifesto ante la 

comisian que aceptaba el puesto de emperador que se le ofrecia 

y se comprometla a dos cosas: Establecer instituciones libera-

les y otorgar un regimen constitucional en ejercicio del poder 

constituyente. 

Una vez dueno de la corona Maximiliano, establecio 

el 10 de abril de 1865 El Estatuto Provisional del Imperio 

Mexicano'' que carecio de vigencia practica y juridica. 

Mismo que en su titulo XV, relacionado a las garan-

tias individuales destaca el garantizar la libertad de publi-

car opiniónes, segun el articulo 58.(53) 

(52) Op. Cit. pag. 607 (53) Op. Cit. pag. 707 
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2.57.- Constitucion de 1857 

En termines generales, la Constitucion Politica 

de Mexico de 1857, fue considerada vigente por varias regi-

menes hasta la epoca de la Revolucion, en donde las estruc-

turas de liberalismo cambiaron por las de anarquia. 

Co~o origen del precepto constitucional actual, re-

ferente a la libertad de expresion, los articules 52 y 72 de-

claran en la Carta Magna, que la manifestacion de ideas no pue-

de ser objeto de ninguna inqui_sic ion j udi e i al o administra ti va 

sinn en caso de ataque moral, los derechos de tercero, provo-

que algun crimen o delito o perturbe el orden publico. 

Añade que es_inviolable la libertad de escribir y p~ 

blicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autori-

autores de impresos, ni coartar la libertad de imprenta que 

no tiene mas limites que el respeto a la vida p·rTvada, a la mo-

ral y a la paz publica. Los delitos de imprenta seran juzgados 

por un jurado que califique el hecho y por otro que aplique la 

ley y designe la pena (54). 

2.58.- Reforma del 15 de mayo de 1883. 

• 'Articulo septimo.- Es inviolable la libertad de eser! 

bir y·publicar articulos sobre cualquier materia. Ninguna ley 

puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los au-

tores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no 

tiene mas limites que el respeto a la vida privada, a la moral 

(54) Op. Cit. pag. 726 
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y a la paz publica. Los delitos que se cometan por medio de la 

imprenta, seran juzgados por los tribunales comptentes de la 

Federacion o por los de los Estados, del Distrito Federal o 

Territorio de Baja California, conforme a su legislacion pe-

nal'' ( 55). 

2.6.- La Revolucion 

Los movimientos armados en contra de los gobiernos 

de S~b~sti~n· Lerdo de Tejada, Porfirio Diaz e incluso el del 

propio Francisco I. Madero, hicieron que el clima politico en 

nuestro pais, colocaran al pueblo y especialmente a los medios 

impresos de comunicaciin con bandera defínida en pro o en con-

tra de cada tendencia en constante conflicto. 

Tras la guerra contra los Estados Unidos, que marco 

un empobrecimiento catastrofico, ya que al llegar el ejercito 

invasor a la Ciudad de Mexico, se clausuran varias publicacio-

nes: Los norteamericanos editan varios diarios en ingl6s. Por-

fortuna al finalizar la guerra, reaparecieron varios periodicos 

y se abrio una nueva etapa de grandes logros para estos medios 

de informacion. 

Sin embargo, hubo muchos editores que aprovechando 

el regimen del general Porfirio Diaz, de gran corrupcion, 

determinan unirse a el, en tanto que surge una amplia corrí-

ente en su contra, formada por los periodicos ''El Combate'' 

de Sostenes Rocha; ''El Monitor Tuxtepecano' ', de Filomeno 

Mata; ''La Tribuna'~ de Ignacio Manuel Altamirano, asi como 

''El Hijo del Ahuizotle' ', de Daniel Cabrera. 

(55) Op. Cit. pag. 727, asi como: Coronado, MARIANO, Elementos 
de Derecho Constitucional, edicion de la UNAM.pags.31 a 36 
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En forma general, se puede decir que la prensa inde-

pendiente, debido a las presiones del gobierno porfirista, de-

cayo e incluso, pese a las legislaciones fue perseguida, 

De esa manera muchos periodicos sumamente inquie-

to~ sobre el futuro del pais,. tuvieron q~e desaparecer como el 

caso concreto de • 'El Siglo XIX'' asi como ''El Monitor Repu-

blic~no'' que gozaban de gran prestigio entre el pueblo, La 

represion y la competencia los orillo a la quiebra en el año 

de 1914. 

DurantP varios años , la oposicion al gobierno de 

Diaz estuvo representada solamente por el ''Hij~ del Ahuizo-

te'' y el ''Diario del Hogar'•. Fue en 1900 cuando la situa-

cion empezb a cambiar. Las liberales potosinos encabezados por 

Cam_ilo Arriaga, publican el semanario '' Rege_11~racion_'_'_que_f_u_e ___ _ 

fundado por los.hermanos Flores Magon. 

2,61.- Flores Magan 

Al salir de prision el 1902, Ricardo Flores Magoa o-

cupo la direccion de ''El Hijo del Ahuizote'' y los ataques del 

famoso semanario hicieron que se cerraran las puertas de la im-

prenta y la detencion de varios de los redactores quienes fue-

ron sometidos a un juicio militar. 

Frente a· la ''mordaza'', Ricardo y Enrique Flores 

Magan asi como Antonio Villarreal, Juan Sarabia y Librado Ri-

vera, publicaron desde el exilio nuevamente ''Regeneracion'' 

Lo que marco una nueva etapa en la lucha contra el general 

Diaz, 
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Las matanzas, asi como varios movimientos surgidos 

en e 1 campo, hicieron que ' 'Regeneracion' ' editara hasta 30-

mil ejemplares y se fortaleciera hasta el afio de 1908 la pren-

sa independiente. 

La formacion del Congreso de Periodistas de los Es~ 

tactos, organizo a los escritores en contra de la dictadura. 

Asi se redujo considerablemente la prensa adicta a Diaz. 

~q p0stulacion de Francisco I.· Madero a la presi--

dencia de la Republica bajo el lema ''Sufragio Efectivo. No 

Reeleccion' ', en 1910, provoco un clima de incertidumbre pol,'l..ti-

ca que se proyecto subre la prensa y asi subencionado por Ma-

dero, aparece 1 'El Antirreleccionista' •, fundado por Paulina 

Martinez y posteriormente dirigido por Felix F. Palavicini. 

A la prensa Magonista que planeaba cambios estructu-

rales, se reunieron: Reforma, libertad, trabajo de Antonio P. 

Araujo; 1 'ResurrecciOn'' y 1 'El Monitor Democr8.tico 1 1 todos 

de tendencia socialista y anarquista. 

La dictadura desencadeno en 1910, su ultima etapa de 

represion al desaparecer varias publicaciones y al ser encar--

celados varios periodistas, entre los que destacan Filom~no Ma-

Ta, Juan Sarabia, Diego Arenas, y tan solo ''El Voto' y • 'El 

Diario del Hogar'' subsistieron. 

2.62.- Huerta 

Pese a que institucionalmente la Carta Magna de 1857, 

continuaba vigente solo con los cambios interpuestos en 1873, 

el gobierno seguia imponiendo represion y censura. Incluso a 

principios de la etapa de Francisco I. Madero, quien abrio 
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una puerta al movimiento armado del campo. 

El golpe huertista anulo de inmediato la libertad de 

prensa. Pese a ello,' 'El Diario del Hogar'' se sostuvo y fue 

el Ontco que publico un comunicado zapatista en donde el pro

pio Zapata se negaba a reconocer al usurpador Victoriano Huer-

ta. 

La intervencion de los medios impresos siempre fueron 

decisivos en su epoca como el caso de ''EL Universal'', duran

te la lucha de Comonfort y los liberales y otro fue la prensa 

prensa clandestina formada y representada por el periodico 

'• El Renovador' ' que publico en 1913 un discurso que le costo 

la vida a Belizario Domínguez.· 

Tras e! derrocamiento de Victoriano Huerta, continua 

la lucha entre las diversas facciones revolucionaria. La pren

sa se vio pletorica de atentados. 

Villa, Zapata y Carranza propusieron organismos de 

prensa que difundieran sus programas y asi fue corno triunfa-

ron ideologicamente en torno al constitucionalista Ejercito 

Carrancista. 

Como organo Villista figuro' 'La Vida Nueva'' y la 

'Convencion'' que dirigio Heriberto Frias y los zapatistas 

mantenían un organo de difusion denominado '' Tierra Y justi-

cia'' 

Los periodicos que dieron un triunfo ideologico a 

Carranza fueron '' La Prensa' ' que fundo Felix F. Palavicini 

y ''EL Democrata'' de Rafael Martinez. 

De diversas maneras nacen infinidad de publicaciones 
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-que tienen un paso efimero en Mexico y sobre todo no se pugna 

por la creacion de legislaciones que protegieran a la prensa. 

En teoria habla gran libertad, pero en la practica 

fue nula y ello motivo graves cambios asi como la desaparici-

onde periodicos mexicanos. 

2.63.- Programa Liberal Mexicano 
------ .------------------

Un punto de gran importancia es el relacionado a Ri-

cardo Flores Magan, quien luchaba en compañia de Arriaga por 

la aplicacion estricta de Las Leyes de Reforma, mientras Ma-

dero solo aplaudia la politica de conciliacion del Porfirismo. 

(56) 

Cuando en agotiLO de 1910, Flores Magon salio de la 

carce·l~tadounidense, su pasion polit1ca se habra exacerva·do~~~-~ · 

agudamente, convirtiendose en aserrimo anarquista cuyos-pro--

gramas motivaron el levantamiento de las armas en contra de 

Madero. ( 57) 

Dentro de las Reformas Constitucionales que proponia 

el Programa del partido Liberal Mexicano se establece en su 

articulo quinto, reformas y reglamentar los articulas 62 y 

72 coinstitucionales , suprimiendo-las restricciones que err 

la vida privada y la paz pQblica imponen a las libertades de 

palabra y de prensa, y declarando que solo se castigaran en 

este sentido a la falta de verdad que entrañen dolo, chantaje 

y las violaciones a la Ley relativas a la moral. 

(56) Op. Cit. Pag. 765 
(57) Op. Cit. pag. 820 
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Este grito de libertad de Flores Magan, no fue escu-

chado y solo durante el gobierno de Carranza perduraron los 

preceptos. 

2.64.- Constitucion de 1917 

Varias legislaciones efimeras como El Plan de San Lu-

is y El Plan de Ayala, no tocaban el punto relativo a la líber-

tad de expi;-_esion. T?rcitamente en el movimiento revolucionario 

no convenia á los intereses de las partes en conflicto. 

Al declararse presidente de la Republica el general 

Venustiano Carranza, y al imponer un sistema constitucional 

señala varios puntos importantes que sirvieron a la legislaci

on·de prensa que ahora tenemos.como base. 

Er1el proyecto que antepuso el Congreso Constitu-

yente de Queretaro el primero de diciembre de 1916, Carran-

za indica que solo tribunales de los Estados, Distrito Federal 

y Territorios, conforme a su legislacion, son los autorizados 

para juzgar delitos relacionados con la manifestacion de idea 

impresas.(58) 

Sin embargo asi quedo en la Constitucion Politica 

de 1917, el articulo 6Q: 

''La manifestacion de ideas no sera objeto de ningu

na inquisicion judicial o administrativa sino en caso de ata

que· moral, los derechos de terceros, provoque algun delito o 

perturbe el orden publico'• 

(58) Op. Cit. pag. 824 
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Mas adelante en su articulo septimo señala textual-

mente: 

'' Es inviolable la libertad de escribir y publicar 

escritos sobre cualquier materia.-Ninguna ley, ni autorida~, 

puede establecer previa censura, ni exigir fianza a los auto-

res o impresores, no coartar la libertad de imprenta, que no 

tiene mas limites que el respeto a la vida privada, a lamo-

ral y a la paz publica. En ningun caso podra secuestrarse la 

imprenta como instrumento de delito'' 

Carranza y el Congreso Constituyente de 1917 esta-

blecen en una nueva reforma respetar las Cartas_Magnas ante--

riores y viceversa. ''las leyes organicas dictaran cuantas 

disposiciones sean necesarias para evitar que, so pretexto 

- ae-las denuncias por delitos de prensa sean encarcelados los 

expendedores, papeleros, operarios y demas empleados del esta-

blecimiento donde haya salido el escrito denunciado, a menos 

que se demuestre previamente la responsabilidad de aquellos:
1 

(59) 

Tambié'n implementa los j,urados populares para los 

juicios relacionados con delitos cometidos con el uso de la 

imprenta contra el orden publico o seguridad interior o exte-

rior de la nacion, segun el articulo XX, fraccion VI, segun-

do parrafo. 

Otra de las importantes correcciones que hizo el Con-

greso Constituyente del '17, fue relacionada a ''Las Publica-

ciones Confesionales'', ya sea por su programa, por su titulo 

(59) Op. Cit. pag. 876 
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o simplemente por sus tendencias ordinarias, no podran comentar 

asuntos politiqos nacionales, ni informar sobre actos de auto

ridad~s del pais, o de particulares quP se relacionen directa

mente con el funcionamiento de las instituciones publicas. 

2.65.- Historia_Moderna_del_Periodismo_en_Mexico._ 

A fines de 1914, las tres importantes corrientes re

volucionarias: Carrancismo, Villismo y Zapatismo, se enfrascan 

en una intensa lucha por el poder. Durante esa epoca surgen pe

riodicos partidistas de las fracciones en pugna. 

Asi surgieron los periodicos carrancistas ''El Eco 

de Mexico' ', ''EL Plan del Norte'', ''La Vanguardia'' y ''El 

_ --~ _P_u e_b_Lo-'--'-,_en t r_e_o-tr o s-.-P or-1-o s-zapa-t-i-s-tas-1-o s-o r g-an-o-s-r-ep-r-e==---- -

sentativos son 1 'Tierra y Libertad' 1 en tanto que los villistas 

son 1 1 La Opinion 1 1 , ' 'EL Radical 1 1 y ' 'El Monitor 1 ' • 

Posteriormente en 1916, con el subsidio del gobierno 

nace el mas antiguo de los periodicos de la capital del pais: 

''EL Universal'', mismo que reinicia el periodismo 9omo una ac

tividad netamente industrial y comercial. 

Por iniciativa del ministro Plutarco Elias Calles, 

en 1922, los perioctistas se agrupan en el Sindicato de Redac

tores y Empleados de la Prensa. 

Durante el gobierno de Alvaro Obregon, la prensa tu

vo pocas corrientes adversas, ya que el presidente consideraba 

de minima importancia la opinion de la palabra impresa. No obs

tante cuando el soborno no le funcionaba, utilizaba el castigo 
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corporal en contra de los periodistas. 

En 1927, el presidente Ellas Calles, impone la censu

ra a la prensa debido a un intento de. revuelta y deporta a v! 

rios periodistas acusados de estar involucrados en el motin, 

Dos años mas tarde como organo oficial del PartidÓ 

Nacional Revolucionario, nace • 'EL Nacional. Revolucionario'', 

ahora llamado simplemente • 'EL Nacional'•, que es un organo de 

difusion del gobierno y depertde difecta~en~e ae la Secretaria 

de Gobernacion, 

A inicios de -la decada de los cuarentas, enterado de 

que el magnate editor norteamericano Willians Randolph Hearst 

proyectaba crear una cadena de periodicos de Mexico, el general 

Jose Garcia valseca, decide adelantarse y funda en 1943 ''El 

Fronterizo'', de Ciudad Juarez y poco a poco compra y estable

ce mas empresas particulares, lo que parecia una iniciativa ri-

esgosa. 

Como vocero del grupo empresariai ''Alfa'', de Monte

rrey, apoyado en intereses de Emilio Garza Sada, surge el perio

dico ''El Norte'•, cuya circulacion abarca Coahuila, Tamaulipas 

y el Distrito Federal. 

Se destaca su estilo amarillista en la presentacion 

de noticias. 

En 1947, nace otro periodico cuya cuna es la noticia 

deportiva y agil de sus paginas, denominado ••ovaciones'•. Ac

tualmente cuenta con un matutino mixto de deportes e informaci

on General que se destaca por su postura popular. Cuenta con 

un vespertino ligero de gran tiraje a nivel nacional. 
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1 'El Dia• 1 surge en el año de 1962, sin nota roja 

y su informacion esta catalogada como la de menos tendencias 

Uno de los periodicos mis J6venes y de gran tiraje 

es 1 'El Heraldo de Mexico' •, y se distingue por su postura an-

ticomunista y de defensa de los intereses del sector empresari-

al y el rechazo a que el Estado intervenga en la economia del 

pais •. 

2.7.- Reforma_Lopezportillista_d~~977_ 

El primero de diciembre de 1977, el presidente de la 

Republica en aquel entonces, Jose Lopez Portillo dio a conocer 

mediante el Diario Oficial de la Federacion, la anuencia del 

Congreso para modificar el articulo 6º de la Constitucion en 

los siguientes terminas: 

• 1 La manifestacion de las ideas no sera objeto de 

ninguna inquisicion judicial o administrativa, sino en ca~o 

de ataque moral , los derechos de terceros, provoque algUn 

delito o perturbe el roden. El Derecho a ta Informacion 

sera garantizado por el Estado'•. 

Con ello se abr.e una nueva etapa en el largo camino 

avanzado por la libertad de expresion en Mexico. 

2.8.- Ley Mordaza y Ley Moral de 1982. 

Lopez Portillo, al terminar su mandato dejo, precisa-

mente al cierre de sesiones de la LII Legislatura, el ultimo 

dia de noviembre, una ley aprobada 11 al vapor'' y que consis-

tia principalmente en establecer reformas a varios articulas. 

A mediados de diciembre de 1982 1 se desarrollo una 

intensa campaña de periodistas y editores por evitar que se rea-
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lizaran estructurales cambios en los articulos 1916 y 2116 

del Codigo Civil, mismo que hablaba del '' Daño Moral'' y 

la forma de reparlo. 

Se establccian sistemas drasticos en contra de los 

periodistas con una aparente 'defensa' social, pero en reali

dad servia como un sistema mas de,cohercio~ 

Fue precisamente la Camara de Senadores la que dio 

ma.rcha atril.s a ese proyecto y se evito· incluso que se anexara 

al Codigo Penal una reforma en el sentido de que todo aquel 

servidor publico que proporcionare informacion dañina a una 

institucion publica seria sancionado con penalidades que no 

dan oportunidad a la libertad bajo fianza. 

Cabe hacer mencion que precisamente Lopez Portillo 

tambien dejo ot.ra ley denominada "Contra la Obsenidad", pero 

que como otras que han tratado de ser sistemas de sometimi

ento a la libertad de expresion, simplemente se van al ar

chivo. 
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V.- LA SITUACION DE LA PRENSE EN MEXICO 

Tres aspectos fundamentales son los que visten a la 

prensa moderna en Mexico. Se trata en primer lugar de los ese~ 

ciales cambios en la fisonomia de los periodicos, el surgimi-

ento de otros medios de informacion y difusion como son el ci-

ne, la radio y la television, asi como_el nacimiento de compli

cados sistemas de computadoras que en pocos momentos procesan 

informacion, hasta convertirla en periodicos puestos a la dis-

posicion del publico oportunamente. 

La complejidad de los medios de informacion han he-

cho que la comunicacion se convierta en una importante necesi 

dad del hombre moderno. 

comunicacion que van desde el ''sencillo'' telefono hasta el 

uso de satelites, que se encuentran al alcance de cualquier 

periodista en el mundo, ademas de un cuerpo de profesionales 

que se dedica a diversas tareas que van desde la recopilaci-

on de la noticia hasta el formato, tras un complicado sistema, 

para la impresion. 

En Mexico, por lo general, la prensa opera bajo los 

regimenes de ''sociedad anonima•• y ''cooperativa'', en donde 

los accionistas son los que determinan, segun las caracteris-

ticas jurldicas, la politica a seguir desde el punto de vista 

editorial y administrativo. 

En el primero de los casos los beneficios son en un 

gran porcentaje para los dueftos, en tanto que en las coopera-
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tivas son para todos los trabajadores, en forma equitativa. 

1.- La Prensa Comercial 

Actualmente se publican alrededor de 572 publicacio-

nes, entre las que se encuentran diarios,- ~risemanales, seman~ 

les, decenales, quincenales, mensuales, bimensuales y semestr~ 

les, segun se encuentran reportados en la Hemeroteca Nacional 

y la Comision Codificadora de Publicaciones. 

Nuestro pais cuenta con _varios periodicos que no tie-

nen registro y qua circulan con pequeños tirajes y por espora-

niedad, se les considera como ''catolices' o que 'salen cuando 

Dios quiere''· La cifra de este tipo de p~blicaciones supera 

facilmente los cuatro mil, pero no hay datos exactos. 

Entre los principales periodicos que sé publican en 

el Distrito Federal, se encuentran, en orden de aparicioni 

''El Universal'•, matutino y vespertino, denominado 

''El Grafico' ', impresos en offset y fotograbado, Fue fuddado 

el primero de octubre de 1916, por Felix F. Palaviccini. A -

partir de 1917, se hallo en manos de la familia Lanz Ouret. 

Es una sociedad anonima dirigida por el licenciado 

Juan Francisco Ealy Ortiz, 

''Excelsior' ', matutino, mediodia y vespertino, fun-

dado el 18 de marzo de 1917, por Rafael Alducin, En un princi-

pio funciono como sociedad anonima, pero por problemas economi-

cos, se liquido a los trabajadores y se convirtio en cooperati-

va. Esta impreso en fotograbado y es dirigido por Regino Dlaz 

Redondo. 
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''La Prensa' 1 , matutinó fundado el 28 de agosto de 

1928, por Pablo Langarica. Funciona como cooperativa y es im

preso en offset. Es dirigido por Mario Santaella de la Cajiga. 

''El Nacional' i, matutino fundado el 19 de febrero 

de 1929, como un 3rgano d~ difusi3n del Partido Nacional Revo

lucionario, actual PRI. El primer director de ese rotativo fue 

Basilio Vadillo y actualmente se encuentra al frente Mario Ez

curdia. 

''Novedades'', matutino fundado el primero de septi

embre de 1936, por Ignacio P. Herrerias. Se halla integrado a 

una sociedad anonima y es impreso en rotativa, Su director es 

R3mulo O'Farril Jr. 

''Ovaciones'', matutino fundado por Luciano Contre

ras el 26 de enero de 1947. Impreso en offset y es una socie

-dad-anom-rna-di_r_i_g-1-d-a------¡yor------¡¡-r ricenciado7ernando Gonzalez Parra. 

'' Diario de Mexico' 1 , matutino fundado por Federico 

Bracamontes. Pertenece a una sociedad anonima y es impreso en 

offset. 

''El Dia'', matutino fundado por Enrique Ramirez y 

Ramirez, el 26 de junio de 1962. Actualmente es una sociedad 

cooperativa que encabeza la unica mujer editora del pais: So

corro Diaz, quien es senadora de la LII Legislatura. 

''El Sol de Mexico• •, matutino f~ndado el 25 de oct~ 

bre de 1965, por Jose Garcia Valseca, impreso en offset yac

tualmente lo dirige el licenciado Mario Vazquez Raña. 

''El Heraldo de Mlxico' •, fundado el 9 de noviembre 

de 1965, por Gabriel Al.arcon Jr., quien encabeza una sociedad 

anonima que imprime el diario en offset. 
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''Avance'•, surge como matutino el primero de enero 

de 1967, dirigido por Fenando Alcala Bates. Es una sociedad 

ananima que imprime el diario en offset y la diri•ge Fernan-

do Alcala Perez. 

• 'Uno Mis Uno'•, que es una sociedad ananima funda-

da por su actual director, Manuel Becer~a Acosta, el 14 de no-

viembre de 1977. Su impresiones en offset. 

•'Rotativo••, surgía en 1978 como una sociedad anani-

maque preside Luis Cantan Marquez. 

El auge economico que se aprecio en el principio de 
\ . 

la administracion de Jose Lopez Portillo, d~a opcian para que 

surgieran otros diarios como son ' 'El Periadico' 1 , 'El Vesper-

tino del Diario de Mexico' ',''P.M.'' del Sol de Mexico, ''El 

Centenario'' y 'El Financiero'', que han tenido un paso éflme-

ro por la historia del periodismo mexicano. 

El periadico mexicano maa antiguo es ''El Dictamen'' 

de Veracruz, que fue fundado el 16 de seotiembre de 1898.' E'htre 

los periadicos de mis circulacion y remotos de provincia, se 

hallan ''El Informador•', de Guadalajara, que data de 1918; 

'El Mundo'' de Tampico, del mismo afio; ''El Porvenir'' de 1919; 

''El Siglo de Torrean•' de 1922; ''El Diario'• de Yucatln de 

1925; asi como ''El Norte'• de Monterrey de 1938. 

De acuerdo a datos de la Secretaria de Programacion 

y presupuesto, los periodicos del Distrito .Federal tienen un 

tiraje aproximado de 2.5 millones de ejemplares diarios y de 

5.5 miLlones a nivel nacional. Estas cifran han decre¿ido de-

bido a la crisis econamica por la que cruza el pais. 
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En México las principales agencias de noticias, que 

destacan por su organización y postura política, son Notimex, 

que es un organismo oficial dependiente de la Secretaría de 

Gobernación y la dirige Héctor Manuel Ezeta así como Inform7x, 

que la encabeza Carlos Girón P. 

Trab~jan·en nuestro país varias agencias extranjeras 

como son la italiana ANSA, que dirige MicJ:¡e·le de María; la es-

pañola EFE, de Francisco Osaba ; Prensa latina de Cuba, encabe-

zada por Sergio Pin:eda; Lat"in, de Eduardo Costa Rios que pos-

teriormente se fusionó con la Reuter Alemana, de Ernesto Mendo-

za; Asociated Press de Charles H.; United Press International, 

de John T. Viotul y la DPA, alemana,así como un gran número de 

corresponsales extranjeros que cuenta con un club que preside 

George Nathanson, 

La capital del país contaba en el año de 1975, con 

un total de 234 periódicos de los cuales 147 eran diarios y el 

resto de periodicidad distinta, pero estable. Actualmente hay 

394 periódicos, de acuerdo a informes de la Inicitativa priva-

da, en·cargada de la publicidad ( 1 ), (Apéndice "A") 

Por lo que toca a las estaciones de radio; el país 

hay en 1983, 800 , así como 118 de televisión, lo que con---

traste radicalmentecon las estadísticas de 1978 recavadas por 

el IEPES, donde se indica que se contaban con 234 periódicos, 

de los cuales 147 eran diarios; 741 estaciones de radio y só-

lo 83 de televisión, lo que demuestra un intenso desarrollo 

y auge Ae los medios de difusión. 

( ') Fuente: Medios Publicitarios de México, Directorio de 
Informacion de Medios y Tarifas, 1982. 
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2.- Periodismo Marginal 

Este sistema que ~tilizan muchos para no unirse a los 

medios tradicionales de difusión, mismos que en algunos casos 

y en otros países llegan a ser perseguidos, tienen también o-

portunidad de vivir en México. (60) 

Diversos estudios se han realizado en este tema, tan-

to de dependencias oficiales como la Secretaría de Gobernación 

así como de otros organismos universitarios,o de estudios de 

comunicación. 

Los exponentes más evolucionados fuera de México, 

son "Liberación News Service" -LNS- ,"Undergraund Press Ser-

vice"y"Liberación"en Francia. (61) 

Usualmente este tipo de perio_dis_rn_o_a_c_u_de_al_!!lQ_de),Q __ _ 

del"lugar común", del terreno autolimitado y aunque cuenta en 

algunos casos con fundamentación científica y social en muchos 

otros cae en lo manipulado para servir intereses personales 

o de pequeños grupos que tienen una bandera que no correspon-

de a su esencia ideológica con que fue creada. 

La prensa marginal pierde muchas posibilidades de 

informar por lo excesiva adjetivación en su lenguaje_y la fa! 

ta de rigor analítico evidente en su forma expositiva. 

Pese al cúmulo de críticas contra éste tipo de pre~ 

sa que aprovecha la libertad de expresión de algunos regímenes 

para podir servir a la luz pública, quizá no con tantas posib! 

(60)0p. Cit. pág. 986 y Treja Delarbre, RAUL; La Prensa Margi
nal, pág. 79 

(61) Rodriguez Baños, Libertad de Expresión, pág. 27 



51 

dades como la prensa comercial. Es a su vez, un sistema de crf 

tica provechosa para que el Estado pueda corregir sus sistemas 

administrativos y políticos, en base a los juicios establecidos 

en dicha prensa marginal, 

Rabl Trejo Delarbre, ha publicado un ensayo en torno 

a esa prensa llamada marginal y en él indica que ese sistema 

"crea una cultura", lo que no significa acabar con la cultura 

burguesa, sino aprovechar de ella lo que sea posible y verla 

a la luz de la filosofía de la prensa obrera.(62) 

Todo lo contr~rio a lo que Armand Mattelart (63), -

considera la agresi6n cultural de los medios de comunicación 

extranjera por medio de los.sistemas modernos de difusión.Es-

te periodismo da óportunidad para que las pluralidades en el 

_____ po_der_logren_establecer-cri-ter-i-os-adecuados-para-la-sol-uc-ión-

de diversos problemas. 

Entre los periódicos más antiguos que se pueden ca-

talogar en el renglón de prensa marginal, que tuvo un gran a-

uge en el régimen de Luis Echeverría Alvarez, están "La Inter 

nacional", órgano informativo y luego revista del grupo Comu-

nista Internacional;"Liberación" fundado en 1969; "Oposición", 

órgano del Partido Comunista Mexicano y posteriormente por e~ 

Partido Socilista Unificado de México, publicado por Editora 

70 desde 1970; "Solidaridad", órgano de difusión del Sindicato 

de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y del 

Movimiento Sindical Revolucionario; "Punto Crítico", revista 

(62) Op. Cit. pág. 37 
(63) Mattelart, ARMAND; Las empresas Trasnacionales y la Agre

sión Cultiural, Editorial Guadalupe Alvarez, 1972, Cua-

dernos Deslinde 43, México. 
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de información y análisis político, publicada por Editorial 

Antares desde 1972; "La Voz de México", medio de fusión del 

PCM, en su Comité Central, desde 1938, etcétera. (64) 

Varios han desaparecido ~n el régimen_de José López 

Portillo e incluso varias de esas publicaciones sufrieron pre-

sienes económicas por medio de la distribución de papel. 

Hugo Gutiérrez Vega, en un análisis sobre la prensa, 

criticando un párrafo especial, indica que dicho periodismo 

sin pretender competir con la prensa comercial en el mercado 

de la noticia se dedica a promover un programa de análisis 

de la realidad sociopolítica y fomentar la organización de 

las clases oprimidas, impulsando la lucha de clases. (65) 

Sin embargo, van limitando su esfera de la influen-

cía por el cúmulo de empresas periodísticas mercantiles que 
------

se mueven a su alrrededor y que difunden con el estereotipo 

acostumbrado a la ideología del sistema del país en que estan 

establecidas~ 

Muchos de esos medios de difusión, críticos con ten-

dencia socialista se olvidan de los preceptos leninistas(66) 

en torno a una prensa popular. 

En los países comunistas la retórica y tribialidad 

de la prensa marginal, olvidan sus ideales, al mismo tiempo 

que son altamente censurados por un organiso denominado "El 

Glavlit" (Glavnoye Upravienie Po Delam Literatury Izdatels-

(64) Rodrlguez Baftos, ROBERTO, Op. Cit. pig. en adelante. 
(65) Gutiérrez Vega, HUGO; Información y Sociedad, Pag. 87 
(66) Worontzoff, Madelaine; Op. Cit. pág. 87 
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tvo). (67) 

Este organismo surge en el año de 1920, pero su aut2 

ridad fue legalizada por un decreto dffundido en 1931, por 

el Consejo de Comisariado~ del PuJblo. Se encarga de contro

lar a la prensa y en general, las imprentas en.la publicacf-

6n de libros y folletos, utilizando un sistema doble de cen

sufa primaria y de cooperaci6n"voluntaria" de los periodistas. 

(68) 

(67) Buzck, ANTONY; Prensa e Ideología, pág. 185 

(68) Op. Cit. pág. 187 
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VI.- Proceso Informativo 

Para dar un pormenor en torno al recorrido que reali-

za la información periodística, simplemente nos·remontamos 

al esquema más antiguo y práctico de la comunicación. Se tra-

ta del punto de vista de Arist'óteles. 

Este señala, según lo indica Wilbur Scharm, que en 

el proceso informativo participan esencialmente tres facto-

res: el emisor, el medio así como el receptor, lo que repre-

senta el esquema tradicional de la comunícación. 

De ésta tesis han partido infinidad de teorías más 

desarrolladas, pero se respeta el mismo esquema en esencia. 

Podríamos señalar que en el paso de la noticia , de a0uerdo 

____ a_F_r_aser_Bond.,-surge-----la-f'uen-te-de-1-a-mi-sma--y-l-os-otros-tres-

factores mencionados por Aristóteles. (69) 

La fuente es el lugar, persona o hecho de donde ema-

na la noticia; el emisor es el periodista que la recaba y 

elabor- para que por "un medio" que bien puede ser un peri6-

dico, una revista, radio, cine, t•levisi6n o cualquier otro 

sistema envíe el "mensaje'' que posteriormente lo recibe el 

"receptor" ·que es el público en general. 

Así de sencillo es el proceso, pero en cada uno de 

esos pasos existen muchas circunstancias que influyen en 

la transformación de lo que se dice a lo que es la realidad. 

(69) Bond, FRASER; Introducción al ~eriodismo, Ed. Limusa, 
.1979, México. 
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En el desarrollo del presente trabajo, utilizaremos 

este tipo de términos con el fin de hacer más sencillo el en

tendimiento de la tesis que sustentamos, aunque el tema de 

éste punto es más extenso y no sería suficiente un trabajo 

similar al presente. 
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2,- Derecho a la información 

A raíz de que el presidente López Portillo .en1977,a-

Radió al artículo VI de nuestra Carta Magna la la siguiente_ -

frase: "El Derecho a la Información será garantizado por el 

Estado", surgió una seria polémica en la que participaron ju-

ristas, periodistas, legisladores e infinídad de personas int~ 

resadas en el ~ema. 

2,1,- Definición 

En uno de los co·nsejos. más importantes que da Maquia-

velo al Príncipe, es el de reconocer los derehos ciudadanos y 

garantizar la" libertad d_EJ__t_e_n_e_r_y_expr_esar __ opi_nionesº _• __ E:_:I._g1:__ 

nio de la política de todos los tiempos, seftaló"que esa libertad 

obliga a los individuos a"hablar con discreción y respeto, evi 

tando las injurias, las mentiras y las calumnias contra el Es 

tado o de los otros individuos" (70) 

Para el maestro Ignacio Durgoa se debe partir del 

principio de información ~ara poder marcar la índole del mul-

ticitado Derecho Público.(71) 

Señala que en su connotación más gene.ralizada "in---

formación es el acto de enterar o dar noticias de algún suce-

so situación o persona". Antiguamente informar equivalía a edu 

car o instruir, lo que actualmente no es usual, pero sería muy 

(70) Gutiérrez Vega, Opinión Pública; Ideología y Medios de Co
municación.Pág. 28 

(71) Burgoa Ignacio, Las Garantías Constitucionales, Pág. 656 
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conveniente. 

Es evidente que el Derecho a la Información, previs-

to en el articulo VI Constitucional, no se refiere a posturas 

metafísicas. Por ello, el precepto constitucional relacionado 

a que el Estado Garantizará el Derecho a la Informción, se 

extrae que el derecho de todo gobern:>.do es ser "enterado" de 

cualquier cosa, suceso o persona que le sea de interés, es 

inalienable. (72) 

En síntesis Burgoa considera que el mencionado dere-

cho en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea propaganda, 

noticia y opinión, es un aspecto del ejercicio de la libertad 

de expresión de las ideas, lo que es considerado un derecho 

público subjetivo y personal. 

Un punto de vista de suma importancia que tiene Bu~ 

goa es el relacionado a que "la verdad no es negociable"· y 

considera al mismo tiempo que dicho concepto es un valor al 

que aspira el entendimiento humano y al que toda información 

debe proponer con libertad y buena fe. ( 73) 

Ahora bien, continua el jurista, aunque la prensa 

y otros medios de comunicación están protegidos por los con-

c~ptos constitucionales. seftalados, la libertad de prensa que 

sustenta la primera" no es susceptible de ser reglamentada de 

modo absoluto", pues cualquier ley que al efecto se expediese 

la coartaría, só pretexto de normar las 1imitaciones que el 

mismo articulo VII de la Constitución establece. (74) 

(72) Op. Cit. página 658. 
(73) Op. cit. página 660 

(74) Op. Cit. pág. 661 
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Con todo lo anterior, Burgoa llega a ponerse de acu-

erdo con los pensamientos de Francisco Zarco, quien manifestó 

que el Congreso Constituyente del '57,"debe dar impunidad casi 

absoluta a la prensa". (75) 

Por su parte Kelsen señala ambiguamente la libertad 

y dice que frente al Estado, por la ausencia de n~rmas regula-

doras de la conducta humana ha sido considerada como un derecho 

subjetivo que iwplica otras tant~s libertades, por ejemplo: el 

derecho a la libre emisión del pensamiento, especiaimente la 

libertad de prensa, el derecho a la ciencia, el de libre asoci-

ación y reunión y el de emigrar libremente. 

Añade que es notorio que en el ámbi~o de la libertad 

jurídica debe descomponerse en una serie de libertades comple-

tas no determinadas 'a priori I de modo exha_usti vo. 
\ 

--- - --- -----Kelsen- ha·c·e-un-a_c_o-mparacrón entre-eI-derecfio a man! 

festar ideas ~on la respirar. 

2,2 Objetivo 

Varios tratadistas hacen mención del objeto del de-

recho a la información. Entre las opiniones más importantes 

,está la de José María Dosamantes. 

El objeto sobre el que recae el Derec.ho a la Informa-

ción y, en consecuencia, sobre el que recaen diversas faculta-

des segQn el texto de la Declaración de los Derechos Humanos 

diversificados en dos especies: información y opiniones. (76) 

Este autor involucra los siguientes derechos especí-

ficos en torno al tema: "el de no ser molestado a causa de op! 

niones que se emitan"; el de investigar y recibir informaciones 

(75) Zarco Francisco, Historia del Congreso Constiyente '57 
(76) Dosamantes, JOSE MARIA; de la Libertad de Prensa, pág.75 
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Y opiniones así como el derecho a difundirlas. 

2,3.- Distinción Jurídica entre Derecho a la Información y Li-

bertad de Expresión. 

Como se indicó en párrafos anteriores, la libertad 

de ex~resión es un precepto general en torno a un derecho ti-

tulado universalmente en nuestré Constitución. 

Sin embargo,a decir del maestro José Angel Castro 

Fari~as, la Libertad de Expresión es una libertad activa que 

se emplea desde el punto de vista de quien piensa tener al-

go por comunicar a sus semejantes •. Este es el céso de la li-

bertad del "emisor", en un proceso informativo de opinar, de 

investigar informaciones así como.difundirlas. El Derecho a 

'receptor", que es el ente pasivo a recibir información ob--

tenida de manera libre. (77) 

2.4.- Interrogantes del Derecho a la Información 

Durante su cuarto informe de gobierno, López Por~illo 

habló en torno al Derecho a la Información. 

Todos los planteamientos son interesantes ya que par-

te de un punto, que es el fin del Derecho a la Información. 

¿En qué consiste?, ¿F.n recibirla o difundirla, o en 

ambos casos y en cualquier caso?, ¿quiln o qui~nes son el ti-

tular y el obligado por tal "derecho"?, ¿Cómo se puede ejercer 

o garanti,zar?·. 

(77) Castro Fariñas,Jose; de la Libertad de Prensa, pág. 479 
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L6pez Portillo establece como representante del Eje

cutivo Federa~ que si el titular del Derecho es la sociedad , 

¿a través de qué 6rganos o medios lo ejerce?, sf es el indi

viduo ¿c6mo lo usa? 

¿ Es necesario satisfacer requisitos para ejercerio 

por sí a través de agentes? El derecho para recibir y trans--

mitir informaci6n~ entraña obligación. ¿Quiénes el obligado 

por el Derecho a la Informaci6n? 

Si la garantía individual de la libre expresi6n se 

da frente al abuso del Estado, el Derecho a la Informaci6n 

¿obliga exclusivamente al Estado o hay otros obligados? 

¿Tiene el obligado el derecho a informar cun opqrtu

nidad?,¿puede haber asuntos, documentos o archivos confidenci

a_J_es __ o_ r_e_s_e_I'_v_ado_s_?_D_e _s_er _aa í_dur_an_te __ cuánto __ tiempo_ ti ene es e 

carácter y, en su caso, si pueden ser consultados como documen

tos hist6ricos. 

Quienes ejercen el derecho, ¿deben respetar un códi 

go de conducta?, ¿respecto a quién?, ¿respecto a qui~n da o 

recibe la información? 

El presidente de la República continua su alocusi6n 

durante su informe de gobierno en el rengl6n de política int~ 

rior y dijo: "ya hemos dicho que frente a la sociedad, existe 

la relaci6n Estado-interesados en la información y medio de 

comunicaci6n" 

Puede darse anarquía de un juego de libertades sin 

resp_onsabilidades como control de un Estado totalitario que 

decida qué comunicar o cómo relación en la que se compatibi-

licen libertades con responsabilidades 
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Por el primer camino se disuelven las sociedades y por el 

segundo es el de las dictaduras. 

"Es cier:to que recoja la voluntad politica de los mexicanos al 

~firmar que México, no se disuelve, no se totalizara. Que un camino es el 

de la <liibertad y de la democracia y que la informaciones un medio de noti-

cias para fortalecerlas. Confio que esta soberania sabra encontrar respue~ 

tas a todas las interrogantes" ( 78) 

Por lo que respecta a su servidor, tratare de dar respuestas 

a estas interrogantes en las conclusiones del presente trabajo. 

2,5 .- Riesgos de la Reglamentacion al Derecho a la Informacion, 

Politices, legisladores, ?eriodistas y, en fin, -una gama 

amplia de personas interesadas en el Derecho a la Informacion, ·han hecho 

diversos pronunciamientos. 

Entre los mas destacados esta el que hizo el licenciado Bur-

goa como presidente de la Federacion de Colegios de Abogados de la Repu-

blica Mexicana. 

Expuso que el concepto de que el Estado "garantizara el De-

recho", conlleva la obligacion para la palabra "garantizar", equivalente 

a"asegurar" o "proteger", o sea que por ese sistema el Estado no asume la 

obligación paralela y en el caso del multimencionado derecho a la informa 

cien, es la obligacion de informar, 

Burgoa señala que posiblemente, con la imposición de un regla-

mento sobre esa garantÍa constitucional, se provocarÍa que se perdiera la 

libertad de expresión, especialmente en los medios de comunicacion no ofi-

ciales. 

(78) Presidencia de la Republica ;Gobierno Mexicano·; numero 46, pag. 12 
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Po~ su parte el licenciado Josl J. Castellanos, au-

tor mexicano de un libro titulado "Derecho a la Informacion", 

explicó durante su comparecencia ante la Camara de Diputados 

qÚe el- tantas veces señalado Derecho a la InformaciGn es una 
. . 

garant~a social y el hecho de que· Lopez Portillo estableciera 

como añadidura el articulo 52 de nuestra Constitucion el lema 

tantas veces mencionado, tambilrt de que " ••• el Estado garan~ 

tizarl el Derecho a la Informacion ••• ~, podrl resultar una rei-

_teracion ya que el Estado garantizara una garantla. Sin embargo 

esto ~o resulta -ya que simplemente se pretende hacer mas expli-

cita una obligaai!n "activa"del Estado. 

Expuso ante la comisi6n de Gobernacion de la Camara 

de Diputados, que entre las mis ~rand~s objeciones que ha hecho 

maci6n es· personal y debe permanecer a salvo de las intromicio-

nea estatales, que pudieran derivar una politica autoritaria 

en los mejores da los casos y totalitaria en el peor~ 

Expreso, que antes dé pensar en reglamentar el dere-

cho a la informacion debe modificarse el texto constitucional 

que conlleve el espiritu del Constituyente del '17, as? como 

el articulo 17 de la Declaraclon de los Derechos del Hombre y 

el Desarrollo Tecnologico humano.(79) 

(79)Castellanos, JOSE; El Derecho a la Informaci6n~plg 84. 
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VII.- Restricciones que Establece la Constituci6n al Derecho 

al~ Informacion. 

Nuestro Derecho establece limitaciones a la libertad 

de expresion. Estas nunca serian objeto para que las autorida-

des o las pluralidades en el poder pretendan presionar juridi-

camente al dsc~itor o, en el ültimo de los casos, sirva como 

un instrumento para reprimir la sagrada-facultad del mexicano 

para manifestar ideas. 

Establece nuestra ley símplementa el respeto a la V! 

da privada, la moral publica y la ~eguridad nacional, en donde 

van implicitos los derechos de la sociedad. 

El maestro Ignacio Burgoa, establece que la libre e-

mis ion del:pensamiento es sujeto de _ _!_l!_quis_ici_9_n_ j_u_di_c_i_al_o _ad111i--

nistrativa, solo en los casos en que se ataque la moral, cuan-. 

do •e perjudiquen los derechos de terceros, se provoque algQn 

delito y cuando se perturbe el orden publico. (80) 

En cambio el maestro Luis Castellanos, establece so-

lo tres restricciones a la libertad de expresion y son: cuando 

se ataca a la vida privada, a la moral publica y la paz publi-

ca. A partir de los criterios de Francisco Zarco, en torno a 

las seg~ridades de los periodicos, asi como de sus libertades 

y autonomla para con el Estado, las actuales legislaturas mues-

tran,en varios lngulos, limites ante el libertinaje que algu-

nos escritores pueden tomar. Aqui el peligro de que iste sea 

castigado por el delito que realizo por ~llo. 

(80) Burgoa, Op. Cit. plg. 347 
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1.- Delitos contra el· Honor 

La vida privada de las personas puede ser atacada por 

la comision de los delitos de injuria , difamacion o calumnia 

en forma verbal o escrita, sea cual fuere el medio que utilice 

el autor contra el sujeto pasivo. 

El uso de los medios de difusion en torno á ese ili-

cito se convierte en el instrumento que agrava o atenQa el 

delito y no,en sl se trata de un delito (Bl)de prensa, como 

muchos antiguos legisladores pretendian hacer con el fin de 

fac~litarles armas para atacar a ·quienes los criticaban medi-

ante la prensa. 

1.1.- Injurias 

De acuerdo a la definicion que establece nuestro Co-

digo Penal Federal, en torno a ese termino al indicar que "es 

toda expresion proferida a toda accion sujetada para manifes-

tar desprecio a otro, con el fin de hacerle una ofensa'', mu--

chas notas publicadas en un diario, revista o incluso algunas 

manifestaciones hechas a través de la radio y la televisi6n 

con el fin de denunciar una anomalla que afecte a intereses de 

terceros, seran catalogados como injurias. 

Es de destacarse que como en el caso de la calumnia, 

que se veri en el siguiente concepto, el articulo 352 del Co-

digo Penal establece llanamente que "no se aplicar& sancion al-

guna como reo de difamacioA o'lnjuria cuando: 

1.~ Al que manifieste tecnicam~nte su parecer sobre alguna pro-

duccion literaria, artistica,cientlfica o industrial. 

(81) Castaños, Op. Cti. pag. 59 
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2,- Al que manifieste su juicio sobre la capacidad, actitud 

·o conducta de otro , si comprobare que obro en cumplimiento 

da su deber o interes publico o por que, con la debida-reser-

va lo hizo por humanidad¡ por prestar un servicio con persona 

con quien tenga parentezco o amistaa o dando informes que s~ 

le hubieren pedido~ 

El Codigo Penal para el Distrito Federal, establece 

el criterio de que el per_iodista.queda -e.xhonerado de cu.lpa 

justo en el momento que demuestre que actuo en el cumplimien-

to de su deber o por interes publico con lo cual se librara de 

cualquier sancion que sé haga merecedor. En caso contrario se-

ra sancionado con tres dias a un año de prision y/o multa de 

dos a doscientos pesos (sic), 

1.2.- Difamacion 

En su artiuculo 350 del mencionado Codigo se estable~ 

ce la definici8n de lste termino, 

Consiste en comunicar dolosamente a una o mas persa-

nas la imputacio~ que se hace a otra persona fisica o moral, 

en los casos previstos por la ley de un hecho cierto o falso, 

determinado que pueda causarle deshonrra, descredito, perjuicio 

o exponerlo al desprecio de alguien, 

Para este delito la ley es muy estricta debido a que 

al acusado no se le admitira prueba alguna para acreditar la 

verdad de su imputacion. 

No obstante, mas adelante expone que solo en dos ca-

sos ser·a cuando se le permita al acusado comprobar su "difama-
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ci6n", cuando se haga en torno al ejercicio de las funciones 

de caracter publico del sujeto pasivo y cuando el imputado es-

ti. declarado cierto por sentencia irrevocable y el acusado o~-

bre por motivos de interes publico o privado, pero legitimo y 

sin animo de dañar. 

1.3.- Calumnia 

Por lo que respecta a este caso, se establece la 

tipificacion del delito en tres 

a).~ Al que impute a otro un delito determinado y calificado 

como tal por la ley, si este es falso o inoce~te, la persona 

a quien s~ le imputa. 

b).- Tambilp al que presente tlenuncia, quejas o acusciones ca-

lumniosas, entendilndose por ~ales, aquellas en el que su impu-

ta un delito a persona determinada, sabiendo que esta es inocen-

te o que el ilicito no se ba cometido Y, 

e).- Al que para hacer que un inocente aparezca como reo de un 

delito, ponga sobre la persona del calumniado,en su caso o en 

otro lugar adecuado para ese fin, Ún·a cosa ··que pueda dar indi-

cios o presunciones de responsabilidad. 

En el articulo 355, se establece tambien que no ser-

virl~ de excusa de la difamacion o la calumnia, el hecho de que 

el suceso imputado sea notorio, o que el reo no haya hecho_ mas 

que_producir lo ya publicado en la Republica Mexicana o en otro 

pais. 

Por lo que respecta a estos tres aspectos, la ley y/o 

los propios ministros de la Corte no han especificado el limi-

te de ~a Libertad de Expre~ion. 
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Generalmente en los casos de periodistas, escritores 

o cualquier persona que se dedique a la difusion de hechos, ac-

tuan en pro del interes publico, la moralidad y el orden publi-

co, conceptos que tampoco la Supre~a Corte ha aclarado y los 

juzgadores que intervieneh "por instinto", logran derrumbar¿_ 

sos conceptos, acusatorios en los casos que no obran dolosamen-

te. 

1.4.- Disposiciones Comunes 

La ley de Imprenta, decretada por Venustiano:Carranza 

y aun vigente sin cambio sustancial,ubica en la entrada en su 

articulo primero , cuatro aspectos que constituyen ataques a 

la vida privada. 

--. __ Señala_que-,- consti-tuye--un-a taque-al-- dereoho-a-la-pri--

vaci~ toda manifest~cion maliciosa hecha por cualquier medio, 

ante mas de una persona :é¡ue, de alguna manera, exponga a un suje-

to al odio, depresion o ridiculo o pueda causarle demerito en 

su reputacion o intereses. 

Cuando los conceptos anteriores se realicen en contra 

de un difunto, con el lnimo de lastimar a sus herederos, cuando 

se mienta en torno a los hechos que ocurran en los tribunales 

desfigurando la verdad, y cuando en una publicacion prohibida 

por la ley, se comprometa la dignidad o estimacion de una per 

sena exponiendola al odio o a sufrir daños en su reputacion o 

-propiedades. 

Cuando el delito de injuria, difamacion o calunia se 

hiciera por medio de un periodico, los propietarios de este 

estln obligados a publicar el fallo de los juzgados, tengan o 
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no responsabilidad en los hechos y se les impondr~ una multa 

de cien pesos por cada dia que pase~ no realicen dicho ordena-

miento, articulo 365) sin que supere la cantidad de diez mil 

pesos. La ley establece tambien que se procedera de oficio cu-

ando"la ofensa sea en contra de la Nacion extranjera o contra 

los agentes diplomaticos de estos paises. (articulo 360, parra-

fo IV). 

Mas adelante indica que los escritos, estampas, pin-

turas.~ cualesquier otro medio qu, sirvio para el illcito se 

recogerln o inOtilizarln a menos que se trate de un documento 

pQblico o privado que importe obligacion, liberacio~ o trans-

mision de derechos. 

En tal caso se harl una anotacion sumaria de la sen-

tencia pronunciada contra el acusado. (art.362). 

----

- :r.o.---=--sanciones 

La ley de imprenta establece en su articulo 31, las 

sanciones correspondientes a los que realicen ataques a la vi-

da privada. 

Señala el arresto por 8 dias a seis meses y multas 

de cinco a 50 pesos (sic) cuando el ataque o injuria no este 

comprendido en la fraccion correspondiente al siguiente parra-

fo. eón pena de ·seis meses de arresto a dos años de prision y 

multa de cien mil pesos, cuando el ataque o injuria sea de los 

que causen afrenta ante la opinion pQblica. 

En una imputacion o en apreciaciones que pueden per-

judicar considerablemente la honra,,la fama o el credito, del 

injuriado o comprometer de una manera grave la vida, la liber-

tad o los derechos o intereses de este, o exponerlo al odio o 
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al desprecio publico. 

1.6.- Prohibiciones de la Ley de Imprenta en torno a la Vida 

Privada 

El articulo IX de la Ley de Imprenta señala como 

prohibiciones para el periodista: 

Publicar los escritos o acta• de acusacion en un 

proceso criminal, antes de que se de cuenta 'de aquellos o es-

tas en audiencias publicas( fraccion primera) 

Publicar en cualquier tipo, sin consentimiento de to-

dos los interesados los escritos, actos de acusacion, asi como 

otras piezas de los procesos que se siguen por los delitos de 

adulterio, atentados al pudor, estupro, violacion y ataques a 

la vida privada (fraccion II) 

Publicar sin el consentimiento de todos los interesá-

dos las demandai, contestaciones y demls piezas de autos, en 

los juicios de\divorcio, reclamacion de paternidad, maternidad 

o nulidad de matrimonio, o diligencias de reconocimiento de hi-

jas y en los juicios que en\éstamateria pueden sucitarse (frac-

cion III);y 

Publicar los nombres de las victimas de atentados al 

pudor, estupro, o violacion (fraccion IX). 

2.- Ataques a la Moral 

Al partir de este aspecto, nos hallamos con una gra-

ve laguna juridica que esta representada en la carencia de de-

finiciones juridicas en torno a lo que representa moral, poli-

tica y buenas costumbres. 
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Sin embargo, en base a lo establecido en los diccio

narios de la Lengua Española, se establece que la morál es la 

ciencia que enseña las reglas que deben seguirse para hacer el 

bien y evitar el mal. En ello predominan ttlas buenas costumbrestt 

De acuerdo a esta representacion subjetiva, todo aque

llo que insiste a provocar el mal, serl considerado como un a

taque a la moral. 

La legislacion penal mexicana asienta que son ttultra

j es a ·la moral" los aeTi totr- de· corrupción dé ·menor-es, lenocinio 

y la incitación de un delito o un vicio. 

Por su parte la ley de imprenta establece en su artí

culo II los factores que constituyen un ataque a la moral, 

Señala en primer lugar, toda manifestación hecha por 

cualquier medio, a través del cual se aconsejen·o propagen ma

-1í·c-i-osamente-VicTos; -faltas o delitos, o en su d-efecto se haga 

apología de ellos en sus funciones. 

Tambien indica que significa un ataque a la m9r~l,cu

ando se ultraje u ofenda publicamente· al pudo.r, la descencia 

o las buenas costumbres o se incite a la prostitucion o a la 

prlctica de actos libidinosos o impudicos. 

Finalemnte dicho articulo indica que tambien repre

senta un ataque a la moral, la distribu.cion , venta o exposicion 

al público_ de cualquier mensaje, como diria Marshall Me ,L_uhan, 

de caracter obseno o que representen actos lubricos. 

Sin embargo es de destacarse que la ley queda a 

criterio del juzgador, ya que dicho ordenamiento juridico es 

ambiguo. 
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2,1.- Sanciones 

El titulo octavo del Codigo Penal Federal, en el ca-

pitulo primero, se refiere al delito de "ultrajes a la moral", 

considerado en contra de la moral ·publica y las buenas costu.m

bres. 

Seña~a como pena para el que fabrique, produzca, re-· 

produz¿a libros, escritos, imlgenes u objetos obsenos y al que 

!exponga o haga circular, al que publique o utilice cualquier 

medio para ejecutar por otro exhibiciones obsenas, se le impon

dran penas de seis meses a cinco años de prision y multa hasta 

de diez mil pesos. 

Mas adelante el mencionado Codigo Penal Federal, ex

plica en el capitulo cuarto, articulo 209, en torno a la pro

--vocacion de un delito y apologia de este o de algun vicio que: 

"Al que provoque publicámente a cometer un delito o haga apol~ 

gia de este o de algun vicio, se le aplicara prision de tres 

dias a seis meses y multa de cinco a cincuenta pesos, si el d~ 

lito no se ejecutase. En caso contr.ario se, aplicara al prov.oc!:!_ 

dor la ·sancion que le corresponda por su participacion en el 

delito .cometido". 

Por su part·e i"a ley de Imprenta en su articulo 32 s~ 

ñala que se castigaran los ataques a la moral: 

l.'- Con arresto de uno a once meses y multa de cien a mil 

pesos en los casos de la fraccion I del articulo 22. 

(Toda~anifestaci6n de palabra, por escrito o por cu

alquier otro de los medios que se exponga al publico, 

con la que se defienda, disculpen, aconsejen o propa-

guen publicamente los vicios, faltas o delitos, o se 
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haga apologia de ellos o de sus autores). 

II.- Con arresto de ocho dias a seis meses y multas de 

veinte a quinientos pesos en los casos de las frac-

ciones II y III del articulo segundo de la Ley de 

Imprenta, _que habla ~e toda manifestacian pOblica 

con la que se ultraje al pudor, la desobediencia o 

a la practica de actos licenciosos o impOdicos, te-

ni endose como. tales, todos aq.uellos que en concepto 

publico esten calificados de contrarios al pudor y 

cuando se venda, exponga o distribuya al pQblico c~ 

alquier medio de caracter obseno o que represente 

actos lQbricos. 

2.2.- Prohibiciones de la Ley de Imprenta en torno a la 

Moral Publica 

El articulo gq de la Ley de Imprenta cataloga una 

serie de prohibiciones. Las que destacan en torno a la moral 

pQblica. Incitar o levantar pQb~icamente suscripciones o ayu-

das pecuniarias para pagar las multas que se impongan por in-

fracciones penales ( fraccian V);publicar los nombres de las 

personas que formen el jurado, en sentido de que aquellas ha~ 

yan dado su voto y las discusiones privadas que tuvieren para 

formular su veredicto (fraccian VI), publicar las palabras 

o expresiones injuriosas u ofensivas que se viertan en los ju~ 

gados o tribunales y en sesiones de los cuerpos policiacos c2 

legiados (fraccian XII) y al censurar a un miembro de un jura-

do popular por su voto en el ejercicio de sus funciones(Fracci~ 

an X) 
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3.- Prensa y Seguridad Nacional 

Es sumament~ d!Zicil hablar en torno~ la responsabi-

lidad de ,los periodicc-o e,., relacion a la seguridad nacional, de-

bido a que los teoric;os del Derecho y aún los legisladores mexica-

nos manejan terminas ambiguos en torno a los aspectos de "segu-

ridad nacional", 

El C~tligo Panal para el Distrito Federal, establece 

una serie de delitos un el capitulo co~respondiente a la "se-

guridad nacional". 

Se considera Traiciona la Patria,el espionaje, la 

sedicj],n, el motln, J.a rebelion, el terrorismo y el sabotaje 

como atenta .. :orios a la "paz social". 

-- -Di-cha--l-egi-3-l-acd.-011-,- masc-a-de-1-n te--establ-ece-1-a -i-denti-dad-

de los delitos llamados "politices" (árticulo 144) y considera 

la rebelion , la sedicion, conspiracion y motin como dichos i-

licitas.El resto de los señalados en el parrafÓ anterior son ., 
del fuero comiln, 

No se podrl eludir el tema de los delitos "considera-

dos anteriormente como fomentadores" de la 1 disolucion social", 

que tuvo regencia durante la decada de los cincuentas, (83) 

El delito de disolucion social, de acuerdo a lo mani

festado por Ignacio Burgoá, consta de los elementos mate~iales 

siguientes: 

La realizacion de propaganda politica entre extranjeros 

o mexicanos en forma hablada o escrita o de cualquier otro modio, 

en los cuales se difunden ideas o cualquier otra accionen con-

(83) Burgoa,Op. Cit. plg, 349 
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tra de cualquier gobierno extranjero o perturbe a traves de d! 

chas ideas normas de accion y del orden pQblico. 

Asimismo, que en el ejercicio lleve la tendencia de 

provocar rebelion, asonada, motin, sedicion o punga en peligro 

la integridad territorial de Mexico u obstaculice el funcio~a

miento de las intituciones legitimas del pais o propague el d~ 

sacato de los mexicnos a los deberes pQblicos. 

Algunos articules de la legislacion penal federal, 

establecen la posibilidad para que el Estado pueda actuar 

imputando ese tipo de ilicitos contra de manifestaciones pQ

blicas de acuerdo al Codigo actual. 

La Ley de Imprenta, que data de 1917, en el articulo 

tercero señala que constituyen un ataque al orden pQblico o la 

paz publica: 

- -r .~--

II.-

~Tud-a mani:festaciono- exposlc1onmaI1.ciosa ~hecha _pQbl!_ 

camente por medio de discursos, gritos, cantos,· ame

nazas, manuscritos o de la imprenta, dibujo, litogr~ 

fia, fotografia, cinematografia, grabado o cualquier 

otra manera que tenga por objeto desprestigiar, ridi

culizar o destruir las instituciones :fundamentales 

del pa!s, o con los que injurie 'a la Nacion Mexicana, 

o a las Entidades Pol!ticas que la forman. 

Toda manifestacion o expres.ion hech.a publicamente por 

cualquiera de los medios de que habla la fraccionan

terior con la que se aconseje, exite o provoque di

recta o in~irectamente al ejercicio a la desobedien

cia , a la rebelion, la dispercián de sus miembros .. 
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~ la falta de otro de sus deberes, que aconseje o 

provoquif a la anarquia, al motln, sedicion o sea 

a la desobediencia ~e las leyes o mandatos legitimes 

de autoridad, se injurie a las autoridades del pais, 

con el objeto de atraer sobre ellas el o~io, despre

cio o ridiculo, o con el mismo objeto se ataque a los 

cuerpos policiacos colegiados o al Ejercito o Guardia 

Nacional o a los miembro·s de aquellos y esta con mo-

tivo de sus funciones· injurie a la~ naciones ami-

gas, a los soberamos o jefes de ellas o a sus legiti

mes representantes en el pals, o se aconseje,exite 

o provoque a la comision de un delito determinado. 

La publicacion ~ propaga~ion de noticias falsas .o a

dulteradas sobre acontecimentos de actualidad~ ca--

-paces-d·é--p·e·r·tu·rb·a·r 1-a- paz-p-oTl"tTc,i-ae la mrp-u6Tica 

o en alguna parte de ella, o de causar el alza o ba

ja de los precios de las mercaclas, o lastimar el cr!· 

dito de la Nacion o algun Estado o Municipio, o de los 

bancos legalmente constituidos; y 

toda publicacion prohibida por la ley o por la auto

ridad por causa de interes publico antes de que la 

ley permita darla a conocer a la ciudadanla. 

Defensas del Periodista 

Pese a que los conceptos anteriores estln materialmen

te bloqueando la ex~resion de opiniones, por cualquier medio, 

loa articulas precedentes al tercero de la Ley de Imprenta, es-
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establecen "salidas" juridicas al periodista o profesional de 

la comunicacion, 

El articulo cuarto, señala que se considera malicio-

sauna manifestacion o expresion, cuando por los terminos en 

que esta constituida sea ofensiva o cuando implique necesaria-

mente la intension de ofender. 

Adeldnte, en el articulo quinto se indica que no se 

considera ma~iciosa una manifestacion o ~xpresion, aunque sean 

ofensivos sus termines por su propia significacion, en los ca-

' sos de excepcion que señala ~spec(ficamente- la Ley y, cuando 

ademas el acusado pruebe que los hechos imputados son ciertos 

o que tuvo motivos fundados para considerarlos verdaderos y que 

los publico con fines honestos. 

5.- La Critica a Funcionarios 

Abiertamente nuestras legislaciones indican que en 

ningun caso podran considerarse delictuosas las criticas para 

un funcionario o empleado publico, si son ciertos los hechos 

que apoya, siempre que no se viertan frases o palabras inju-

riosas • 

Toda manifestacion o expresion se considerarln he-

chos publicos, siempre y cuando se hagan o ejecuten en las ca-

lles , plazas, paseos, teatros y otros lugares de reunione~ 

publicas o en lugares privados, pero de manera que puedan ser 

observadas, vista u oidas ppr los ciudadanos. 

Por lo que toca al delito que se pueda imputar a un 

periodista de incitar a la anarquia, el articulo Bº recalca 



77 

que se entiende que hay excitacion a dicho ilicito cuando se 

aconseja o se incite al robo, al asesinato, a la destruccion 

de inmuebles por.el uso de explosivos, se haga apologia de e~ 

tos delitos ·o de sus autores corno medio para lograr la destru~ 

cion ~ la reforma al orden social existente. 

6.- Prohibiciones Especificas 

Entre las prohibiciones legales que se imponen, es-

tan los delitos que van en contra de la seguridad nacional, la 

publicacion de lo que pase en la~ diligencias o actos que deban 

ser secretos por mandato de la ley, o por disposiciones judici-

les. 

Ademas publicár planos, informes o documentos secre-

_ tos __ de-la .. Secretar.la -de la-Defensa-Naci-ona-1 y-Mari-na- y- los 

acuerdos de est~s relativos a la rnovilizacion de tropas, en

vios de pertrechos, y dern~s operaciones rnilitares,asi corno do-

cumentos, acuerdos o instrucciones de esas dependencias, entre 

tanto no se publiquen en el periodico oficial de la Federacion 

o boletines especiales de las mismas secretarlas, 

6.1.- Aspectos ?e la Ind~stria Cinernatografica 

El articulp 2º de la Ley de la Industria Cinemato-

grafica previene que para cumplir los fines de esta ley, la 

Secretaria de Gobernacion tendrl corno atributod ,, fraccion_ 

XVII, la de sancionar a 'los infractores de este mecanismos 

juridicos_ y de sus reglamentos, 

Aunque esta ley no previene ilicitos que pongan en 
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peligro los mas altos intereses del pueblo mexicano, su regla

mento. "Los que atacan al orden o a la paz pÜblica" por lo que 

resulta inconstitucional que sea el ejecutivo federal a traves 

de la Secretaria de Gobernacion la que Íimite la libertad de 

expresion en vez de los jueces o de derecho que tiene de hacerlo 

el jurado popular, segün lo establece el marco Constitucional. 

6.11.- Reglamento de la Ley de la Industria Cinematogrlfica 

--------- ... - -- - . --------------------
El articulo 73 del Reglamento de la Ley de la Indus

tria Cinematografíe.a pr13viene los mismos hechos ilicitos del 

tercero de la Ley de Imprenta, en todas sus acciones. 

En este caso analizaremos la fraccion VII, cuando 

" se trate de manifestaciones o informes prohibidos por la 

ley o Pº.t'_ _l_<l_ ~utC>!_i_cl_ad por_caus_as_de _interes_publico, _o_se 

haga antes de que la ley permita darlos a conocer al ~ublico, 

Esta fraccion tiene relacion con el articulo 29 de 

la Constitucion en los casos de "invasiGn, perturbacion gra-

ve de la paz publica o de cualquier otro que ponga a la socie

dad en gran peligro o conflicto, solo el presidente de la RepQ 

blica, de acuerdo con el Congreso de la Union y en los recesos 

de este, la Comision Permanente, podra suspender en todo el ~a

is o en lugar determinado las garantias que fueron obsta.culo 

para hacer frente, rapida y facilmente a la situacion, pero 

debera hacerlo por un tiempo limitado por medio de prevencio

nes personales'J 

Ese articulo del reglamento previene informes o mani

festaciones prohibidas por la ley por causas de interés público. 

Lo cierto constitucionalmente es que ninguna ley ni autoridad, 

ni siquiera el presidente de la Republica, puede prohibir infor-
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me alguno sin ajustarse al artículo 29 Constitucional. 

En cuanto a la adminsitración pGblica es derecho de 

petición de los ciudadanos de la Republica, para saber el es-

tado politice y economico; y obligacion de l~s f~ncionarios 

previo acuerdo de informarlo con funcionamiento en el articulo 

8q constitucional •. 

Pcr lo que toca a los medios masivos de comunicacion 

mas modernos -- la radio y la television-- el H. Congreso.de 

!a Uriion ha legislado extraconstitucionalmente a iniciativa 

del Ejecutivo FeJeral; la Constitucion no faculta a lste cuer-

po: colegiado para legislar sobre esta materia. 

6.2.- ~ey Federal de Radio y Television 

- Este -ordenami-ento-juridico·-:fue- publ·i-ca'do-el -19 de· 

enero de 1960, en el capitulo tercero, articulo 58, relativo 

i la ~rogramacion que se transmite por radio y television, 

previene que "el derecho a la informacion, expresion y r~cep-

cion mediante la radio y la television, es libre y consec~ente-

mente no sera objeto de ninguna in~uisicion judicial o adminis-

trativa, ni de limitacion o censura previa", 

En cuanto a las limitaciones constitucionales a la 

libertad de expresion, este ordenamiento juridico se abs~iene 

de anunciarlas. Simplemente se allana a la Constitucion, por 

lo que toca al articulo 52, 72 y 1302 asi como a las leyes de 

imprenta, industria cinematografica y los reglamentos de los 

mismas. 

La_ ley Federal de Radio y television adopta el con-

cepto mercantilista de "libre flujo a la informacion", manej~ 
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da maftosa y con mucha habilidad por las agencias internaciona

les de información que operan como varaderas empresas trasna

cionales de la industria de la comunicación, 

Dicho .ordenamiento juridico previene limitativamente 

en su articulo 64, que no se podran transmitir noticias, meQsa

jes o propaganda de cualquier clase que no sean contrarias a 

la seguridad d·el Estado o del orden ilblico. 

6.3 .- Reglamento de Espe~taculos Püblicos 

Este o·rdenamiento fue publicado en el Diario Oficial 

de la Federacion el 12 de marzo de 1929 -- vigente en el Distri

to Federal--, en el articulo 124, capitulo VI, al hablar del 

director de escena y de los artistas previene que "los actores 

vestiran clecentemen-te-y guardaran en escena la inejcir postura;

asi en la accion como en la palabra, evitando cuidadosamente 

cualquier acto, postura o expresion contrarios al decoro o a 

la moral", 

El reglamento en materia habla de la decencia que 

es variable de acuerdo al desarrollo ~tico.y moral de la so

ciedad, 

6.4.- Responsabilidades y penas 

La r·esponsabilidad \penal por los delitos a que se 

refieren los articulas relacionados a los •taques a la vida 

privada , la moral pQblica y la seguridad de la Nacion, re-

caer&n directamente en contra de los autores y c5mplices. 
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Jurldicamente,el establecimiento de la identidad del 

autor de un escrito o manifestacion se rige en base a disposi

ciones primarias relacionadas a las mismas del escritor o bien 

del medio en que se realizan, Por ejemplo las autoridades han 

impuesto la obligacion a las imprentas o cualqueir medio que 

elabora anuncios el nombre o razon social Ancada una de sus 

exhibiciones publicas. 

En caso de impresiones, deberA ·11eva~ la designacion 

exacta del lugar en donde aquella estA ubicada, la fecha de la 

impresion , el nombre del autor o responsable del impreso, 

La falta de cualquiera de esos requisitos hara con-

siderar el impreso como clandestino y tan pronto como la autori

dad municipal tenga conocimiento del hecho, impedirA la circul~ 

cion de Aquel y recogerA los ejemplares que de el existan¡ 

Inutilizaran los que no _puedan ser recogidos por habeE_ 

se fijado en paredes o tableros de anuncios y castigarl al due-

ño de la imprenta u oficina que hizo la publicacion con una mul

ta que no bajara de 25 pesos ni excedera de 5~ (sic), sin per

juicio de que si la publicacion contuviere un afaque a la vida 

privada, a la moral o a la paz, se le castigue con la pena co-

rrespondiente. 

En el caso de que el impreso no declare la identidad 

del autor o responsable, no se impondra por esa omision pena 

alguna; entonces la responsabilidad penal, se determinara, sal

vo los periodicos, en contra de los editores de libros, folle-

tos anuncios, tarjetas u hojas sueltas y en su defecto el Re-

gente de la Imprenta u oficina en que se hizo la publicacion. 

Si no lo hubiere, al propietario de dicha oficina, 
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Posteriormente, la ley habla de la responsabilidad 

de los operarios, expendedores, repartidores, o papeleros asi 

como los representantes teatra~es, en cuanto desionozcan la i

dentidad de quienes les proporcionaron los escritos. 

En- general, por lo que respecta a las sancione·s poi: 

atacar la "paz publica o el opden" se imponen drasticamente 

en cuanto se ataque, como segun lo indica el articulo 33 de la 

ley de Imprenta, fraccion III, al Congreso de la Union o algu

na de las Camaras; contra el Ejercito, La Armada, Guardia Nacio

nal o las instituciones que de aquel y estos dependan, 

La pena es de tres meses de arresto a dos años y me

dio de prision. 

Se castigara con pena de seis meses de arresto a un 

año y medio de prision y multa de cien a mil pesos (sic), cua~ 

-do -oe-tra te--de-u1-surias -aT-Presi dente de la ·Republi ca, 

to de ejercer sus funciones o con motivo de ellas. 

en ac-

La pena sera de tr~s meses de arresto a un año de pri-

sion y multa de 50 a 500 pe~os,· por injurias a los secretarios 

de despacho, al frocurador General de la Republica o a los di

rectores de los departamentos, al acto de ejercer sus funciones 

o con motivo de ellas; a los tribunales, legislaturas y Gober

nadores de los Estados y al Jefe del Departamento del DistritÓ 

Federal. 

En general las sanciones varian conforme la jerarquia 

dentro del Est-a-dq del afectado por la publicacion de cualquier 

escrito. 
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VIII ·· Estudio juridico; Derecho Comparado 

En torno a esta libertad consagrada en la Constitu

cion Politica de los Estados UnidÓs Mexicanos se establecen 

criterios juridicos bastos en la materia. 

Tan,solo en nuestra Constitucion estan los articulas 

62 y 72 asi como otros de gran importancia y de ahi se despren

den vériati legislaciones sumamente importantes desde el punto 

de vista penal y civil. 

La preocupacion por establecer un orden inf6rmativo 

que maneje a su arbitrio las fuentes y medios de informacion, 

no solo ha sido preocupacion de propios, sino tambiln de todos 

los organismos juridicos estudiosos de la prensa a nivel inter-

nacional. 

Desde el surgimiento de "La Declaracion de los De-

rechos Humanos", hasta la fecha se han registrado en las ins-

tituciones educativas del orbe, estudios sumamente importantes 

sobre los medios de informacion y su regim9n juridico. 

Este capitulo relata en forma general las legislacio

nes a nivel internacional como la Declaracion de loi Derechos 

Humanos, hasta los de -0rigen nacional como es la propia Ley 

de Impronta, asi como otras legislaciones paralelas a los ar-

ticulos 62 y 72 que son la espina dorsal de nuestra libertad 

de expresion. 

1. -· Doclaricion de los Derechos Humanos 

Al concluir la Segunda Guerra Mundial y luego de 

que fuo firmada la Carta de las Naciones Unidas, surgi3 una 
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Comisian de Derechos Humanos que elabpra un antepro~ecto de 

Declaracian Universal que fue aprobada el 10 de diciembre 

de 1948 "como un nivel de logros en com~n para los pueblos y 

todas las naciones". 

Precisamente el articulo 19 de esa declaracion pos

tula : "Todos tienen derecho a la libertad de opinión y de 

expresian; este derecho incluye la libertad de tener opinio

nes sin interferencias y de buscar residir o impartir infbrma

cion e ideas, a traves de cualquier medi·o y haciendo caso omi-

so de las fronteras". 

1.- Estatutos de la UNESCO 

El 16 de -noviembre de 1945, la UNESCO, se refiere a 

_la _infor_macion y liber_tad_de exp!'esian_ en _sus pr_op_ios _esta.tu tos 

donde relata en el primer articulo plrrafo segundo, que: 

"La org~nizacion colaborar& en la tarea de adelantar 

en el mutuo consentimiento y entendimiento de los pueblos, a 

traves de todos los medios de comunicacian de masas, recomen-

dando a tal fin los acuerdos internacionales que fueron necesa

rios para promover el libre flujo de ideas por palabras o iml-

genes. 

Esta organizacian guarda en su seno infinidad de le

gislaciones internacionales y de origen individual entre las 

naciones en donde se manifiesta a su vez un vivo interes para 

la proliferacian de informacion en bien de la cultura. 

1. 2 •.. Convenio Internacional Sobre Derechos Civiles y 

Politicos 
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do por 44 naciones se comprometen a que toda viola

ci5n de los conceptos anteriores se con,ideraran co-

mola posibilidad de un delito (84) 

Legislaci5n Nacional 

Antes de cambiar al tema de la legislaci5n nacional, 

es necesario manifestar que en torno a otras legislaciones co

mo son la rusa, norteamerican~ entre otras que estln en el ca

pitul·o I, fracciones 1;7 y 1··:e, f:"'>rv:l.r"a:n para realizar las com

paraciones juridicas correspondientes. 

Ahora, en nuestro lmbito, las posturas legales que 

mas nos interesan , ya que de ahi derivan las demas, obviamen

te son los preceptos constitucionales titulados en los articu

las_ 52, 72, 202 y 1-302 ,- q-ue hab1an- especif-icamente de la- liber

tad de expresion. 

Por ejemplo, .en el capitulo anterior hablamos de los 

articulas 52 y 'l~, constitucionales asi como el vigesimo,
0 

frac

ci3n VI, parrafo segundo, ~onde se indica que "en todo caso, 

serln juzgados por un jurado popular los delitos cometidos por 

medio de la prensa en contra del orden publico, o seguridad ex

terior o interior de la Nacion". 

En lo que toca a este concepto, la ley protege a los 

periodistas y escritores de cualquier actitud anomala del Es

tado ya que sera el pueblo el que juzge a un sujeto que haya 

cometido un illcito de prensa. 

(84) Ruiz,Alberto; El Desafio Juridico de la Comunicacion 

Internacional, Pag. 32 
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Este es un gran derecho heredado del talento de Fran

cisco Zarco, nuestra Constitucion recalca mis adelante un con

cepto que nos lego el benemerito de las Americas, Benito Jua

rez en el articulo 130 y que reza en uno de sus plrrafos: 

"Las publicaciones pe~iodlsticas de carlcter confi

dencial'(religioias), ya sea por su p~ograma, por su titulo o 

simp~emente ~or sus tendencias ordinarias, no podrln comentar 

asuntos polltiéos nacionales ni informar sobre actos de las au

toridad•~ del ~~r~ o de particular~s, ~ue se relacionen direc

tamente con el funcionamiento de las instituciones pQblicas" 

En cada uno de los articulas mencionados, se marco 

una postura jurldica mediante la cual circulan varias legis

laciones accesorias que relataremos sencillamente a continua

cion. 

2.1.- Orden Juridico Civil 

~----------------· --
2.11.- Ley de Derechos de Autor 

Hablar en este renglones sumamente complicado por 

su extension amplia, debido a que el periodista debe tener un 

conocimiento de este ordenamiento juridic? para la mejor explo

tacioh y proteccion de su obra. 

Esta ley publicada el 21 de diciembre de 1963, por 

~l entonces presidente de la RepQblica, Adolfo Lopez Mateas, 

tiene como fin de interes social, proteger el autor de obras 

intelectuales o artisticas reconociend·ole su calidad de "autor 
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de dicha obra", salvaguardAndo el acervo cultural de la Naci3n. 

(articulo 1 y 2). 

La legislacion le da el derecho de explotar.temporal

mente la obra por si mismo o por terceros, que con prop3sitos 

de l~cro y el de proteger su obra de toda deformacion, mutila

cion o modificacion sin su autoridad, 

· 2.111.- Fines del Derecho de Autor 

De acuerdo al derecho de autor, se le otorgara con 

el fin de proteger sus derechos legitimamente cuando sus obras 

consten por escrito, en grabacion o cualquier otra forma perdu

rable, (articulo 7º). 

Dichos trabajos quedaran protegidos, aun cuando no 

sean registrados, ni se haga de conocimiento publico, o cuando 

sean ineditos, independientemente del fin al que puedan desti

narse, (articulo 8º) 

En lo que respecta a las obras intelectuales o artis

ticas, publicas en periodicos, revistas, u otros medios de di

fusion, podran ser producidas a menos que su reproduccion haya 

sido objeto de prohibiciones o reserva especial o general. En 

todo caso al ser reproducidas deberan citarse la fuente de don

de se hubiera tomado, el contenido informativo de las "notici

as del dia", puedan ser producidas libremente. (articulo 102) 

Los colaboradores de periodicos, revistas, de radio, 

television y otros medios de difusion, salvo un pacto en contra

rio, conservan el derecho de editar sus articulas en forma de 
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coleccion, despues de haber sido transmitido o ~ublicado en la 

estacion, periodico o revista en que colaboren. (articulo 11) 

2.112.- Fotogra'rias 

Por lo que respecta a las obras fotograficas, .su pu-

blicacion puede realizarse libremente con fines ,educativos,, 

cientificos, culturales o de interes general, pero en su repro-

duccion deberan m_encionarse la· fuente y nombre del autór. 

El retrato de una persona solo puede ser usada con 

fines lucrativos con consen,timiento expreso de el, de sus re-; 

presentantes o. causahabientes, º·encaso de muerte de sus here-

deros. ( articulo 16) 

Por lo que respecta a obras firmadas bajo seudonimo 

o cuyos autores no se hayan dado a conoce.r, dichas acciones 

corresponderan al editor de ellas, quienes tendran las respon-

sabilidades de un gestor, pero cesarl.la representaci3n cuando 

el autor o el titular de los derechos c~mparezca eh el juicio 

respectivo. 

Sobre el autor anonimÓ, sus obras podran ser utiliza-

das mientras el mismo no se de a conocer, para lo cual dispon-

dra de un plazo de 30 años contados a partir de la primera pu-

blicacion de la obra. 

De lo contrario transcurrido ese plazo la obra pasa-

ra al dominio publico. 

2.113.- El Registro 

Cabe destacarse que el Derecho de Autor, no amparara 
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los siguientes casos, desde el punto de vista literario-perio

d!stico: 

1.- El empleo de la obra-mediante su reproduccion o repr•-

sentacion de un acontecimiento de actualidadad a menos que se 

haga con fines de lucro, 

2.- La publicacion de obras de arte o arquitectura que 

sean visibles desde lugares publicas y 

3.- La copia manuscrita , fotostltica, mecanogrlfica, 

fotogrlfica, pintada, dibujada o micro~ellcula de una obra pu

blióada, siempre 4ue sea para ei uso de quien la haga (art!cü

lo 18). 

El registro, de acuerdo a la ley, no se podrl negar 

o suspender bajo el supuesto de que sea contrario a.la mo~al, 

al respeto,a·la vida privada o al orden publico; que son los 

que niegan tambiln -la lib•rtad de expresion, 

En ~llo se podrl lograr medLante constancia judicial, 

pero si la obra contraviene las disposiciones del codigo penal 

o las contenidas en los acuerdos de la Convencion para la Repre

sion del Trlfico y Circulacion de Publicaciones Obsenas. La di

reccion general de Derecho de Autor, lo harl del conocimiento 

del Ministe~io Publico para que proceda confo~me a la Ley.(ar

t!culo 19) 

E~ de.destacarse aue la Ley no prohibe publicar le~ 

yes o reglamentos, sin embargo, lsto ~esulta prohibitivo en 

el momento en que no han sido dadas a conocer oficialmente y 

requiere la cita de la fuente oficial. 
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2.114.-- Vigencia 

Por lo que respecta a la viegencia del Derecho de Autor, la 

ley expone varios conceptos: 

l.- Durara tanto como la vida del autor y 30 años despu-

es de su muerte; transcurrido ese lapso pasara al do-

minio publico. 

i.- En caso de obras postumas el derecho perdurara 30 a-

ños despues de la primera publicacion. 

3.- Si una obra es anonima y el autor no se da a conocer 

en un termino de 3 años, la obra pasara al dominio 

publico. 

4.- Cuando la obra pertenezca en comuna varios coautores, 

la duracion se determinara por l_a muerte del ultimo 

sobreviviente. 

5.- Por ultimo, en el caso de las obras que hayan hecho 

en favor de la FederaciOn, de los Estados o Munici-

pios, contaran 30 años para que pasen al dominio pu-

blico. (articulo 232) 

2.115,- Protecciones 

El titulo o cabeza de un periodico, revista o noti-

ciero, de acuerdo al articulo vigesimo cuarto de la ley aludi-

da sera materia de reserva de derechos. $sto implica el uso 

exclusivo del titulo o cabeza durante el tiempo de la publica-

cion y/o difusion, y un año mas a partir de la fecha en que s, 
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hizo la ultima publicacion. 

Ademls, de todo lo anterior; son reserva de uso la 

explotacion de personajes ficticios o simbolicos en obras li-

terarias o cualquier publicacion periodica, cuando los mismos 

tengan.una señalada originalidad y que sean utilizados perio-

dicamente. ( articulo 252) 

Esta proteccion se adquiere mediante el correspon-

diente certificado de reserva de de1•echos y durar·& cinco años 

que empezaran a contar desde la fecha del certificado, pudien-

do prorrogarse por periodos sucesivos, iguales¡ previa compro-

vacion de que el interesado esta usando o explotando habitual-

mente esos derechos, ante la Direccion General del Derecho de 

Autor. 

Posteriormente el articulo 252 de la mencionada legis-

la~i_Qn indica que .los editores de obras intelectual·eg o artis-

ticas, los periodicos o revistas,pod~an obtener la reserva de 

derecho exclusivo de las caracteristicas graficas originales 

que sean distintivas de la obra p coleccionen su caso. 

Las obras protegidas por la ley deberan ostentar la 

expresion ''derechos reservados" o su abreviatura "D.R.", segui-

do del simbolo "C", el nombre completo y direccion del titular 

del derecho de autor y el año de la primera publicacion. Todo 

ello aparecera en un sitio visible. 

2.116.- Limitaciones 

En lo que respecta a las limitaciones del Derecho de 

autor, la mencionada ley recalca que el Ejecutivo Federal po

dra de oficio, o a solicitud de parte, declarar la limitacion 
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del derecho aludido, para el efecto de permitir que se haga la 

publicacion de las obras que se refiere el parrafo anterior en 

cualquiera de los siguientes casos: 

1.- Cuando no haya ejemplares de ella en la capital de 

la Republica y en tres de las principales del pai~ 

durante un año y la obra no se encuentre en proce--

so de impresiono encuadernacion, y: 

2.- Cuando vendan a un precio ta~ que impida o restrin-

jan su utilizacion general en detrimento de la cultu-

ra o la enseñanza. 

Para_ que se lleve a cabo dicha operacion.gubernamen-

tal, la obra debera comprobar, de acuerdo a investigaciones re-

alizadas por la Secretaria de Educacion Publica, que sirve pa-

ra el adelanto, difusion o mejoramiento de la cultura naci?nal. 

Cuando la operacion se realizara, debera hacerse fi-

elmente a la obra, en su idioma original o en una traduccion 

al español que no haya sido objetada por el titular del dere-

cho. La limitacion del Derech~ de Autor, se deberl publicar en 

el Diario Oficial de la Federacion y en el Boletln del Derecho 

de Autor. 

2.2.- Legislaciones Penales 

Ademls de los preceptos contenidos en el Codigo Pe-

nal Federal, asl como en la misma ley de I~~renta, existen o-

tras legislaciones que son de gran interls para el periodista 

de cualquier medio, 

Por ejemplo, se haya la ley reglamentaria al articu-

lo 130, de la Constitucion, misma que se refiere al culto reli-

gioso y a la discipline externa. 
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En esta ley, en su articulo 16 habla en torno a las 

publicaciones periodisticas de caracter confocional y_ señala 

que estas tienen estrictamente prohibido comentar asuntos poli 

tices nacionales y de informar sobre actos dé las autoridades 

del. pais o de particulares qqe se relacionen directamente con 

el funcionamiento de las instituciones publicas. 

Dicha ley reglamentaria que se encuentra vigente des-

de agosto de 1931, indica que una publicacion tendra caracter 

confe.sional, por el -si·mp-le- li.echo ·-de--que ·muestre una tend.encia 

hacía una corriente religiosa y no quedaran excentos de una san-

cion por el simple hecho de que salgan publicamente en forma 

periodica. 

Existen tambien dos leyes de gran importancia como 

son: El reglamento de Revistªs Ilustradas en. lo- t'ocante a edu

cacion y el Convenio para la Represion y Trafico de publicacio-

nes obsenas.· Sin embargo, practicamente estas no son utilizadas 

continuamente por los trabajadores de los medios de informaGion 

y difusion. 

2.3.- ~ecreto Profesional 

De acuerdo a lo dicho por el maestro Rafael de Pina, 

el secreto profesional se define de la siguiente manera: 

"Es la reserva a que se encuentran obligados determi-

nadas personas (funcionarios, medicas, abogados, sacerdotes, 

etcetera), en virtud del cual no pueden divulgar los hechos·cu-

yo cono·cocimiento haya obtenido en el ejercicio de sus funcio-

nes profesionales y que les dispensa la obligacion de prestar 
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testimonio ante los tribunales con referencia a los mismos'' (85) 

Por su parte el maestro Roberto Gonzllez Blanco, (86) 

clasifico el Secreto Profesional como la espada y la pared en 

que se coloca a un profesionista. 

Señala que la obligacion de rendir testimonio en el 

proceso penal con limitaciones relativas a no declarar sobre 

cuestiones de las que tenga conocimiento a traves de confiden-

cias hechas a los ·profesionistas o que se-~epan en el desempe-

ño de un cargo publico, o en cuestiones industriales. 

Se incurrira en la responsabilidad prevista en el 

codigo penal, en los articulas 210 y 211; y en el caso contra-

rio al ocultar dicho secreto se incurria en el delito de encu-

brimiento, previsto en la misma legislacion. 

-La. prohib-ic-i-on- de- reve-1-a-r-secretos- d·eJa d·e ten-er efec 

tos cuando se cuenta con el consentimiento de la persona que 

pueda perjudicar la publicacion. 

Esto quiere decir que en caso del periodista, este 

puede ocultar su fuente de informacion, siempre cuando esta pu-

eda sufrir un perjuicio serio y su obligacion de presentarse 

ante un juez a declarar en torno a ello, puede exhonerarse en 

base a ~a legislacion penal primaria y algunas tesis jurispru-

denciales. 

Claro, que ante la revelacion de secretos, sobre la 

personalidad de quien otorgo la informacion, es dependiente 

de la fidelidad de lo publicado, 

(85) De Pina, RAFAEL; Diccionario de Derecho • pag, 340. 

(86) Gonzalez Blanco, ALBERTO; El Procedimiento Penal Mexicano, 
Porrua, Mlxico, pag. 170. 
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Obviamente, la responsabilidad en que pueda incurrí~ 

el periodista, solo amparara para ocultar el nombre de su fu-

ente de informacion y no en el caso de que.encubra un delito, 

o a los responsables de este. 

En el diario vivir del reportero de cualquier medio 

de difusion logra tener conocimiento de infinidad de actos pu-

nibles y en algunos casos de los responsables de estos; ocul~ 

tara los delincuentes es un delito que si puede ser imputado 

con pruebas en contra de un periodista, segun se desprende de 

los articulos 400 y 400 bis del Codigo Penal Federal. 

2.4.- Derecho a la Replica 

En -capltu1-o·s a·nteriores hablamos estudiado la legis-

lacion de imprenta que titula en uno de los parrafos de la par-

te final, el derecho que tiene un ciudadano, sociedad o estado, 

asi como persona moral, de solicitar a un medio de difusion la 

correccion a un criterio o informacion que le perjudique en sus 

intereses. 

La Ley de Imprenta es concreta en ese renglon, ya que 

en su articulo 272 manifiesta que los periodicos tendran la o-

bligacion de publicar gratuitamente las rectificaciones o res-

puestas de las autoridades, empleados o particulares que quieran 

dar a las aluciones que se les hagan en articuloseditoriales, 

·parrafos, reportajes o entrevistas. 

Esto se podra llevar a cabo siempre y cuando la recla-

macion se efectue dentro de los 8 dias siguientes a la publica-
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cien y que no sea mayor al triple del plrrafo o articulo que 

contenga la alusion que se contesta, tratandose de autoridades 

o del doble, cuando se trata de particulares. 

Ademas de todo lo anterior, en los articulas de repli

ca no deberln usarse injurias~ expresiones contrarias al deOo

ro del periodista, que no haya ataques a terceras personas y 

que no se cometa alguna infraccion de la Ley de Imprenta. 

Si hubiere el caso de q.ue la r·ectificacion tuviere 

mayor extension que la señalada, el periodico tendra la obli

gacion de publicarsela integra, pero cobrara el exceso al precio 

que fije para los anuncios comerciales. El pago por este concep

to se efectuara o se asegurarl previamente, 

Es de destacarse que la legislacion sobre imprenta, 

__ se_~_la que_ la _publica_(!io11 de l_a r_eplica S_E:> ha.i:.a e_n el mismo lu

gar o con la misma clase de letra y demas particularidades 

con que se hizo la publicacion en conflicto. 

La respuesta se debera publicar al dia siguiente en 

el caso de publicaciones diarias y en el caso de publicaciones 

periodicas al numero siguiente. 

En el caso de omitir las indicaciones juridicas se 

castigarl con pena corporal que no exceda de 11 meses, ni ba

je de 30 dias, sin perjuicio de que el periodico publique la 

rectificacion. 

Mas adelante la Ley de Imprenta manifiesta en su 

articulo 30 º• que toda sentencia condenatoria que se pronun

cie con motivo de un delito de imprenta, se publicara a costa 

del responsable , si asilo exige el agraviado. 
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Esta publicacion se deberl hacer en el mismo perio

dico en que se cometio el delito, aunque haya cambiado el pro

pietario. 

En toda sentencia condenatoria, el juez deberi orde

nar la destruccion de todos los instrumentos con que se cometio 

el delito. 

Por lo que toca a los medios electronicos de comuni

cacion, la Ley de Imprenta no hace alusion a nada. Esto repre

senta una laguna jurldica ya que __ !'_n otros ordenamientos del ra-

mo "electronico" 

sin autenticidad. 

simplemente se convierten en repetitivos o 

Esto significa que no existe el derecho de replica 

en contra de la Radio, Televisioñ , cine o cualquier otro medio 

similar. 

A nivel internacional, las leyes de prensa de muchos 

pcilses en especial en Europa Occidental, incluyen a menudo dis-

posiciones en cuanto al derecho de replica o recti~icaciOn~ el 

derecho esti establecido para salvaguardar al ser humano, y 

crea tambien evidentemente, una obligacion por parte de los pe

riodicos o medios de comunicacion a los que se les puede exigir 

-por ley la disponibilidad de un espacio o tiempo para la difu

sion de replicas o rectificaciones. 

Este derecho, fue discutido ampliamente en la Confe

rencia de Ginebra, en 1948. Ahi la delegacion francesa propuso 

la integracion de un derecho internacional a la replica lo-cu

al fue aprobado. 

La Convencion de Ginebra n~ impone directamente algu-
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na obligacion a los medios de noticias o periodistas. 

Sus clausulas tratan directamente las relaciones en-

tre Estados,(87) 

Por ejemplo en el articulo I, dice que "en caso de 

que un Estado signatario alegue que las noticias son suscepti~ 

bles de lesionar sus relaciones con otros Estados al ser trans-

mitidas de un pais a otro por medio de corresponsales o agen-

cias noticiosas y difundidas en el extranjero por falsas y dis-

torcionadas; este puede dar una version de los hechos llamado 

"comunicado•o ~omuniqu¡•~ a los Estados signatirios en aquellos 

territorios en los cuales se hayan difundido tales informacio-

nes. 

Cualquier gobierno que reciba un comunicado de este 

tipo lo pondra a dispocision de las empresas noticiosas que 

funciones dentro de su teritorio. 

Asimismo, la Secretaria General de las Naciones Uni-

das, bajo el articulo IV de la Convencion de Ginebr~ debera 

dar a conocer pQblicamente, bajo un sistema apropiado, dicho 

comunicado. 

2.5.- Reglamento sobre Publicaciones y Revistas I1ustradas 

Precisamente el 13 de julio de 1981, Jose Lopez Por-

tillo, en aquel entonces presidente de la RepQblica, publico 

en el Diario Oficial, el nuevo Reglamento, mediante el cual 

un organismo de la Secretaria de Gobernacion: La Comision 

Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, se facul-

ta para vigilar las publicaciones impresas. 
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Esto es con el fin de que m~ntengan dentro de los li-

mites del respeto a la vida privada, a la paz y moral püblica 

y a la dignidad personal, y asi no se ataquen los derechos de 

terceros, ni provoquen la omision de algün delito o perturben 

el orden püblico, 

De acuerdo al considerando que ofrece el mencionado 

reglamento, el Gobierno Lopez Portillista considero convenien-

te la actualizacion de esas normas que datan de 1973 a 1977, 

en donde ocurrieron las ultimas modificaciones y asi brindar 

major proteccion a los bienes y valores sociales antes mencio-

nadas. 

2. 51. - La Comision Calificadora de Publicaciones 

De acuerdo al nuevo reglamento dicha comision estara 

~ntegrada por cinco miembros designados por el Ejecutivo Fede-

ral y por conducto de la Secretaria de Gobernacion; uno de ellos 

fungira como presidente. 

Ese organismo podra sesionar, con tan solo 3 de sus 
&• 

miembros·, debiendo ocupar uno de ellos el puesto de "presiden-

te" y la determinacion de los asuntos de su competencia se 

realizara por "mayorla" de votos. 

Asimismo, contara con un secretario para levantar 

actas, notificar y llevar a cabo la transmision administrativa 

general, Legalmente este secretario que no forma parte de la 

comision solo tendra voz, sin voto, y no podra ser designado 

de entre las personas que forman la comision. 
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2.511.- Facultades 

El articulo V del mencionado reglamento, indica que 

son facultades de la comisian: 

1.-

' 2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7 ••• 

Examinar de oficio o a petician de parte, las publi-

caciones y revistas ilustradas. 

Declarar la licitud de titulo o contenido de las pu-

blicaciones o revistas ilustradas; o su ilicitud, 

cuand6'compruebe que de manera ostencible y grave 

aparece alguno de los inconveniente señalados en el 

articulo 6º ( considerados contrarios a la moral pu-

blica y a la educacian), 

Enviar copia certificada de la resolucian o resolucio

nes a la Direccian General de Correos de la Secreta

r'ra ae Comu11ícaciones y Tran-sportes, para efecto del 

envio de ese tipo de productos por ese sistema(arti-

culo 441 de la Ley de Vias Generales de Comunicacian). 

Comunicar las resoluc~ones de ilicitud a la Direccian 

General de Derechos de Autor de la Secretaria de Edu-

cacian Publica, asi como a las autoridades que debe 

coadyuvar en el cumplimiento de las resoluciones. 

Poner en conocimiento del Agente del Ministerio Pubki-

co Federal, las publicaciones que en su concepto sean 

dolictuosas, enviando el dictamen respectivo. 

Cancelar los certificados de licitud de titulas y con-

tenido por causas supervenientes, y 

Auxiliar a otras autori~ades que lo soliciten emiti

endo opini5n fundada en todo lo relacionado a la com-

petencia de esa comisi5n. 
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2.512.- Prohibicione.s 

El reglamento recalca que se consideran contrarios 

a la moral publica y a la educacion, el titulo o contenido de 

las publicaciones ilustradas por las siete siguientes razones: 

1.-

2.-, 

3.-

5.-

6.-

7.-

Contener escritos, dibujos, grabados, pinturas, impre-

sos, imigenes, anuncios, emblemas, fotografias y to-

do aquello que directa o indirectamente induzca o 

fomente vicios o constituya por si mismo un delito. 

Adoptar temas capaces de dañar la actitud favoraole 

al trabajo y el entuciasmo por el estudio. 

Describir aventuras en donde excluyendo las leyes y 

el respeto a las instituciones establecidas, los pro

tagonistas obtengan exito en sus empresas. 

Proporcionar enseñanza de los procedimientos para la 

ej ecu cion de hechos contrarios a las leyes, la moral 

o las buenas costumbres. 

Contener relatos por cuya intension o por la calidad 

de sus personajes~ provoquen desprecio o rechazo al 

pueblo mexicano en torno a sus aptitudes, costumbres 

y tradiciones. 

Utilizar textos en los que sistemlticamente se emple

en expresiones contrarias a la correccion del idioma 

y; 

Insertar artículos o cualquier otro contenido que por 

si solos adolescan de los inconvenientes mencionados 

en cualquiera de los pirrafos anteriores. 
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2.53.- Temas Sexuales 

Las publicaciones de contenido marcadamente referen-

te a temas sexuales, no representara en la portada o contrapor

tada desnudos o expresiones de cualquier indole contrarios a 

la moral. Ostentara en lugar visible que son propios para adul-

tos y solo podrari exhibirse en bolsas de plastico cerradas. 

2,54.- Procedimiento 

Mas adelante en el articulo 32 del referido reglamen-

to recalca que si el examen de la publicacion se determina que 

el titulo o contenido presenta alguno de los inconvenientes an

tes seftalados, el infractor sera citado a audiencia. 

En el cit.atorio se le seftal_ara la fecha y hora para 

ser oido y rendir las pruebas necesarias que considere perti-

nentes, asi como para que alegue lo que• a su derecho convenga, 

Para la citacion de dicha audiencia, la comision de-

bera hacerlo por lo menos con cinco dias de anticipacion y de

bera indicarse en la misma el motivo de la infraccion, 

Durante la audiencia en que se cite al infractor, se 

debera levantar un acta y mediante ella la comision resolvera 

lo conducente. 

Si en la audiencia se ofrecen pruebas que por su na-

turaleza no puedan rendirse de inmediato, la comision debera 

fijar otra fecha para el desahogo. 

En el caso de que la persona citada debidamente no 

comparezca a la audiencia , se levantara acta ·circunstanciada 

y el procedimiento continuara con todos sus tramites hasta die-

tar la resolucion pertinente. 
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2.55.- Sanciones 

El reglamento instituye sanciones por violar las pro

hibiciones anteriores que van de multas de 500 a 100 mil pesos 

de acuerdo a la magnitud Jel hecha. 

Incluso se ventila la posibilidad de cancelar el cer-

tificado de licitud hasta por un afio, evitAndose la publicaci3n 

de la revista o peri3dico. 

En caso de reinsidencia, las multas podrAn ser dupli

cadas y en el supuesto de que la multa no se pague, se sustituí 

rA por arresto de 15 dlas. 

Para el registro del titulo o de la cabeza de las pu-

blicaciones peri3dicas, en la Direccion General de Derechos de 

Autor, es necesario que la comision calificadora, corrobore que 

las mismas estAn excentas de las violaciones a que se refiere 

el reglamento. Este organismo deberA expedir el certificado co

rrespondiente, lo que debe ocurrir dentro de los 30 dlas sigui

entes a la fecha de su publicacion. 

Lo mismo ocurrirA en el caso de la Direccian General 

de Correos, que solo permitirAn que circulen por medio del Ser

vicio Postal, las publicaciones periodicas que se acompafien del 

certificado de licitud que otorga la comision. 

Las resoluciones en donde se declare que el titulo 

contenido de las publicaciones adolece de alguno de los incon

venientes a que alude el reglamento, declarAndolos ilicitos~ 

deberAn ser informadas al interesado por correo o personalmente. 



PRENSA Y ESTADO 



105 

IX,- Prensa y Estado 

Una relacion de inegable importancia es la que exis 

te entre los medios de difusion y el Estado, Este como sector 

intimamente preocupado por el desarrollo de la prensa, radio; 

television, literatura y cualquier otro sistema de manifesta-

cion de ideas, en algunos casos funciona como un medio de de-

fensa del Derecho a la Informacion; per~ en la mayoria de los 

casos sirve como un censor y opositor de la libre expresion. 

Es necesario para el estudio del fenomeno en Mexico, 

estudiar diversas circunstancias entre las que destacan la 

participacion del sector estatal en los medios de difusion, 

como sistema de divulgacion de sus actividades, la partlci-

paéion de algunas dependencias de gobierno_ en la co111un_ica_cion, 

as! como el marco juridico de la relacion Prensa-Estado al i-

gual que la funcion de las oficinas de prensa y los medios co 

ercitivos contra la prensa. 

En nuestro pais, la participacion real del Sector 

Publico en el sistema de comuniacion social no corresponde, ni 

en magnitud, ni en sus caracteristicas, a las inversiones y re 

cursos que el sector privado asigna a esa funcion. (88) 

De acuerdo a informes recabados en 1975, el gobierno 

mexicano invirtio 3700 millones de pesos, sobre todo en infr~ 

estructura, en tanto que la inversion del sector privado es~olo 

de 2,500 millones de pesos. 

Sin embargo los estudios de Gustavo Esteva, han deme~ 

trado que las concesiones federales de 1973, hasta 1976, cubrie-

(88) Gustavo Esteva, Iiformacion y Estado, plg. 120 
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ron el 87 por ciento del territorio nacional a travis de la ra 

dio y el 45 por ciento por medio de la television, de cuyos me 

dios el Estado solo emplea el 3.75 % de la transmision total, 

cuando legalmente deberla ser el 12,5 %, 

1or lo que respecta a nuestro pais, existen diversis 

tesis de gran relevancia en torno al desarrollo de la Prensa y 

su relacion co¿ el estado, muchas de las cuales seftalan la mar 

ca de intervencion del sector publico, para mantener un apa--

rente control de los medios, sin caer en el detestable totali-

tarismo. 

La libertad, nos comenta el maestro Jorge Sayeg Helu, 

es quiza, la esencia mas pura del hombre; de ahi que desde si-

empre haya luchado por obtenerla y conservarla, 

El maes~ro sefialo que las consti~uciones da la_t~e-

rra, sin embargo, habran de seguir en pos de ella, 

Sayeg catalogo precisamente como libertades del esp! 

ritu a la libertad de imprenta (art. 7º); la de pensamiento, 

(art. 62); la de cultos (art, 24) y la de conciencia (art.24) 

(89). 

Ahor~ bien,el mismomaestro Sayeg, en su libro titula-

do "Mixico: bemocracia Social'',nos habla del Estado como rec-

tor de diversas actividades encaminadas precisamente a la demo 

cracia. 

Habla de la justicia social y explica que para enten-

derla es necesario crear la riqueza y las condiciones necesarias 

para que cada capacidad obtenga el trabajo que le es consubsta~ 

(89) Sayeg Helu; El Constitucionalismo Social Mexicano, pags 
333 y 334. 
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cial Y con il satisfaga sus necesidadps minimas de sobreviven 

cia , perfectibilidad y dignidad humana (90) 

Sobre ese tenor podriamos catalogar a la libertad de 

expresion asi como el mismo Derecho a la Informacion como una 

imperiosa necesidad que se engloba en el plano de superviven

cia, debido a que en los tiempos actuales y en las macrocefale

as es necesaria la informacion para establecer el sistema de 

vida, En algunos casos el tener informaciones un factor de vi

da o muerte. 

En el ramo de perfectabilidad, la educacion se bása 

elementalmenteen la informacion; por lo que toca a la dignidad 

humana, un hombre sin libertad diflcilmente es tratado dignamen

te. 

De acuerdo a prop_ias_ experiencias_, cada uno de l_os 

organismos o dependencias oficiales, emplean su fuerza poli

tice , derivada de compromisos con los emisores de noticias a 

fin de sostener un sistema de difusi&n que les otorgue buena 

imagen. 

Sin embargo un grave obstaculo que a salido a relu

cir ultimamente es precisamente la dependencia de varias em

presas period1sticas de la publicidad oficial que les aporta 

en muchos casos la sobrevivencia. Un sistema represor de pu

blicidad ha motivado la desaparicion de muchas de las publica

ciones diarias y periodicas de la capital del pais. 

La publicidad incluso ha sido demandada por los edi

tores de provincia como medio de subsistencia, segun se deman

cb en el Foro Nacional de Comunicacion Social, organizado a me

diados de 1983, por la Secretaria de Gobernacion. 

(90) Sayeg Helu; Mixico; Democracia Social, pag, 131 
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Cabe reconocer que los periodistas y escritores, des-

de hace muchos afias, no han sabido '.aprovechar el margen de li-

bertad, pues, la censura se da en los mismos medios de difusion 

y no es imP,uesto por el Estado. Esto quiere decir que precisa-

mente es el emisor _de noticias el que se autocensura por divér-

sos interese~estos sean politices, economices o sociales. 

1.- Oficinas de Prensa 

En los Bltimos tres sexenios, surgio un movimiento 

a nivel nacional, mediante el cual ·las instituciones del sec-

tor pQblico y sobre todo el privado, crearon las oficinas de 

prensa o mas bién incrementaron su nümero y atribuciones, co-

mo ejemplo de otras muchas nacidas en la Union americana, des-

de_ pr_inc_ipi_o_s _de _Si_gl~. 

Estas son sitios en donde el periodista encuentra u 

obtiene noticias facilmente, publicidad oficial, asi como la 

labor de relaciones publicas ejercidas por las pluralidades en 

el poder. 

Ahi emana diverso tipo de informacion, lo que repre-

senta una jugosa fuente de noticias, pero el juego resulta su-

mamente peligroso, ya que el emisor de notas, puede caer en 

la apatia como ha ocurrido en muchos casos y no se genera in~ 

formacion de vital importancia para el püblico receptor, con 

el que se encuentra natural y moralmente comprometido. 

Las oficinas de prensa reciben, incluso, nombres pom-

posos de "Direccion de Relaciones Püblicas y Prensa" o ''Direc-

cien de Comunicacion Social". El titular de una oficina puede 

difundir imágenes propias o de la institución, aún sin corre~ 

~onder a la realidad. 
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nicacion sociil y que para aplicarla, emplee procedimientos 

objetivos, o sea mecanimos tlcnicos rigurosos que sea posible 

someter a evaluacion. 

1.2.- Realidad como Obstaculo a 2a Libre Informacion 

Las oficinas de prensa en nuestro pals, como en otras 

muchas naciones, incluso las que se autodenominan como" dcsa-

rolladas", sirven unicamente como medios de presiona los in-

formadores, para evitar. que encuentren noticias negativas a una 

determinada institucion o al mismo Estado, como fuente de poder 

polltico, economico y social. 

En.la experiencia, ocurren infinidad de casos median-

te los cuales los titulares de una dependencia de gobierno, e-

xigen que por "cualquier manera" se cont_role la afluencia de 

informacion. 

Personalmente he sido testigo de infinidad de manio-

bras administrativas en cuanto se llega , como periodista, a 

solicitar una informacion exacta y "fresca" a un funcionario 

publico. 

La respuesta laconica e irracional es :"Vaya por fa-

vor a prensa, donde le daran informacion •.•• 11 

Esto presupone que a toda costa el funcionario en-

cargado de ese puesto, es el que tiene que dar la cara y res-

pender aun con mentiras sobre un cuestionamiento de gran impor-

tancia. Lo que significa que un funcionario de tercera o cuar-

ta categoria, responda y cree opinion nacional. 

Se dan casos de grave desinformaóion en los mismos 

periodistas derivada precisamente de la postura de funcionario 
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menores que sirven como colchón. 

Los misterios que ocultan los actos de poder, el ex-

ceso de lugares comunes, la solemnidad retórica y la demagogia 

que muestran los boletines oficiales, asi comb el notable desin-

teres de muchos integrantes del Estado, y aun del Sector Priva-

dq hacen que la informacion caiga en el rumor, el chisme y la 

especulacion. El periodista mexicano se convierte en un inter-

prete de claves secretas y en el descifrador del misterioso 

codigo que solo conocen los grupos del poder politice y econo-

mieo, apunta Hugo Gutierrez Vega.(93) 

Un tema que para los periodistas es tabu, es el co-

hecho de muchos de ellos. Estos vicios provienen de la epoca 

porfiriana y como ejemplo negativo de la sociedad joven nor-

teamericana. 

Los periodistas mis criticas al reg~men son soborna-

dos por el propio Estado, cuyas dependencias cuentan con can-

tidades, en muchos casos ridiculas, por insignificantes, para 

cohechar al emisor de noticias. 

Debido a los malos sueldos, muchos de los reporteros 

caen en el juego, e incluso estin metidos en el mismo en una 

escala mayor, algunos propietarios de periodicos y de algunas 

estaciones de radio y television.(94) 

Tambien influye la publicidad. No debemos olvidar que 

son empresas mercantiles y tienen que .subsistir e incrementar 

su capital invertido, por lo que cuidan la entrada de grandes 

cantidades de publicidad a sus medios.· 

(93) Gutierrez Vega; Informacion y Sociedad, plg. 78 

(94) Baldivia, JOSE¡ La Formacion de los Periodistas en AmBrica 
Latina: Mexico, Chile, Costa Rica 
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Las oficinas de prensa que se dedican a efectuar un 

analisis diario de los medios de difusion, en relaciona deter 

minada dependencia, dan como regalo a su buen comportamiento, 

independientemente de su influencia en la "Masa media", mayor 

cantidad de publicidad, 

Asimismo, las dependencias oficiales retiran sus pre-

supuestos de ese renglon para determinado periodico o estacion 

de radio o television qua se"porta mal'' ·_por sus informaciones. 

2.- Productora e Importadora de Papel, S.A.; Organizacion, 

Funcion y ReaÍidades 

Un punto de gran importancia en la relacion de pren-

sa y Estado es el funcionamiento juridico de la Productora e 

Importadora de Papel (PIPSA) ,. !Ver apendices 11 -D" y "E"). 

Esta es una empresa descentralizada fundada el 10 de 

septiembre de 193·5, durante el regimen de Lazara Cardenas del 

Río, 

El fin primordial, por el cual fue erada es el abara-

tamiento al maximo del papel, y se encuentra bajo la vigilancia 

de la Secretarla de Hacienda y Credito PQblico, antes Secreta-

r't.a de Economia. 

Al mismo tiempo se destina, segQn el articulo terce-

ro del surgimiento de PIPSA, un subsidio equivalente a medio 

millon de pesos en 1935 y que se ha incrementado 1978 a dos 

mil 100 millones de pesos.(Ver apendices correspondientes) Es-

te es equivalente.al capital con que funciona actualmente: 

cuatro mil trescie11to sesenta millones de pesos. 
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En un principio el espiritu Cardenista fue el de no 

obtener lucro alguno por parte del Estado, sino el de influir 

en beneficio de editores de libros, revistas, folletos y perio-

dices, a fin de abatir los costos y evitar que un sector mono-

poli-st a de la industria del ramo aumentara estos, 

Al hacer un poco de historia, Guillermo Enrlquez Si-

moni, relata varios importantes aspectos s~bre el surgimiento 

de esa empresa descentralizad~. 

Explica que- es-de· justicia" ··coiisignár· que todos ios 

act~ales propietarios y dirigentes de la prensa nacional, no 

tuvieron participacion alguna en la formacion de PIPSA, 

En los años 30s,, recalca Enriquez Simoni (95) ,los 

tres diarios de importancia del pais eran El Universal, Excel-

sior y La Prensa, cruzaban en una situacion critica, 

debido a la depresion economica de 1929. 

Al buscar un alivio, El Universal tuvo la idea de que 

le disminuyeran los precios del papel y solicitaba que solo.fue-

rapara ellos, ya que tenian el mayor consumo de esa materia 

prima, pero La Prensa exigio un trato igual: "El director de 

la Fabrica de Papel San Rafael, Jase de la Macarra, se negaba 

terminantemente a ello" (96) 

Con el objeto de presionar a la empresa San Rafael, 

El Universal inici"t> una campaña periodistica en contra de ella 

y como no daba resultado, ese diario, se acerco a Excelsior, 

donde Enrlquez Simoni, le dijo que no, pero La Prensa dijo que 

sl. (97) 

(95) Enriquez Simoni, periodista que formo parte de la presiden
cia y gerencia general de Excelsior, colaborador de varios 
de Estados Unidos, donde vivio los años criticas. En la 
depre~ion economica de los 30s. encabezo Excelsior, 

(96) Enrlquez, Libertad de Expresion, pag. 24 

(97) Idem, pig. 25 
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Uno de los motivos por los cuales Enrlquez Simoni, 

se nego a ello, fue por' que todos deblan grandes cantidades 

de dinero a la San Rafael, por la compra de papel, pero en 

favor de la Libertad de Expresion, Don Josi de la Macarra, se 

nego a exigir todo el dinero que debla El Universal y nunca 

pretendio siquiera suspenderle la entrega de papel. 

Lo unico que buscaba en aquel entonces era que el 

Gobierno hiciera suyos los problemas de ·1a prensa nacional, 

Durante la administracion de Gustavo Dlaz Ordaz, se 

tomo el acuerdo de terminar con PIPSA y la gran prensa nacio-

nal sufrio el peor susto de su vida y en masa acudio a solici
i 

tar al primer mandatario que se terminara con ese acuerdo. 

De esa manera se llega a la conclusion de que la pren-

sa actual vive en gran manera bajo el paternalismo oficial, mot~-

vo por el cual se restringe su libertad. 

3.- Ley Organice de la Administracion Publica 

Al hacer un analisis sobre la ley organice de la Ad-

ministracion Publica Federal, publicada en el Diario Oficial 

de la Federacion el 29 de diciembre de 1976, por Josi Lopez 

Portillo, se aprecian diversas medidas de vigilancia para e1 

buen funcionamiento de los medios de difusion, 

3 .1.- Secretaria de Gobernacion 

Un factor de gran importancia recava ista dependen-

cia que es la organizadora y administrador politice de las de-
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mas secretarias, y otros organismos dependientes del Estado, 

En el articulo 27 de la ley de la Administracion 

Publica se indican las actividades afines a la Secretaria de 

Gobernacion: vigilancia del cumplimiento de los preceptos 

constifucionales por parte de las autoridad~s del pais, es-

pecialmente en lo que se refiere a garantias individuales; el 

derecho a la informacion y a la libre expresion, son garantias 

constitucionales y debe dictar medidas administrativas que re-

quieren ese cumplimiento. 

Mas adelante, en el pRrrafo XX, recalca un factor su-

mamente importante sobre las actividades de la Secretaria de. 

Gobernacion en torno a los medios de difusion. 

"Vigilar, que las publicaciones impresas y que las 

transmisiones de radio y television, asi como las peliculas 

cinematograficas, se mantengan dentro de los limites de resp~ 

to a la vida privada, la paz y moral publica y a la dignidad 

personal y no ataque los derechos de terceros, no provoquen la 

comision de algun delito o perturben el orden publico, y diri-

gir y administrar las estaciones radiodifusoras y televisaras 

pertenecientes al Ejecutivo Federal, con exclusion de las que 

dependen de otras secretarias o departamentos administrativos". 

Finalmente la Secretaría de Gobernación, debe rendir 

las informaciones oficiales del Ejecutivo de la Unión. 

En síntesis la mencionada dependencia debe velar por 

el estricto cumplimiento de la Ley de Imprenta así como de otros 

reglamentos accesorios. 

3.2.- Secretaria de la Defensa Nacional 
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0tro factor de suma importancia se encuentra en la 

actJvidad de la Secretarla de la Defensa Nacional en caso de 

Guerra. 

Seflala el articulo 29 fracci3n VI, del mencionado 

ordenamiento jur!dico, que queda en manos de asta dependenc~a 

"plantear y dirigir as! como manejar la movilizaci3n del pa-

is", en caso de guerr• Formular y ejecutar, en ·su caso, los 

planes y 3rdenes neces~ri~s par~_ la defensa del pa!s y dirigir 

y-- asésorar la Defensa Civil. 

Esto quiere decir que solo en caso de conflagraci3n 

se necesitara para la seguridad nacional que el Ejlrcito, se 

haga cargo del funcionamiento- de lo que se diga en la prensa 

y las informaciones que salgan al extranje~o, lo que al final 

de cuentas queda como una censura imp~~ta por_ la _mili~ia_. 

4.- Acuerdo pur el cual se Crea la Direccion General de 

Informaci3n y R~laciones Pnblica ( Ahora Coordínaci3n 

de Comunicacion Social) 

El primero de junio de 1977, el presidente L6-

pez Portillo tom6 el acuerdo de crear la oficina denominada 

Direcci6n General de Informaci6n y Relaciones Pdblicas, con 

el fin de: 

I.- Informar oportunamente sobre las actividades 

que realiza el titular del Poder Ejercutivo y en general el 

Sector P6blico y proveerla de su mis eficaz divulgaci5n. 

II.- Fortalecer la comunicaci6n del Sector Pfiblico, 

organizando un sistema de informaci6n estatal eficiente, que 

no s6lo permita evaluar y orientar su capacidad de comunicaci6n 

sino aceptar las necesidades ciudadanas de recibir sus propo-
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aiciones, estimulando para ello la accion participativa de 

las entidades que componen la administracion pQblica federal, 

asi como de todos los sectores del pals, 

III).- Coordinar con las dependencias del Sector P~ 

bl~co la informacion, la divulgacion, publicidad y relaciones 

publicas de las mismas. 

IV).- Planear, preparar y ejecutar campañas de publi

cidad en los medios de comunicacion a fin de posibilitar o apo

yar acciones del gohierho .. fe-der-al- ·~···de· las· entidades d·el sector· 

pul:Hi.co. 

V).- Llevar a cabo las demas funciones que le sean 

encomendadas por el titular del Poder Ejecutivo. 

En el cqnsiderando,. Lopez Portillo hace incapie que 

la existencia de un Estado democratico debe aparecer vinculado 

-ccin·-1anecesldad de una informacion cierta, oportuna y objeti

v~, del desarrollo de las tareas gubernamentales. 

Señala la importancia que abarca el brindar in~o~ma

ciones coherentes y ordenadas sobre programas y campañas, para 

aprovechar las posibilidades de los medios de comunicacion mo

dernos, a fin de informar sobre las acciones de la administra

cion federal, evitando contradicciones y desperdicios de recur

sos en torno a la difusiori. 

Las circunstancias cambiaron en la administracion de 

Miguel de la Madrid y precisamente se repartieron las funcio

nes en materia de prensa y relaciones publicas entre la Secre

tarla de Gobernacion y la misma Presidencia de la RepQblica. 

Solo los incisos I y V dependen de la oficina de co

municacion Socipl de la presidencia y el resto, los II,III y 

IV, corresponden a la Secretarla Je Gobernacian. 
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5.- Aspectos generales 

La postura del_Gobierno, especialmente la de Lopez 

Portillo, asl como la de la gran mayor!a de los presidentes 

de la Republica, ea de mejorar los sistemas de comunicacion 

social, por parte del Estado, 

En sy cuarto informe de Gobierno, Lopez Portillo 

hace una serie de consideraciones en torno al Derecho a la In-

forma.cien y la partTci-pacion del Estado. (98) 

Recalco que frente a la sociedad, la relacion Estado-

interesados de la informacion - medios de comunicacion pueden 

darse como anarqula de un juego de libertades sin responsabi

lid~des como control de un Estado totalitario que decida. qui 

comunicar, o como relacion en la q1.1e s_e compatibil_icen_liberta--

des con responsabilidades. 

Por el primer camino, sefialo el primero de septiembre 

de 1980, se disuelven las· sociedades y el segundo es ~l de las 

dictaduras. 

Mas adelante dijo que esti claro ~e que en ese aspee-

to recógela voluntad polltica de los mexicanos al afirmar que 

Mlxico, ni se disuelve ni se totalizar&. 

Su camino es el de la libertad y la democracia y la 

informaciones un medio nutricional para fortalecerla. 

Durante la comida del Dla de la Libertad de Prensa, 

el 7 de juni6 de 1978, reconocio que no obstante que se encuen-

tra garantizado a nivel constitucional, el Derecho a la Infor-

_macion, no.esta suficientemente aseeurado. (99) 

(98) Gobierno Mexicano, libro 46, pag. 12 

(99) Op. Cit. libro 19, pag. 12 
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X.- Prensa y Sociedad 

En lste renglon, existen pocos pronunciamientos rea-

listas por los autores, Sin embargo, dentro de la tecnica pe-

riodlstica, existen varios puntos de gran importancia en la·ª! 

fara de la funcion social de la informacion. 

El maestro Felipe Pardinas, sefiala que la humanizaci-

on , el perfeccionamiento creciente de las potencialidades de 

_c:.omunicacion e 1nformacion del ser humano, tienen como finali-

dad dentro del modelo de comunicacion: estáblecen flujos de co-

municacion participativa, soiidamente inf6rmada , con carlcter 

critico para formar parte de las decisiones. 

Pardinas establece una hipotesis en el sentido de que 

la informacion y la comuni~acion humana, serin evaludadas pro-

ductivamente, cuando establezcan flujos de comunciacion part! 

cipativa, solidamente informada, para que todas las gentes pue-

dan tomar parte en las decisiones que tambiln foiman parte de 

nuestra tesis en torno al derecho a la informacion. 

A esa participacion, crlticamente informada en las 

tomas de decision que afectan nuestra~ vidas, pudieramos dar-

le el nombre de desarrollo o de integracion social. 

Uno de los factores de gran importancia que subraya 

el maestro Pardinas , es el relacionado a esa participacian, 

que depende siempre de un proceso que se establece en base de 

la cantidad de informacian sblidamente comprobada que posean 

los transmisores y receptoras de un mensaje, donde poco intersa 

la vulgaP etiqueta de 11 izquierda 11 o "derecha". 

De todo lsto surge un problema muy serio y es el de 
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identificar la info:rmacibn con cada uno de los movimientos 

sociales y economicos del pais, que por su puesto conllevan 

simetrias politicas. 

Sobre los medios de comunicacion fuasiva so ha habla-

do· muchisimo, poro desde el punto de vista juridico, muy poco 

debido al complicado lenguaje y tecnica para poder establecer 

los criterios. 

Para profundizar en la sociologia de la informacion, 

debe-de hablarse de t1rn1ás .ta,h concretos, y amplios- af--mismo 

ti~mpo, como las empresas informativas y la enajenacion, la 

opinion pftblica y la consumidora de informacion1 la manipula-

cion de opinion; la cultura de la imagen; los medios electro-

nicos, la.respuesta social y la participacion de la sociedad 

en la afluencia informativa. (100) 

1.- Principios Eticos de los Informadores 

En primer luga·r deberemos hablar en torno al pro'-

blema mls serio que se presenta en un regimen de amplia li-

bertad de prensa y son_ en este caso, los sujetos que se di-

cen y fungen como informadores que mantienen bajo criterios 

sumamente negativos las noticias que difunden. 

De ahl la amplia preocupacion de varias organizacio-

nea pollticas y gremiales, donde los periodistas para prote-

ger eticamente han elaborado codigos de ltica periodlstica. 

(100) Pardinas, FELIPE; Manual de Comunicaci3n Social, 1978 
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Herman Uribe, (101). presento ante la Federacion La

tinoamericana de Periodistas en 1979, un proyecto de Codigo 

Latinoamericano de Etica Period!stica, bajo el auxilio de ju

ristas. chilenos. 

Dicho ~royecto, que al final de cuentas no fue apro

bado por cir.cuns.tánchi.e . jur!dicae, dentro de las organizacio-

nes que rigen los sistemas de. ltica de los periodistas, runda-

mentaba siete artlculos: 

1.- El periodismo como un servicio social, mediante el 

cual se debe proteger el respeto a las libertades y los d~re-· 

jchos humanos, fortalecer la paz y la coexistencia pacifica; 

y contribuir a la independencia economica, polltica y cultural 

de nuestras naciones y pueblos. 

2.- Son deber_es del period;!.sta el impulsar,_ consol.idar 

y de.render la libertad de prensa entendida como un derecho de 

los pueblos a informar y a ser informado; promover las condi

ulvue~ parª el establecimiento de un flujo libre y equilibrado 

de noticias a niveles mundiales, regionales y nacionalea;pro

curar la democratizacion de la informacion de tal forma que el 

periodista pueda ejercer su mision de mediador profesional y 

agente del cambio y el publico pueda acceder a la elaboracion, 

seleccion y circulacion de mensajes noticios¡ rechazar propagae 

da bélicis~a y de discriminacion racial; ~~eologica y religiosa 

asl como lugar por la transformacion del sistema informativo, 

deformante de la realidad que impera en la mayorla de las na-

ciones latinoamericanas. 

(101) Fix Zamudio, Tribunales Constitucionales y los Derechos 

Humanos. 



3.- El profesional adoptar& la.normH de 

- Faltara a la etica, quien callo, falsee u tnrg1-

verse loa hechoa. 

- La difusian de ideas y opinlonu• no podrA acr co-

artada por intereses comerciales~ publicitarios o de 

otra naturaleza. 

4.- El periodista es moralmene reaponaable por sus inror-

maciones y opiniones. Aceptarl como norma el derecho a la rlpli-

ca y respetarl el secreto profesional de sus fuentes. 

5.- El periodista debe ejercer su labor dentro de loe marcos 

de integridad y dignidad, compatibles con su profcaian, al mis-

mo tiempo que exigiri respeto a sus creencias y oplni.'oner:; asi 

como al material informativo que entrega como fruto del trabajo. 

5.
~ ........ ~==-···! 

11 ~iricidlstn debe velar por al preotJgfo de Bu pro-

fesi&n y rechazar& donaciones o contribuciones da cualquier o-

rigen dirigidas n interferir en sus tareas irifor1nativas. 

7.- Son acciones violatorias a la ltica profesional: 

- El plagio y el irrespeto a la propiedad intelec-

tual. 

La calumnia, la injuria, la difamacibn y al libelo. 

- La utilizaciBn de la obsenidad, el fomento da la 

criminalidad y otras formas de inmoralidad usadas 

como atractivo comercial. 

- la intromislan en la vida ~rivada da las pnrsonas, 

cuando en ello no inciden en loe intareous comunes 

de la sociedad. 

- La d1scriminacian racial, religiosa e ioeo15glca. 
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2.- La Comunicacion como Necesidad. 

Desde siempre el hombre ha necesitado comunicarse 

y de aqui sus necesidades requieren de satisfactores elementa-

les. Asl', han surgido medios distintos para poder comunicar lo 

que otros hombres hacen, sufren o logran. 

En Mexico la investigacion relacionada con los efec-

tos sociales de los medios masivos, se encuentran en una etapa 

de madurez. 

Hasta el momento, solo se han logrado realizar planes 

de estudio en base de las peculiaridades y muy confusas forma 

de funcionamiento de los medios de nuestro pais. 

Sin embargo, en este renglon apegado a la necesidad 

del mexicano a la comunicacion y sobre todo a la informacion, 

se pueden adaptar algunas teorias de Armand Mattelart, Biedma 

Funes y Dorffman en Chile y los trabajos de Rodrlguez Mendez, 

Gubertn y VAzquez Montealban, sobre los medios de España. 

Pocos han sido los trabajos de gran importancia rea-

!izados so_bre la"mass mex_icana". Se destacan obviamente los 

trabajos de Hugo Gutierrez Vega, Raul Cremaux, Felipe Pardina 

(102), Miguel Angel Granados Chapa, Hector Fix Zamudio (103) 

No obstante el carlcter comercial de los medios elec-

tronicos y alguno que otro escrito, dependientes de una pauta 

politica-economica, de las sociedades subdesarrolladas, pueden 

realizarse amplios estudios sobre la problemltica para satis-

facer una enorme necesidad del pueblo mexicano:la comunicacion. 

(102) Pardinas, Op. Cit. 

(103) Fix Zamudio, Tribunales Constitucionales y los Derechos 
Humanos. 
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3.- La Informacion como Satisfactor 

Repetidas veces los mus acerrimos censores de la 

sociedad mexicana,sefialan que se deforma la informacion, con 

el objeto de controlar las fuerzas· productivas. 

Por lo que toca al hemisferio occidental del plane-

ta se aprecian 9antidades exorbitantes de datos, informes y 

noticias, difundidas por diarios, cine, television, radio e 

inclusive eri propaga~das atiborradas con el fin de hacer que 

el receptór asimile infinidad de datos encaminados a desin-

formarlo. 

_Ocurre en este caso como el hambriento que necesita 

comida. Si esta se le da en exceso simplemente se le indigesta. 

Algo asi como una con_gest_ion _inf_orrné\tiva. 

En el bloque oriental, existe poca informacion, pero 

sujeti a un regimen totalitario en donde el que envia el mensa-

je es el que controla el poder politice: Ahi tambien hay desin-

formacion. 

4.- Economia de la Informacion 

En Mexico, como en la mayoria de los paises del mun-

do son pocos los medios que por la venta de espacio para publi-

cidad y de los periodicos en su caso, pueden sobrevivir. 

Por lo general son mas altos los costos de producci-

011 de los diarios que lo que puedan obtener como ganancia. 

Por tal motivo, especialmente en los paises subdesa-

rrollados y en vias de desarrollo, reciben debido a su calidad 

de "articulo de primera necesidad" apoyos financieros por par-
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te del gobierno, 

Un estudio muy amplio, presentado por Nadime Tousaint, 

denominado "La Economia de la ·rnformacion" { 104), establece· un 

criterio objetivo sobre ese importa~te renglon en el estudio 

\social• de la informacion. 

Producir noticias en periodicos, radio, televisión o 

cualquier otro medio representan un complicado sistema que tra

taremos de explicar en Aste capitulo,· 

Las empresas encargadas de la difusion de noticias, 

han reunido materias primas elementales;, fisicas e intelectua

les, han puesto en marcha los utiles de produccion como lama

quinaria y los enlaces electronicos auxiliares, como son las 

ondas de tellfono, medios de transporte, satAlites, etcltera; 

y los circuitos de distribt1cion. Cada una de las etapas de-l 

proceso requiere la interseccion de mano de obra especializa

da y de fuertes capitales. 

Se reunen tres factores de produccion, segun la teo

ria tradicional: la materia prima, el trabajo y el capital. 

El alto costo de producciones. derivado al interls del informa

dor de una noticia, con la misma rapidez posible, o sea que 

para dar mayor brillantez o exactitud a la nota se necesita 

hacer todo en el menor tiempo, no importando e-luso de lo que 

sea., al costo que sea. 

A su vez el costo de las maquinarias es ~umamente al

to asi como el control de los empleados y otro tipo de gastos 

propios de la labor periodistica. 

(104) Tousaint, MADELEINE, Economia de la Informacion. 
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La noticia es un articulo o producto de consumo no 

duradero, pues lo que es ahora noticia, mañana es historia. 

Por tal motivo las empresas diversifican con mayor numero de 

ejemplares ••reating", lectores, abriendo un abanico de consumi

dores de todo tipo, para lograr ganancias.(105) 

Por lo que toca a los costos de produccion, estos 

son muy elevado En cuando a los de redaccion, varían de acuer

do al numero de periodistas en general y a la clasificacion de 

corresponsales y locales, asi como empliados de tipo general. 

Por lo general ltis periodistas gastan del 15 al 20 por ciento 

del presupuesto total de gastos de la publicacion. Del 20 al 

40 por ciento los costos de impresion.(106) 

Tocante a los gastos de distribucion estan relacio

nados a los sistemas y medios de transporte gue utilicenJ asi 

como al sistema por sus.cripcion o venta directa. Aqul el costo 

representa del 10 al 15% de los presupuestos totales.(107) 

A raiz del crecimiento continuo de los costos de pro-

duccion se ventilo el problema de la desaparicion de los orga

nos de prensa mas pobres. Aquillos que representaban una opi

nion minoritaria. 

Semejante situacion no podia ser aceptada por un Es

tado que se autodeclarase garantizador del Derecho a la Infor

macion, por lo que tanto gobernantes como empresarios periodis

ticos aceptaron la ayuda del Estado a la prensa. 

(105) Idem. pag. 42 

(106) Idem, pag. 45 

(107) Idcm. Pag. 54 
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En Mexico, a partir de la administracion de Porfi-

ria D!az se implemento una serie de "dldivas'' a las fuerzas 

pol!ticas que apoyaban, desde los diarios, al rcgimen. 

Sin embargo, la tendencia se cambio al estilo fran-

cls de origen neutro, sin importar tendencias ~deologicas, ~Q-

mero de lectores, plginacion, etcltera. Rl Estado proporciona 

un auxilio desde los aspectos fiscales y de comunicaciones. 

Da est!muloa. m.uy impo-rtant·es ·-como son gastos que se 

dedu~en de impuestos, asi como inversiones para renovar equi-

pe. En nuestro país, la. Secretaria de Comercio da a la prensa, 

calidad de.articulo de primera necesidad desde el rlgimen de 

Lazaro Cardenas del Río. 

Entre los estimulos fiscales que el Estado Mexica-

no le otorga a los medios de difusion, es-t_a la excension del 

impuesto al valor agregado, exceptuando los recursos procede~ 

tes de la publicidad y de pequeños anuncios,: Incluso la empresa 

;paraestatal "1'elé:fonos de México", otorga una tarifa espec_ial para 
1 . 

los servicios d~ tellfonos que significa una reduccion hasta 

de un 50 por ciento de la tarifa habitual y a un precio suma-

mente bajo el uso de líneas telefonicas privadas asl como el 

del telex. 

Inclusive, el Estado proporciona criditos especiales 

a travis de la Banca oficial, a fin de que puedan adquirir m~ 

terias primas,_como son papel, tintas, maquinaria , etcitera. 

En algunos pafses como Suecia, desde 1963, se ot~r-

ga au~ilios on efectivo a la prensa. En ese pa!s, escandinavo 

la ayuda es de 25 millones de coronas al afio,(108) 

(108) Idem, pig. 122 
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El sistema se practica en forma similar en Noruega. 

Hay otras naciones cuyo apoyo a los medios de difu-

sien tiene la finalidad de auxiliar a las empresas de pocos 

recursos dindoles la oportunidad de poder mejorar su maquina-

ria. El auxilio economice es relacionado directamente con las 

necesidades. Ahl se les proporciona prlstamos, asl como estl-

mulos fiscales, como en Alemania, do1,de los primeros cien mil 

ejemplares estin excentos de IVA, en Italia se desgravo de esa 

tasa_impositiva la -Yen±a rle .. ejemplares.-

5.- Participacion Ciudadana en la Informacion 

Filosofas contemporaneos como Matelart, Marshall Me 

Luhan,entre otros mis, establecen.al hablar de los medios masi-

vos de cornu_ni_c_acion, espe_cialmente los eLectr.onicos,-que--son-

un sistema muy sencillo para poder penetrar ideologicamente en 

ias masas. 

Eurlpides, en sus obras hace un profundo aleg~t~ en 

favor de la libertad. Las fervientes manifestaciones ~echas 

por Demostenes, en favor de la libertad de expresion; el sacri-

ficio de Socrates, narrado por Platon y el riqu!simo patrimo-

nio humanista del Renacimiento, que pueda resumirse en la fr! 

se de Machiavelli "todo hombre tiene derecho a pensar sobre t2 

das las cosas, a hablar sobre ellas y a escribir sobre ellas 

lo que quiera y considere justo, son parte de un ampllsimo pa-

trimonio filosofico sobre el derecho a expresarse". (109) 

(109) Gutilrrez Vega~ Op. Cit. pig. 37 
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Sin embargo, la consideracian moderna de la comu-

nicacian establece criterios variados en los cuales subraya 

la importancia de crear sistemas de participacian ciudadana 

en la informacian. 

Como consumidores, comenta el director de la "Guia 

del .Consumidor", en 1980, dependiente del Instituto Mexicano 

de Protección al Consumidor, los mexicanos están sujetos a 

engaños que cotidianamente son objeto por parte de los dia-

rios y otras publicaciones de cualquier tendencia. (110) 

El Derecho a la Informaci6n, recalcó, debe ser limi-

tado simplemente por la objetividad, misma que serl Qnicamente 

"censurada", si _es que se puede utilizar dicho concepto en es-

te estudi~ por el pueblo en general. Debe con objetividad pa~ 

ticipar en lél_ vi_cla _p_"<:>litica_, economica Y- social,- por- medio de 

lbs P?riadicos y difusiones -de r•dio,. television e inclu~o 

por cualquier otro moderno sistema. 

Para ello se necesita que el consumidor oblige al 

productor de noticias a brindar una informacian objetiva. 

6.- Fundamentos Juridicos del Receptor en el Derecho a 

la Informacian 

Un importante estudio realizado por el jurista chi-

leno, profesor de la facultad de ciencias juridicas y politi-

cas de la Universidad Central ·de Caracas, Venezuela, Eduardo 

Novoa, habla en forma general, acerca de ese .derecho delco~ 

(110) Centro Nacional de Comunicaciones, Informacion Directa 
de Politica, Año 1, nQmero 2, junio 1980, plg.12 
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sumidor de noticias. 

Considera que la noticia, objeto de la informacion 

debida al receptor, habrl de consistir en la comunicicion de 

hechos, cuyo conocimiento sea de interes y provecho para el. 

Eduarno Novoa, establece un criterio general en tor

no a que las agencias informativas apegadas a un lineamiento 

politjcos- juridico especifico de los intereses de determina

da nacion,hacen del Derecho a la Informacion, una garanti~ del 

emisor a difundir su opinion y noticias.(111) 

L9 obligacion de dar una informacion veraz, oportuna 

e integral, al publico coloca al agente noticioso ante ciertas 

prohibicicnes flcilmente inferibles. Entre ellas, el ahondar 

en un tema con el fin de esclarecerlo, no callar aspectos impor

tanes, no usar formas tendenciosas que busquen influir en la 

apreclacion que corresponde a ser libremente el destinatario, 

no sacar la noticia del contexto que permita captarla con ma

yor exactitud. 

El destacado jurista chileno, apunta que lo anterior 

basta para demostrar que el e•logan. del "libre flujo de la in

forma~ion"es una falacia. 

Recalca que es Derecho del informador, no ver coar

tada su facultad de informar sobre cualquier materia, pero sin 

atropellar con ello el derecho del receptor a obtener la infor

macion que se ajuste a las exigencias elementales de una buena 

informacion. 

(111) Ruiz, ALBERTO, Desafio jurldico de la Comunicacion Inter

nacional, plg. 211 
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Eso, da como conclusion previa que el libre flujo de 

noticias tiende , por ello, ~ asegurar que por la falta de li

bertad del informador es posible que el receptor quede con una 

informacion incompleta que perjudique o dificulte su derecho 

a la misma. 
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CITAS EN TORNO A LA REGLAMEN'.l.'ACION AL DERECHO A LA INFOHMACION, 

"Un Estado puede ser agitado po1' lo que la prensa diga, pero 

ese Estado puede morir por lo que la prensa calle". 

Francisco Zarco 

Ante el Cong1•eso de la Uni6n. 

"Es preciso otorgar vigencia plena al ejercicio de nuestros 

derechos a la informaci6n, donde los medios modernos de comunicación 

sociaL tienen el alto deber de merecer en libertad de expresión, ex-

presándose con verdad y haciéndolo con responsabilidad, respeto y o-

portunidad". 

José I.ópez Portillo. 

Auditorio Nacional.- lo._ die, 1976. 

"Entre los derechos ciudadanos, junto a li'I libertad de expre-, 

sar las ideas debe existir el derecho a la informaci6n, Cuando ésta 

se esconde o falsifica, se reduce el ejercicio consciente de la liber-

tad, ya que ésta empieza por el cabal conocimiento de las alternativas", 

Luis Echeverría Alvarez. 

Discúros en la comida con los Organizadores 

del Encuentro Mundial de la Comunicación, 

24 de oct. 1974, 
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"No se trata de reglamentar el derecho a la información, sino 

de expedir una ley que permita operar, en la práctica el principio es-

tablecido en la Constitución". 

Rodolfo González Guevara. 

Diario "Ovaciones". 

Octubre 18 de 1979. 

"Sétn la comunioacidn, que significa proximidad, encuentro, int~r 

cambio, expectativa de acuerdo o desacuerdo, no puede existir la democra

cia. La comnunicacidn presente, en México, serias deformaciones que provi

enen ftmdamentalmente de las carencias educativas, de vestigios de centra

lismo y autoritarismo, de conductas ineptas o deshonestas. Crear una comu

nicación autentica, democratica y al servicio de la democracia, es tarea 

delicada y urgente que deben realizar el gobierno y toda la sociedad ci-

vil" 

Miguel de la Madrid Hurtado 

Cien Tesis Sobre México 

Editorial. Grijal.bo, 1982 

Seguridad se traduce en una serie de servicios a cargo del Es 

tado: para proteger la vida; para combatir• el hambre; para asegurar la vi

vienda, el empleo, la educacidn y las libertades como la de expresión. 

Jorge Sayeg Helü 

México: Democracia Social 

Ed, UNAM, 1981, la. Edicion 
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"El Estado se reserva el derecho de señalar los términos en 

que debe ser publicada la información oficial al boletinar las notas 

diarias generadas en cada Secretaría o Departamento de Estado. Dejan

do a los editores la oportunidad de comentar los hechos oficiales, -

únicamente a partir de la información boletinada". 

Fllitima Fernández Christlieb. 

Revista "Estudios Políticos de la FCPS-UNAM". 

Vol. :11:~o:·-2 . ..: Sep. ·1975: 

"En M~xico el sistema de informaci6n política parece regirse 

por el principio de que el secreto es un instrumento básico de poder, 

de tal manera que la explicación de los fenómenos y las decisiones -

políticas se dejan en gran medida a la libre interpretación de la o

pinión pública que además cuenta con pocos elementos fundamentales 

de juicio. De hecho, la anécdota, el chisme y el rumor son fuentes 

importantes de la información política de que dispone el mexicano". 

Soledad Loaeza. 

"La crisis en el sistmea político mexicano". 

El Colegio de México la, Edición 77. 

"El idioma común ya no se forja en calles y sitios públj_cos 

o a través de los acontecimientós ·· públicos: ahora los estipulan los 

medios masivos de comunicación". 

Carlos Monsivais. 

"Amor Perdido" Departamento de Bellas Artes 

del Gobierno de Jalisco. la. Edici6n 1977. 
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11 ,,,Si hemos de tener los mexicanos el derecho a la informa

ci6n -es precisa la eficacia en los hechos, no la rotundidad en las pa

labras", 

Miguel Angel Granados-chapa. 

Revista Siempre No, 1272.-nov. 9 1977. 

"Está 
0
bien -nadie lo discute- que la norma constitucional e

xista, quede ahí, por lo menos, aprobada y escrita. Pero este derecho 

a la información nó-sé-logrará jamás por una figura de la Ley. Se al

canza solamente por la decisión de quienes no se autocensuren, de quie

nes resistan todas las tentaciones de la corrupción y se entregan a ser

vir a su pueblo, El columnista que expresa su opinión, el reportero -

que informa, describe y delata la verdad mexicana, son quienes mantie

nen viva -llama mortal- el derecho a la información con la garantía del 

-Estado o ·sin arla, Esto es lo que ·da al periodismo su grandeza". 

Alejandro Gómez Arias. 

Revista Siempre No. 1274.: Nov. 23 1977, 

"Estamos. convencidos de que el ejercicio .de los derechos requie

re que los derechos sean escritos y precisos, así como conocidos por to

dos. De ahí la conveniencia de que se reglamente la parte final del ar

tículo-60. constitucional, en que se establece como garantía el derecho 

a la información". 

Luis M. Farías. 

Diario "Excélsior".- Sept. 12 1979. 



RESUMEN DE PLANTEAMIENTOS HECHOS ANTE 

LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE GOBER

NACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES DE LA 

H. CAMARA DE DIPUTADOS, EN TORNO A LA 

REGLAMENTACION AL DERECHO A LA INFORM_A

CION. 
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RESUMEN DE PLANTEAMIENTOS HECHOS ANTE 

LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE GOBER

NACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES DE 

LA H. CAMARA DE DIPUTADOS, EN TORNO 

A LA REGLAMENTACION AL DERECHO A-LA 

INFORMACION. 

21 de febrero de 1980. 

ANTONIO DELHUMEAU. 

DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES· DE LA UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE MEXICO. 

El día que.los políticos profesionales se concedan a sí mismos el derecho 

de informar y de comprender de manera crítica y diagnóstica sus críticos, 

vencerán la constante tentación de censurar, de reprimir la libertad de -

expresión, porque ellos a su vez la estarán ejerciendo, valorando, recono

ciendo. 

La censura es siempre la consecuencia, la razón y el síntoma de autocensu

ra, es decir, de la inseguridad, de la desconfianza de uno mismo en la -

propia congruencia o consistencia•. 

28 de febrero de 1980. 

MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA. 

Editorial del Diario "UNO MAS UNO". 

Sus principales propuestas fueron: 

Extender el ingreso a la radio y televisión de grupos sociales diferentes 

a los partidos, dentro de la llamada pluralidad de las fuentes de informa

ción. 
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Una revisión global de la legislación que regula el desenvolvimiento de 

los meddios de comunicación. Destacó la insuficiencia, dispersión y_con-

tradicciones internas de la actual legislación sobre medios de difusión. 

Propuso la creación de un Consejo de Prensa que asegure la 1•ectifica-· 

ción de la "sistemática" ofensa de personas mediante la radio principal-

mente. 

La creación de asociaciones de lectores, telespectadores y radioyentes. 

6 de marzo de 1980. 

GENARO MARIA GONZALEZ. 

Representante de la Escuela de Periodismo "CARLOS SEPTIEN GARCIA". 

Señaló que la ley de la Imprenta es obsoleta, as1 como la Ley de Radio J 

Televisión. Afirmó que es necesario contar con un Código de ética en la 

comunicaci6-11 y consideró que "reglamentar el artículo 60." Consti tuciona. 

presupone atentar contra las ,.ibertades. 

13 de marzo de 1980. 

EDUARDO BRICHES MEDRANO. 

Del periodico "EL MOMENTO", de s·an Luis Potosí. 

Se nx;stn'l contrario a la reglamentacion del derecho a la informacion, afir-

mando que significaría "mayor monopolio sobre la información y por ende, -

mayor control de la opinión pública'.'. 

Consideró que la reglamentación representaría una nueva manipulación. 

JUAN JOSE RODRIGUEZ. 

Subdirector del "HERALDO", de San Luis Potosí. 

1 
'C,crisidoró· que la reglamentación sólo sería aceptable si es cuidada bien de 
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no vulnerar otras garantías consagradas e irrenunciables, como lo son la 

libertad.de expresión y la de imprenta. 

27 de"marzo de 1980. 

TEODORO RENTERIA. 

Director de Comunicación y Noticieros del Grupo "ACIR". 

"Se ha manifestado que para ejercer el periodismo se deberá contar.con un 

titulo,. _con una cédula profesional·., Nada más absurdo. El periodismo es 

y deberá ser una profesión libre. En México todo hombre así no sea perio

dista, bien sea político, abogado, ingeniero, sacerdote, autodidacta, tie

ne derecho en base a sus cualidades y prestigio, expresar sus ideas a tra

vés del artículo, la columna o el comentario, lo mismo en las páginas de -

los diarios y revistas, como a través de los medios de comunicación elec-

tróniGos". · 11Ningün reglamento en México pueae-c6artar esa lTbertad, -ni -

las universidades y escuelas, con un título, ni el gobierno, con una Cédu

la Profesional,ni mucho menos un Colegio de Periodistas, porque se negarí

an a sf mismo a sus propios miembros", 

CARLOS MONSIVAIS. 

Escritor y Periodista. 

Propuso: "Actualizaci6n crítica de las legislaciones específicas, Ley de 

Imprenta, Ley de Vías Generales de Comunicaci6n, etcº, para proporcionar 

una sustentación jurídica conveniente al nuevo derecho. 

Debe garantizarse la pluralidad de la informaci6n "respecto de emisiones, 

contenido y fines sociales", con la creación del fortalecimiento incluso 

de los medios estatales. Debe legislarse muy críticamente sobre las téc

nicas y procedimientos de la publicidad comercial. 



139 

Debe garantizarse la información estatal y privada sobre el manejo de las 

grandes corporaciones industriales, comerciales, bancarias y de servicio, 

sobre la situción financiera de empresas privadas y del Estado. 

Debe garantizarse el respeto irrestricto de la vida privada de los ciuda

danos·. 

Requerimos con urgencia de medidas legislativas que alienten la crítica 

y estimulen la participación ciudadana". 

10 de abril de 1980. 

HUMBERTO BARBOSA LOPEZ. 

Director Jurídico Laboral de TELEVISA, 

"Destacó en su intervención la existencia de infinidad de Leyes, reglamen

tos y convenios y negó importancia de contar con un reglamento más". 

23 de abril de 1980. 

LUIS M, FARIAS. 

Líder de la Mayoría Priista en la Cámara de Diputados, 

11Si no se logra. respetar la libertad de expresión, es preferible no .regla-

mentar el derecho a la información". 

ALEJANDRO SANDOVAL, 

Subdirector del Diario "LA VOZ DE MICHOACAN". 

Afirmó que reglamentar el derecho a la información podría llevarnos a una 

"dictadura informativa", a la vez que "es evidente que entre funcionarios 

del sector público existe el ánimo de elevar el rango de Ley reglamenta

ria una serie de disposiciones tendientes a minar la influencia y la capa

cidad critica de la Prensa oral y escrita, para imponernos una mordaza Y 

convertirnos así en meros robots de la información oficial. 
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CARLOS !BARRA. 

Representante de la Barra de Abogados de Jalisco. 

Señaló que la regulación ~e las actividades concernientes al derecho a la 

información debe efectuarse sin más l1mitación que la moral, la Ley penaL, 

el orden público y la seguridad del Estado. 

ROGELIO ZUÑIGA ESCOBEDO. 

Periodista de "EL SOL DE TEPIC". 

Criticó a las fuentes de información del Gobierno, afirmando que ocultan 

las noticias, tuercen la verdad, conceden importancia a lo intrascendente 

y deforman las noticias, calificó al pueblo de México corno victima de la 

desinformación, la confusión y la incertidumbre. 

24 de abril de 1980. 

LUIS M. FARIAS. 

Líder de la Mayoría Priísta de la Cámara de Diputados. 

"Toda garantía constitucional debe ser reglamentada para que alcance su -

operatividad y eficacia". 

"La Ley de Imprenta, no se aplica porque nadie se acoge a ella, le tienen 

miedo a los periodistas y a los periódicos. Y no recuerdo un juicio segui

do en contra de un periódico y ahí está la Ley de Amparo que protege a las 

personas 11
• 

ALFONSO VALENCIA RIOS. 

Jefe de información de "EL DICTAMEN" en Varacruz, Ver. 

"Se manifestó en contra de la reglamentación al derecho a la información, 

porque cualquier ley que indique a la prensa con criterio apriorístico co

rno debe inforrn,a.r, será una Ley atentatoria de la libertad de imprenta. 
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DR, ARTURO LOMELI. 
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Editor de la "GUIA DEL CONSUMIDOR", 

"Reglament'-lr el derecho a la información.de los consumidores implicarí¡:¡. 

darles la oportunidad a los consumidores organizados para participar en 

los medios masivos de comunicación, para que con sus puntos de vista 

contraresten de algún modo la influencia distorcionada _de diversos mane

jadores publicitarios", 

"Resulta obvio que el derecho a la información de los consumidores, sí 

debería ser, una limitante a tantos/engaños de los cu~les cotidianamente 

somos vlctimas y por lo mismo un vehículo para que los consumidorees ejer

zan una verdadera libertad de elección fundada en información objetiva". 

_CARLOS FERRA MARTINEZ-, 

Miembro del Partido Revolucionario de los trabajadores. 

"No puede haber un derecho real a la información, si no se respeta plena

mente la libertad de expresión". 

"Ante todo, la reglamentación del derecho a la información debe obligar al 

Estado y a los grupos empresru'iales, que son los principales poseedores de 

información, a proporc;:ionarla". 
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c o N c L u s I o N E s 

PRIMERA: El "Derecho a la Información" es una facultad natural y subjetiva, 

mediante la cual se logra la protección de las garantfas individua

les tituladas por nuestra Constitución.como son las libertades de·

pensar, expresar y escribir ideas, al tiempo que establece derechJs 

y deberes a los sujetos pasivos y activos en el proceso informati-

VO, 

SEGUNDA: El "Derecho a la Información" es una garai-itia universal amparada 

por la Declaración Universal de Derechos Humanos y que ha servido 

de esquema para las legislaciones de la gran mayoría de las nacio

nes en el mundo. 

TERCERA: En México, el Congreso de la Unión cuenta con facultades para re

glamentar el manejo de la radio, televisión, cine y cualquier otro 

medio de los llamados electrónicos y masivos, Sin embargo, varios 

tratadistas nacionales señalan que ese órgano, representante del -

Po~r_ Legi_slativo ,_ carece1 _di; _&.ut.oridad _y _facultades-para-elaborar 

leyes se·cundarias que conlleven la intención de coartar la liber

tad de imprenta misma que tiene los ünicos Hmites de respetar la 

vida privada, la moral y la paz pOblica, 

CUARTA: Los términos de "Paz Pública", "Orden Público" y 11Mor1!il \' son ambi

guos y peligrosos ya que la utilización de los mismos pueden repre

sentar posturas del Estado para actuar en contra de los difusores 

de noticias, propagandas u opiniones, al tiempo que lo impide en 

la estricta aplicación de esos tres conceptos, a brindar a los in

teresados de la información, la versión de los hechos consumados 

que afectan a las pluralidades en el poder. 

QUINTA: Ningan órgano oficial o privado, tiene facultades en nuestro país 

para establecer criterios a piori sobre la veracidad de una infor

mación, Sin embargo,_la Comisión Calificadora de Publicaciones, -

dependiente de la Secretaria de Gobernacion, tiene la obligacion 

de r_evisar el contenido de los medios impresos, sancionando a los 

que no se apeguen a "La Moral". 
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El Estado o cualquier pluralidad en el poder, como fuente de noti

cias, tienen la obligación de proporcionar toda aquella información 

necesaria satisfacer el interés público al tiempo que se coor-

dinen sus actividades propagandistas evitando la desorientación de 

los receptores. No hay legislaciones mediante las cuales las ofi

cinas de prensa de organismos del Estado se responsabilicen de las 

informaciones que difundan. En muchas ocaciones emiten falsedades 

o noticias tendenciosas, 

SEPTIMA: Lo~ emisores de noticias, que son, en resumidas cuentas, periodis

tas, escritores o locutores, tienen el derecho a trabajar libremen

te.y poder. manifestar sus ideas de la misma manera como la amparan 

los artfculos 6 y 7 de nuestra Constitución, apegados a un Códi

go de conducta con sólidas bases éticas y libres de ataduras. 

OCTAVA: .El público o receptor, tiene el derecho, como _consumidor de un sa

tisfactor de primera lfnea a exigir una información apegada a la 

realidad, rechazando las noticias malintencionadas y con la firme 

exigencia de veracidad,_ op_o_I'_tuni_dad o_intJ9rés público, de-dichos 

reportes noticiosos, 

NOVENA: La Ley indica que-para los casos de "Seguridad Nacional", el Esta

do podra actuar en el renglon de "información". Hay algunos docu

mentos que pueden ser catalogados como- "confidenciales". En estos 

casos debe existir un límite de tiempo en que;pj.ercan. esa calidad e 

incluso pueden ser consultados como "documentos históricos". 

DECIMA: _Tanto el Estado, las pluralidades en el poder o bien cualquier ciu

dadano goza de un derecho, como es el de replicar una información 

que les afecte sus intereses. En los casos mas delicados los úni

cos jurados que tendrán el deber de juzgar los delitos de prensa 

son los populares.- En lo que respecta a la radio, cine o televi

sión, en las legislaciones corespondientes no existe el Derecho de 

Réplica. 

DECIMA PRIMERA: Prevalece el sagrado derecho de criticar a los funcionarios 

públicos en sus actividades administrativas, con el firme respeto 

a su vida privada. 



144 

DECIMA SEGUNDA: El periodismo cuenta con la facultad de proteger sus 

fuentes de información cuando estas se vean en peligro o bien 

simplemente no desean salir a luz pOblica. Esa prerrogativa 

para efectos jurídicos cuenta en forma similar a la del sacer

dote que recibe confesiones por su oficio. 

DECIMA TERCERA: La figura jurídica expuesta al final del artículo sexto 

Constitucional que reza " ••• El Derecho a la Información sera 

garantizado por el Estado ••• " no es precisa. Existen además 

un buen nümero de legislaciones para los medios de difusión y 

todas denotan una grave anarquía. Se debe legislar a fin de es

tablecer normas jurídicas precisas, pero que otorguen un margen 

total de libertad para ,, ,e el pueblo tenga acceso a una informa-

. cidn veraz y oportuna. 

DECIMACUARTA: La gran mayoría de las legislaciones que sobre medios de 

difusidn se ha expedido, no estan actualizadas. Existen por e

jemplo, leyes como la de imprenta que data de 1917, El Convenio 

Internacional para la represión de la Circulación y Tráfico de 

Publicaciones Obsenas, data de 1948, El Reglamento de Revistas 

Ilustradas -en-lo- tocante ·a: Eaucacrón, de 1_944, entre otras. 

DECIMA QUINTA: El "Derecho a la Información" es un facultad exigible ju

rídicamente que gaseen todos los ciudadanos de un Estado a tener 

una información completa e imparcial. 

DECIMA SEXTA: No existe un reglamento específico para el control de la 

publicidad. Urge un ordenamiento jurídico, ya que la forma e_n 

que se mencionan las leyes actuales, como las de radio y televi

sión, dan oportunidad a la anarquía, fomentando una propaganda 

desorientadora y mentirosa, que sólo beneficia intereses comer

ciales, totalmente divorciados de los sociales. 

OECIMA SEPTIMA: Las Oficinas de Prensa no cumplen con los requisitos ju,

ridico-administrativos por los cuales fueron creadas. 

Representan un obstaculo para el Derecho a la Informaciodn, al im

pedir que el periodista obtenga los datos de interes social que 

necesita de primera llE!lO, 
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Ademéis de que ese tipo de oficinas gubernamentales no unifican 

criterios con la Oficina de Divulgaclon Social ele la Presiden

cia de la República sobre propaganda y programas del Estado, 
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APENDICE "A" 

PRENSA, RADIO y TV en el pa:l'.s en 1975, durante los estudios del 

IEPES en la camp_aña presidencial de Jos& L.Spez Portillo 
= = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ESTADO. RADIO. T.Vº ·p·E·R ! O DI C OS . 
Nwnero. Tira.jeXIOOO -----.- --- -- -- - - ------ --- - - - -- - - - - - - - -

AGUASCALIENTES. 6 1 2 42Ll45 

.BAJA CALIFORNIA NORTE. 32 6 5 158000 

BAJA CALIFORNIA SUR. 3 1 2 8000 

CJJ1:PECHE. 7 1 1 10000 

COAHUn..A. 39 6 21 257669 
· ·coLIMA. ? 1 3 17200 

CHIAPAS. 16 2 7 44500 
·CHIHUAHUl!.., 44 º6 11 272621 
DIS '1.'R IT-0 1l'EllERAL. 65 7 234 13145379 
DURANGO. 8 1 4 46150 
GUANAJUATO. 33 1 9 20454-8 
GUERRERO. 18 3 17 111850 

_IDJ>ALGO. 6 o 3 241~91 
JALISCO. 53 4 18 475000 
MEXICO •. 1!) 2· 8 206500 

MICHOACANe 29 1 19 191765 
MORELOS. 7 o 4 13000 
XAYARIT. 9 1 5 104800 

lí!lIBVO LEOlf º 33 5 7 371000 
OAX!CA. 14 1 ' 10000 

PUEBLA. 17 1 7 151432 
QUERETARO. 5 3 4 43000 
QUINTANA ROO. 2 o 2 11000 

SAN LUIS POTOSI O 18 O· 9 85992 
SIN.ALOA. 26 6 14 165298 
SONORA. 43 5 15 166846 

TABASCO. 11 .1 2 14000 

'.l!AHA.ULIP AS o 45 7 24 333958 
TLAXCALA. 3 o. 1 12095 
VERA.CRUZ. 62 5 22 -266323 
YUCATAN. 14 3 4 137262 
Z!CATECAS. 7 1 5 218987 

- - """ """ .,..,, """ - ..... - .... - = - - '""" - - éO:t ...... - - .,,,,. ""'" """' - • .,,,. ..., - - - - - .,... - - -



r:::..~IODICIDAü. 

-

POEHCIOU. 

TOTAL. 

------
234 

22 

37 

22 

101 

52 

60'145,200 
habitantes 

ru.nro. 

692 

- - -- - - - - - - - - - -
13'145,3790 

2 1 25),0l!Be 

3'793,026. 

1 'lkSIJ.,399. 

-2 1 789,5890 

2'825,337. 

Fuente 

IEPES. 

Ini'orm,hica. 

1975 

T.V. PERIODICOS. TIRAJE 

82 489 

1,73a•111,100º 



•. APENDICE "B" 
PERIODO ANUAL -----------,- PERIODO TRIMCST.RAL. PERIODO TRIMESTRAL. 

CONCEPTO. 
19"'7 . " . 1978 

. 1')68 1969 1970 1971 1972 1973 1971,¡ 1975' :1.976 1 2 ~ I,¡ TOTAL. ~E/ lu;;L_¿OTAL_JU.i, 

NUMBHO DE RADIO 
DIFUSORAS DE F.M.EST.- - .,. 6:1. 72 M 80 92 109 :U2 U2 U) :UJ UJ 116 116 116 :1.16 166 
EN LA REPUBLICA. RAD. 

AGUASCALIENTES. 

D0 CALH'.NORTE - - - I,¡ 5 5 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
13.CALIF. SUR 

C,UlPEC!IE. - - ~ 
COAHUILAo - D e !,¡ 6 6 6 6 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
COLIMA. 
CHUPAS. 

CH rm;Al!UA. .. .. ,,. % % 5 5 .5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Do Fo .. u - 20 22 21 17 20 21 21 21 2:1. 21 21 21 2:1. 21 21 

DUllANGOo 

GUANAJUATO. .; - " J I,¡ I,¡ !,¡ !,¡ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
GUERRERO. - .. 'H 2 2: 2 2' J ),¡ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
HIDALGOº - - - - - - ":' - - - - - - - -
JALISCO o - - - 9 10 :a u 12 1) 13 1J 1) 1J 1) 14 14 14 'A.4 

' ~mxrco. - - - 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

MICHOACANo - - - 1 :l. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

MOH;;LOS. -· - ... 1 2 :; I,¡ I,¡ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
NAYARIT. - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 :l. :l. 

NVO., LEONo - - - 5 5 8 5 8 9 10 10 u u :u H 11 11 11 

OAXACA. - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 :1 1 1 

PUE!H .. Ao - - - 1 1 2 2 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
QUZHETARO. 

QUINTANA ROO. - - - - - - - - - - - - - - - u -
S.L. POTOSI. - - - 1 :l. ) 2 J I,¡ I,¡ I¡ I,¡ i. !¡ 4 4 4 4 
srJ,\LOA. '." 



HOJ'J, No. - 2 

SONORA. - - - - - - 1 1 1 :l. ' 1 1 1 :!. 1 :l. 1 1 

TABASCO. - - - - - - - - - - - ...; 

TAMAULIPAS. - - - 2 J I¡¡ I¡¡ 5 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 
TLAXCALA. 

VERA CRUZ. - - u .) lt 6 1 8' 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
YUCATAN. .. .. u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 1 1 1 1 

ZACATECAS. - - m - ' - ~ m - - a ,m 

RADIODIFUSORAS 

AUTORIZADAS PA 
RA INICIAR OPE 
RACIONES EN LA 
J'.IEPUHLICA. - - - 21.1 21,i 25 1) 12 . 27 21 2:1. 21 21 21 2) 2) 2) 2) 2) 

PERSO:i!AL OCUPA 
DO k:N LAS RA :: 
D!ODI!'IJSO.RAS: 
ADM!Nl,STRATIVO.PERSo u " ~ JOtl.l J1J1 )412 JJ20 Jl!:1.7 )611.)70) J701 )704 370) )70) )805 )805 J805 )805 )805 
T.:CNlCO. .. - - - 1891 1965 21"11 2085 211,4 2266 2:}'20. 2)2) 2J2J 2J2ii 2)2) 2)87 2)87 2)87 2)87 2)87 

-
T. 'I O !lOGA RES EN 
EL D.F. VIVI~i 0 992 23)-967 l,il,\2-1125 59) -:1242 2)5 -129) 297 -1)65 000-1400 000-1%25 000-177% 000-1811,\ 000-1854 00-

DAS : 1891,! 000- '19)2 621-21'25 88)-2175- 000 2225 000- 2)00 000 2)00 000 
MAS To o 

T.V. l!OGARES EN 
1J :io-295-11¡¡76 :126- :1.7%0 J•)I, -2019 989.:238:1. 576-2795 239-2935 787-)085 000-3235 ooo-3385 PROVINCIA. .. .. . .. 1 .. 

%100 000-4)00 000-%500 ººº ~500 000 



J1 r.1~ 10fiú A~71),\l_. 
APENDICE "C" 

Pr,a.rvr.:1 T!t'.r'1E3'l'Cl• L 1:-1,:PIQD') 'l'H.tMI;;STH.\1,. 

1':0NCEJ>Tu. 
_______ 1 ______ 

:1?7 i (l') 1~7r. U1
) 

.!.26ª 19!>9 1970 19711972197) 19711 1975 l.976 1 2 J ,, 'fOI'Al,. 1 
'° 

J_ h_'.ff.1T¡\L. ____ 

'If":!.r.V.ISION 
J' .... :·: tcic;l,,n<'S de 

J •'! l_.¡,_, l~i.B.l t:1 6(l 7) 79 79 79 í9 f,c, !32 02 82 fi} f;.J 1JJ 83 8) 
,"'l...,) (1~'11t,l'C.i i\ l t'.~ 66 íJ 77 77 77 713 7.'.l -¡;9 79 79 1lO llO l.lP llo f;(J 
b,.)C:.1ltn~·..,.10~0 2 2 2 2 2 2 2 3 J J 3 J J J 3 

R •. ;) I o. 
A.,.. !:·::t.:'lci,m~·~ d("' 

6211 639 669 '.'°:;,\•lir"l 660 5t\7 603 675 697 720 725 730 737 71u 7111 775 
!1 0 ' f:nl'lt:L"f';·i ·,J. ~,<l 5:;6 563 579 600 615 6V; 648 668 687 692 697 704 708 708 736. 
1 ... D.:::i.nd:, iXOl"flll\lo '1*B3 502 506 522 529 5/¡l¡ 51l5 558 567 571 575 579 580 580 ;;96 
~~" O,!di\ Cc1~ta. 15 1[/¡ .15 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 
Je ~· t'!,c·~cnc·i¿, 

~5 11•.,,!:;.la:..·c- J8 1¡6 58 · 64 72 86 89 105 106 107 110 11) UJ 125 

--.. ~-------,.\..-
b 0 Culturales NUM. 24 211 tlJI 24 24 25 27 

1 

3) 29 :n 33 33 33 3.'.l 39 
lo Dando Normal " u u 11 u a 12 1J lJ 17 17 17 17 17 17 21 
2 0 Onda Corta .. 9 9 9 9 9. 9 10 :lii ... u. u 1:1. :U. 11 11 12 

J..-:Pf1.J<':,TA EDITG!UAL 
E rN!>UST!UAS CONE-
X.AS. 

Indice de Volu 
;non de la pro= ('' 

(1r..1cciS11 1975-100' 78,2 8603 8906 92,9 10201 98.2 82.8 10000 104,9 70o9 77o7 980) ll09o3 89o2 69.8 
1:;rcH~:ACION NUM.EJEM · 209 219 226 13) 161 15) 201 1 297 186 52 51 41¡ 5.3 200 5) 54 
Hl:N~.~0'.rECA PLARES 

" CORHESPONSALES NUMERO. 278 137 149 162 140 151 162 1 142' 153 32 · 29 148 84 29.'.l 92 86 

Registroda.s 
(Registro rerio 
,·aci!.n de per= 
mi.sos y cambios 
de ,;;i.rncteristi 
ca.a ·migratoria) o 

PER.'!ISOS PARA 
TR~BAJAR EN MEXICO A 

1.12 /¡5 4/a 61, s· :1.4 ( 4 3) 2 9 LOCUTORES EXTRANJEROS - 2 1. 1 )O 7 



PHODUCTOHAS. 
APENDICE_"C"_ 

Largo metraje Núm. - - - - - - - - - - - - - - 83 85 
Corto rnetraje ... - - .:. - - - - - - - - - - - 89 95 
Cortos y noti 
cioros. " - - - - - - - - - - - - - - 16 16 

Distribuidores .. - - - - - - - - - - - - - - 98 99 
Exhibidoros .. - - - - - - - - - - - - - . 2672 2690 

CINETECA NAL. 
Supcrvisi6n de 
Pcliculn.s. 

Largo motrnje .. - - - - - - - - - 9 - - - . - l.10 Jl.9 

CO!IISION CAL! 
FICA!JOHA DE ";' 

. l'UDLICACIONBS 
Y HJ::VISTAS •• 
ILUS'l'l!Al>AS. 

Cnlificaci6n-
do publicac~ 
"º" l·criódico.s 
y revistas --
ilustradas I'UClLICA-

· CIONES 3/,!o· :¡60 

Elnbornci6n 
do dictnmcncs 3/,\0 360 
Autorizaciones 
Oto.rga<lns. 58 5;¡ 
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APENDICE "D" 
.~ 0~1 ·'. GF"TO. PERIODO ANUAL . ' 

PEUIOOO TR.im.':l'N!.\.!, 
1977 P/ 

1:.-1-;nrono TR'.UtE.STUAL. 
i978 P/ 

_____________ 1::.,9:...:6:..;;a;...· -=1""9=-69,<.._;1:,9:.,7.::º-"1""97,e.1:,...;1~9.12 1973 1.2.~...:lli'.Li~ZL.} __ _.? 3 "' TOTAL :~L_.x!_.'l:3!.._.~2 ~!_AL. __ 

ESTADOS I INGRESOS 
Y GASTOS •.I.P.S.A. 

cv:s:nA CORRIENTE 
Ingresos Corrion 
tes - Millo$ 

Venta de Bienes y 
S4?r1N~ º 
Ot..t·os,.. 

Gnstos Corrientes 
Sueldos y Salarios 
Compra de Bienes y 
Servicios o 
.Pogos de !n.terescs 
1.mpuesto Fodc.:-al-es 

, Ot.ros 0 

Ahorrolantes da•• 
Transferencias o) n 

Trans~orencias Ce~ 
rricntcs. 

Ahorro (Despues de 
Trnnst'erencias) " 

CUENl'A DE CAPITAL. 
Recursos para Inve'"' · 
si6no -

Ahorro corrieate 
{desputs do trnnsCe 
rcnciao -

Ingresos de .Capital 

Tra.fere:ncia de Ca.Pi 
talo -

!n1tersiones o 

.. 

.. 

:rn.:eai6-.~ Cis!ca " 

· 2 18:1. 

2 180 
1 

3 574 
72 

3 )52 
122 

5 
2) 

U 393 ) 

·u 

h 393 ) 

(1 393 ) 

U 393 ) 
;,, 

-
28 

6 

5)1 541 

530 5'.JO 
1 i 

438 425 
ro 19 

38% 368 
26 36 -8 2 

9.1! u.6 

q " 

93 u6 

93 116 

9.3 116 

~ ... 

- 2 



O B J E T I V O 

Realizar toda clase de Ope 
raciones de Adquisici6n y 
cnojúnoci6n del Pnpel para 
1~ Edlci6n de Pcriodicos,
Libroa y licvista~o 

AdqUiBici0n 'e lnstolaci6n
do Maquinaria o Fabricas .. 
n~ccsaria.s para la elabora. 
c.ili.n. o prcpar.)ci&n de toda' 
e J.~ 15 ,1 de p,'lpcl 

Hc:.,l iuu· Ir:.vcs t i.1~.o.ci.011es 
y o.")ti.:.dio.") que. to.ngun por
objeto realizar nueva tec
nología roforcnto a la ec
tJvidat.!.o 

Adquirir, Explotar y ut.1.1!, 
za.1· bosques y to<.Ins las m.l1 

toriaa que pudieran ncr n6 
cesari.os para la .fabrica= 
ciSn dr,l Papel. 

l::!'!H'(U¡¡Í• toda Cll'l!:1'.C rlo .oc
t.ivJ.d,\dt•3 nJH'X,.d'I y ~onc:x:n, 
de, HAf ort.,cíln .. Ftibrico -
cj&n adquisici6n y enajena 
ci6n tio papel. -

,'.t1 r¡·.•irir, ~·Y.1,l<Jtar y onnjn 
JJ\1. ír.1...ic bl.r,~t'."i mueíl:loN 1 ¿""r; 
re 1_,, ... 1 s ~r, e i e, . ..,,, J.<·.~ , , lm;nJc --: 
t•l <·:r y !:,~,.-,,.,r¡\:f'r. f!lt,:- ind.i. -
rcclnmcnte pue~1ltl ser Uti
li~~,t~s en las objetos do-
1:i !tOciedndo 

APENDICE "D" 

PROGRAMA 

PRODUCTORA E IMPOR 
TADORA DE PAPEL, -
S.A. DE C.V. 

AQUIS~CION DE PAPEL 

DISTRIOUCION DE PA 
PEL. ' -

CORTE DE HOJAS 

·ADMINISTRATIVO. 

DIRECCION 
GENERAL o 

DEPARTAMEN 
TO -
INPORTAC!Cl 
NES. -

DEPARTAMEN, 
TO DE -
VENTAS. 

DEPARTAME!¡ 
TO DE COR'l.'E 
'l SELEC 
CION. 

GEflllNCIA -, 
AOMlNISTRAi 
TIVA. -

PRO G ~AMA ANUA L. 
PRESUPUESTO OIHGINAL AU'l'ORI 
ZADO. -
G.c. G.I. T. 

ME.TAS. 
UNIDAD DE MEDIDAS 

NETA ESPERA 
DA• 

307.3 , .• on . TONELADAS 6:H,J70 

:1,33.3 :1.:n., .. J47 ,467 

2,760.9 2, 760.9 268,961< 

io.6 10.6 .. 14,939 

16802 16802 



HOJA ~lUl'!. -2-
1 

-----------------------------------· -------------------· --~-----------------~---------------------------------------·' 
Inv~rsión'Financiera. n 

Remnnm'ltc o Flotante 
¡inrn Inversión. (D6fi 
cit) o Superávit 
rror,io º' 

9 7 IJ 

22 

(11121) 93 111,¡ 
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