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1 N T R o D u e e 1 o N 

EL PRESENTE TRABAJO, TIENE COMO FINALIDAD DESTACAR LA N~ 

CESIDAD DE REGULAR EN FORMA :-IETÓDICA Y EN CONJUNTO, LOS D.!. -

VERSOS MEDIOS SOCIALES DE COMUNICACIÓN, QUE REPRESENTAN PARA 

LA SOCIEDAD ACTUAL, UN FENÓMENO SUMAMENTE IMPORTANTE,POR FOB. 

MAR PARTE DE NUESTRA VIDA COTIDIANA. 

PARA ELLO, SEºHA DIVIDIDO ESTE ESTUDIO EN CUATRO CAPIT~

LOS, QUE TIENEN POR OBJETO MOSTRAR AL LECTOR DIVERSOS ASPE~ 

TOS DE ESTE FENÓMENO. EN EL PRIMER CAPITULO SE HACE MENCIÓN 

A LO QUE PARA EL SER HUMANO ES LA COMUNICACIÓN, Y LA RELA 

CIÓN QUE TIEf'E ~STA COMO ELEMENTO VITAL DE SOCIABILIDAD Y 

CON EL SISTEMA NORMATIVO, EN PARTICULAR CON EL DERECHO. 

EL SEGUNDO CAPfTULO, HACEMOS REFERENCIA A LOS HECHOS MÁS 

TRASCEDENTALES QUE HA TENIDO LA TRAYECTORIA HISTÓRICA DE LA 

COMUNICACIÓN. EN SU LUCHA PARA SER RECONOCIDA COMO UN DERECHO 

AL QUE TIENEN TODOS LOS SERES HUW\NOS DE QUE LES SEA RESPETA 

DO, 



II 

EN EL TERCER CAP[TULOJ SE HACE UN ANÁLISIS CRITICO DE 

LOS A'iPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LA NIJRMACIÓN CONSTITUCIONAL 

DE LA COMUNICACIÓN. 

EN EL CUARTO Y ÚLTIMO CAPITULOJ RESALTA LA NECESIDAD DE 

DARLE UN NUEVO TRATAMIENTO JURfDICO-ADMINISTRATIVO A LA CQ 

MUNICACIÓN EN NUESTRO PAfSJ Y SU PROYECCIÓN A NIVEL JNTERN~ 

CIONAL, 



CAPITULO 

1.1. LA COMUNICACION COMO FENOMENO HUMANO. 

EL ESTUDIO DEL FENÓMENO DE LA COMUNICACIÓN EN LAS ÚLTIMAS 

D~CADAS HA TOMADO GRAN RELEVANCIA PARA LOS SOCIÓLOGOS, PSICÓLQ 

GOS, POLITICÓLOGOS, COMUNICÓLOGOS Y JURISTAS PRINCIPALMENTE, -

ADEMÁS DE OTROS CIENTfFICOS QUE POR SU IMPORTANCIA ACTUALMENTE 

DESTACADA Y SU TRASCENDENCIA EN CADA UNA DE LAS DIVERSAS DISC!. 

PUNAS EN LAS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE LOS ESPECIALISTAS -

EN CIENCIAS SOCIALES SE VEN OBLIGADOS A TRATARLA POR SER PARTE 

DE SUS AFIRMACIONES: COMO FUNCIÓN DE LOS SERES VIVOS RACIONA -

LES. 

DESDE LUEGO, ES CONVENIENTE ADVERTIR QUE LOS CONCEPTOS DE 

COMUNICACIÓN NO SON EXCLUSIVOS DE LOS SERES RACIONALES. SIN 

EMBARGO~ PARA EL OBJETO DE ESTE TRABAJO QUE AHORA EMPRENDEMOS, 

.JEEI:l10S LIMITAR NUESTRO CAMPO DE ESTUDIO REFIRI~NDONOS EXCLUVl 

VAMENTE A LA COMUNICACIÓN HUMANA DESDE LOS ENFOQUES SOCIOLÓG!_

CO Y JURfDICO, SIN DESCUIDAR CUANDO SEA NECESARIO REMITIRNOS A 

LAS OTRAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO COMO SUPLEMENTO Y DESTACA!:!.-
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UO <>U IMPORTANCIA PORQUE "EL ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN ES EL 

ESTUDIO DEL. HOMB'<E MISMO." (l) 

A TAL AFIRMACIÓN, CABE MENCION/\R QUE Y/\ EN LA ANTIGUA 

GRFC 1 A, AR 1 STÓ fELES HAC f A RESAL! I\!• l\ LA CONUN 1 CAC l ÓN HUMANA 

COMO PROPIA Y CARACTERÍSTICA DE NUESTRO GfONERO, DICIENDO: "EL 

HOMBRE SOLO, ENTRE LOS ANIMALES TIENE EL DON DE LA PALABRA." 

(2) 

SI INTERPRETAMOS EN UN SENTIDO MODERNO Y DESDE EL PUNTO 

DE VISTA DE LA TEORIA DE LA COMUNICACIÓN LO DICHO POR ARISTQ 

TELES, TENEMOS QUE NO ES LA PALABRA EN Sf MISMA LO QUE LE Dl 

FERENCIA ~ PUES tL AFIRMA QUE LOS ANIMALES ESTÁN PROVISTOS -

DE UN ÓRGANO CON VOZ PARA COMUNICARSE ENTRE sf, PERO LIMIT~

DOS EN SU LENGUAJE ~, POR LO TANTO DEBEMOS DISTINGUIR LA C9 

MUN I CAC IÓN Al~ 1 MAL DE LA COMUNICACIÓN HUMANA: LA PRIMERA ES 

INSTINTIVA Y LA SEGUNDA ES INTELIGIBLE POR SER RACIONAL BÁSl 

(1) 

(2) 

Gcorge A. Borden 
Introducci6n a la Teoría de la Comunicaci6n. Ma<lri<l, Edi 
tora Nacional, 1974, traductor Arturo Claver Martí.ncz,, 
Pag. 25 
Arist6tclcs 
Política. Madrid. Editorial Dirección y Adminisrraci6n, -
lb92,. versi6n castellana de An~onio Zozav;1. 2u. cdici6n 
Pag. 9 
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CAMENTE, Y AL DECIR ESTO ÚLTIMO ES POR NO CONSIDERAR A LA CQ 

MUNICACIÓN DEL SER HUMANO COMO RAZONADA O POR VOLUNTAD SUYA -

EXC~USIVA Y TOTALMENTE; PUES EN MUCHAS OCASIONES EL INDIVIDUO 

REACCIONA A CIERTOS ESTÍMULOS~ LOS CUALES MANIFIESTA EN DI~ ~ 

TINTAS MANERAS A TRAV~S DE SUS COMPORTAMIENTOS COMO LO SON: -

LAS SEÑAS, GESTOS, ESTADOS DE ÁNIMO, ETC~TERA, Y ES PRUDENTE 

ADVERTIR AQUf QUE PARA NO DISTRAER NUESTRO ESTUDIO, NOS Ll~L 

TAREMOS A LOS ACTOS COMUNICABLES INTENCIONALMENTE, LOS CUALES 

PODEMOS APRECIAR DESDE LA APARICIÓN DEL HOMBRE MISMO, SIENDO 

FACTIBLE IDENTIFICARLO COMO EL HOMO SAPIENS SURGIDO EN LA tPQ 

CA CUATERNARIA CUYAS CARECTERISTICAS FISICAS LO DISTINGUIERON 

DE LOS PRIMATES AL POSEER UN CEREBRO MÁS EVOLUCIONADO QUE LE 

PERMITIÓ DESARROLLAR INTELIGENCIA (SEGÚN NOS LO EXPLICA LA AH 

TROPOLOGIA FfSICA), Y POR ESTA RAZÓN TUVO LA NECESIDAD DE CQ 

MUNICAR~E A FIN DE SUPERAR LOS PELIGROS CONSTANTES, TRANSML -

TIENDO SUS ADELANTOS E INVENTOS, PARA EXPRESAR SUS EMOCIONES 

Y SENTIMIENTOS EMPLEANDO ALGUNOS SONIDOS GUTURALES ASIGNABLES 

A OBJETOS, ANIMALES, LUGARES, SITUACIONES DE LA VIDA DIARIA,

ETC~TERA, Y AUMENTÁNDOLOS PAULATINAMENTE HASTA CONSTRUIR LAS 

PRIMERAS PALABRAS ARTICULADAS; ESTRUCTURANDO ASf LOS DIALE~ -

TOS Y LAS LENGUAS PRIMITIVAS, OTRA FORMA DE MANIFESTARSE FU~ 

A TRAV~S DEL ARTE, EXPRESADO EN SUS DIVERSOS GtNEROS COMO SON 

LOS CASOS DE LA ESCULTURA, LA DANZA AUTÓCTONA (AUNQUE /UCHAS DE 
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ELLAS DE CARÁCTER RITUALISTAS), Y LA PINTURA LA CUAL MERECE -

ESPECIAL ATENCIÓN POR SER GRACIAS A ELLA POSIBLE DIBUJAR SI~ 

NOS QUE REUNIDOS FORMARON EL ALFABETO, CLAVE DE LA ESCRITURA, 

QUE ES LA FORMA DE COMUNICACIÓN MÁS FIEL DEL MUNDO ANTIGUO Y 

DEL ACTUAL, SUSTITUYENDO A LA ANCESTRAL TRADICIÓN ORAL PARA -

TRANSMITIR LOS HECHOS HISTÓRICOS, 

LA COMUNICACIÓN, EN SUS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESIÓN, ES 

ESENCIAL AL HOMBRE PARA DARSE A ENTEtlOER Y COMPRENDER ANTE 

SUS SEMEJANTES, PARA PERCIBIR EL MUNDO QUE LE RODEA, PARA D~ 

SARROLLAR SU INTELECTO, TENIENDO COMO CONSECUENCIA LA POSIBL

LlDAD DE EXTERIORIZAR SU SER PS!OUICO DANDO SENTIDO E INTEli -

ClONALIDAD A SUS ACTOS, MOTIVÁNDOLOS CON PROPÓSITOS DEFINIDOS 

Y DESTINADOS A SUS ACTIVIDADES QUE SIGNIFICAN DETERMINADOS VA 

LORES PARA ~L. Y MUCHOS DE ESOS ACTOS SERÁN TRASCENDENTES, ES 

DECIR, QUE DEJARÁN HUELLA O RASTRO. EN POCAS PALABRAS LO QUE 

EL MAESTRO RECAS~NS Si CHES DENOMINA "V IDA HUMANA OBJETIVADA". 

(3) 

(3) Luis Recaséns Siches 
Tratado General de Filosofía del Der~cho. México, Edito -
rial Porrúa S.A., 1981 séptima edici6n. Pag. 97-98 
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A TRAV~S DE LA COMUNICACIÓN, EL SER HUMANO COMO INDIVL -

DUO LOGRA ESTAR EN CONSTANTE INTERACCIÓN, INMERSO EN INFINITA 

TRAMA DE RELACIONES CON LOS DEMÁS, EFECTUANDO ASf LA CONVIVEN 

CIA, CONOCIENDO LOS CAMBIOS QUE SE EFECTÚAN EN SU REDEDOR POR 

LAS DEMÁS PERSONAS, Y PREPARÁNDOSE PARA COMPORTARSE Y REA~ 

CIONAR A ESOS CAMBIOS QUE LE PRESENTA LA REALIDAD SOCIAL (4) · 

POR EL CONTRARIO, SIN COMUNICACIÓN, EL HOMBRE NO PODRIA EXPE 

RIMENTAR LA SENSACIÓN DE CONVIVIR CON LOS DEMÁS, DE ESTAR RE!J. 

NIDO EN GRUPO, SIENDO UN SER DEAMBULANTE EN EL COSMOS, SIN P8. 

SADO COMO HERENCJA DE SU HACER, UN PRESENTE SOMBRIO Y UN FUT!J. 

RO INCIERTO, 

LA NATURALEZA ONTOLÓGICA DE LA COMUNICAC'ÓN QUEDA REAFIR 

MADA A CADA INSTANTE, CUANDO EL INDIVIDUO EXTERIORIZA SU SEH 

SIBILIDAD A LA SOCIEDAD, SIENDO SÓLO EN ELLA DONDE ALCANZARÁ 

SU REALIZACIÓN PLENA, CONSTITUfDA POR EL RECONOCIMIENTO DE SU 

DIGNIDAD, SU LIBERTAD Y SU BIENESTAR TANTO ESPIRITUAL COMO MA 
TERIAL. 

( 4) En tal sentido Hermann He llar afirma: ".la real id ad socia 1 
es una individualidad hist6ricamente cambiante." cfr. Teo 
rla del Estado. M6xico, Pondo de Cultura Econ6mlca, octa7 
va reimpresi6n, traJucci6n Luis Tobío, 1977 Pag. 94 -
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1.2. LA COP'IUNICACION Y LA SOCIEDAD. 

· PROSIGUIENDO CON NUESTRA GLOSA DE LA FILOSOFIA ARISTOT~ -

LICA, REFERENTE A NUESTRO TEMA, ARISTÓTELES EN SU OBRA CONSUb 

TADA AFIRMA QUE "EL HOMBRE ES EL SER SOCIABLE POR EXELENCIA"· 

(S) O EN OTRAS PALABRAS "EL HOMBRE ES POR NATURALEZA UN ANIMAL 

POL[TICO." (6) Y PARA ELLO SE LA HA OTORGADO LA PALABRA, PARA 

ASf EXPRESAR SU SENTIDO "DEL BIEN Y DEL MAL, DE LO .JUSTO Y DE 

LO IN.JUSTO," Y AL ASOCIARLOS CON OTROS VALORES MORALES "CONST! 

TUYEN EL ESTADO Y LA FAMILIA·" (7) 

DE LO ANTERIOR DEDUCIMOS LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN 

COMO PRINCIPIO DE SOCIABILIDAD DENTRO DE LA COMUNIDAD POLITICA. 

EN VIRTUD DE LA COMUNICACIÓN SE HA LOGRADO ESTABLECER EL CUERPO 

SOCIAL,°CONSTITUIDO POR LA SUMA DE ACCIONES INDIVIDUALES EN FOR 

MA RECIPROCA QUE VA LOGRANDO LA UNIFICACIÓN DE MANERA RACIONAL

MEDIANTE LA CONVIVENCIA GENERALMENTE ESTABLE POR UN SENTIDO CQ 

MÚN HACIA ESTRUCTURAS SUPERIORES COMO SON LA FAMILIA, EL CLAN,-

(5) Arist6teles 
op. cit., Pag. 9 

(6) Aristóteles 
Política. México, E<lit:orial Porrúa S.A., 1981 novena cd ici6n 
versión castellana de Antonio G6mcz Robledo, Pag. 159 

Arist6t:clcs 
op. cit., vcrsi6n castel lana de Antonio Zozaya, P:q.~. ~) 

(7) 



LA GENS, Y ASf SUCESIVAMENTE HASTA LLEGAR AL ESTADO MODERNO 

.TAL COMO LO CONOCEMOS, SIENDO TODAS "EN PURIDAD, FORMAS DE 

COMUNICABILIDAD HUMANAS," (8) 

LA INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN EN LA ESTRUCTURA SO 

CIAL ES TAL, QUE BIEN SE LE PUEDE CONSIDERAR COMO CONSUB~ -

TANCIAL AL CONCEPTO DE SOCIEDAD; PUES MEDIANTE EL ESTUDIO -

DEL PROCESO COMUNICATIVO EXISTENTE EN UNA COMUNIDAD DETERML 

NADA, NOS ES POSIBLE CONOCER EN GRAN MEDIDA SUS VALORES, I~ 

TERESES, CREENCIAS, ASPIRACIONES, INSTITUCIONES ETC, No PQ 

DEMOS CONSIDERAR LA EXISTENCIA DE LA MISMA HOMOGENEIDAD EN 

UNA SOCIEDAD EN LA CUAL LOS INDIVIDUOS SE ENCUENTRAN EN COli 

TACTO FRECUENTE E INTIMO, (DÁNDOLE MAYOR COHERENCIA AL GR~ 

PO POR EXISTIR UNA OPINIÓN COMÚN A LOS ASUl4TOS GENERALES}, 

A AQUELLA, QUE POr. EL CONTRARIO, SU INTENSIDAD DE INTER 

-CAMBIO ES OCASIONAL O QISCONTINUO, DEBIDO A UN SIN NÚMERO -

7 

DE FACTORES COMO LO SON: EL MEDIO GEOGRÁFICO, ESCASOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN, ·y ALGUNOS OTROS COMO LOS ANTAGONISMOS SOCIA 

(8) José Barragán 
Comunicaci6n e Informaci6n. México. Instituto de Investí 
gaciones Jurídicas. Anuario Jurídico 1980 Vol. VII, UNAR, 
Pag. 36-37 
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LES, NIVEL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y CULTURALES. EN DONDE LA 

OPINIÓN GENERAL Y UNIFICACIÓN DEL GRUPO SE FORMARÁN-EN CASOS 

EXCEPCIONALES DE CIERTA IMPORTANCIA QUE NECESITE DEL REAGR~

PAMIENTO DE LAS SECCIONES DISPERSAS. ~) 

LA PALABRA., INSTRUMENTO DE EXPRESIÓN DEL PENSAMIENTO Y -

COMO PRINCIPIO DE ACCIÓN., SE CONFUNDE EN PODER ACTIVO DEL 

HOMBRE EN EL CUAL "TODO LO QUE ES IDEA TIENDE A SER HECHO., 

Y TODO LO QUE ES HECHO PUEDE A SU VEZ SER OBJETO DE CONOCL -

MIENTOS Y DE IDEA;" (10) AMBOS ELEMENTOS CONSTITUYEN EL FUNDA 

MENTO DE LA SOCIEDAD POLfTICA, EN DONDE EL SER HUMANO COMO -

PARTE INTEGRNATE TIENE EL DERECHO DE EXPRESARSE. YA SEA CON 

UN CARÁCTER SUBJETIVO, EN SUS RELACIONES DE CONVIVENCIA fNTl 

MA Y PRIVADA DEL NÜCLEO FAMILIAR Y DE SUS RELACIONES DIRE~ -

TAS E INMEDIATAS, 0 BIEN., DE CARÁCTER OBJETIVO QUE CONSTITUYEN 

(9) 

(10) 

cfr. Emile Durkheim 
Lecciones de Sociología. Buenos Aires, Editorial Ja Plé. 
yade, 1974, traducción de Estela Canto, Pag. 50 
Guiseppe Carle 
La Vida del Derecho. Madrid, Daniel Jorro Editor. 1912 
Nueva Edición, versión custel lana ,Je H. Gincr J<> los 
Rios. Pag. 13-14 
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~us RELACIONES MEDIATAS E INDIRECTAS CON LA COMUNIDAD y sus

INSTITUCIONES, CON LA FORMA DE GOBIERNO AL QUE ESTÁ SOMETIDO. 

LA COMUNIDAD POLfTICA DE LA QUE HACEMOS MENCIÓN, ES LA

DEL INDIVIDUO COMÜN Y CUALQUIERA, CON CAPACIDAD DE PARTICL -

PAR EN LAS TAREAS POLITICAS, _QUE IMPLICAN UNA SERIE DE COtl. -

DUCTAS VOLUNTARIAS DIRIGIDAS A ESTABLECER UN ACUERDO DE 

IDEAS, MITOS, TEO~fAS O MODELOS POLITICOS, DE MANERA GENERAL 

Et" CIERTAS OCASIONES Y EN OTRAS DE MANERA MAYORITARIA, ESTA

BLECIENDO UN CONSENSO GENERAL SOBRE LA FORMA DE GOBERNARSE -

TENIENDO COMO BASE LO QUE -C-E DENOMINA OPINIÓN POBLICA; Y 

OTRAS VECES SE PARTICIPA EN FORMA MINORITARIA, DISCORDE AL -

GRUPO MAYORITARIO, ACTITUD QUE ENGENDRA LA DENOMINADA 0POSL

CIÓN O DISIDENCIA. 

Fu~ MERCIER DE LA RIVIERE, QUI~N POR VEZ PRIMERA EN EL 

A~O DE 1767, SE VALIÓ DE LA OPINIÓN POBLICA PARA DEFENDER EL 

ABSOLUTISMO A TRAV~S DE LA VOLUNTAD POPULAR "AL DECIR QUE -
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TAMBir:.N EN ESTA FORMA DE GOBIERNO QUir:.N MANDA EN REALIDAD NO 

ES EL REY, SINO EL PUEBLO POR MEDIO DE LA OPINIÓN PÚBLICA." 

(11) SURGIENDO DE ESA MANERA LA DOCTRINA DE LA OPINIÓN P0BL1. 

CA, LA CUAL PODEMOS SINTETIZAR EN DOS CONCEPTOS: LOS DE FUt! 

DAMENTO Y CONDICIÓN DE LA COMUNIDAD POLITICA. EL PRIMERO, C~ 

MO FUNDAMENTO DE LOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS MODERNOS, PRINC.!. -

PALMENTE EN LEGITIMADORA DEL GOBIERNO, EXPRESADA EN SU FORMA 

MÁS SOLEMNE E INSTITUCIONAL COMO LO SON LAS ELECCIONES L.!. -

BRES, lflDIVIDUALMENTE SECRETAS y EN FORMA POPULAR A TRAvr:.s -

DEL SUFRAGIO UNIVERSAL. Y SEGUNDO, EL DE CONDICIÓN, PARA EL 

MANTENIMIENTO DEL ORDEN POLITICO, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA 

DE UNA COMUNICACIÓN DIALr:.CTICA CotlSTANTE EtlTRE LA AUTORIDAD 

POL1TICA Y LA VOLUNTAD DEL PUEBLO, EN LA PERMANENTE ADECUA -

CIÓN DEL GOBIERNO A LOS CAMBIOS SOCIALES: PUES COMO ES SAB1. 

DO POR TODOS, NINGÚN RtGIMEN O SISTEMA POLITICO PUEDE ESCA -

PAR O IGNORAR LA PRESIÓN QUE EN tL EJERCEN LA OPINIÓN PÚBL.!. 

CA NACIONAL E INTERNACIONAL, 

(11) v. Hermann Heller 
op. cit., Pag. 190 
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DE ACUERDO AL SENTIDO ASIGNADO A LA OP1NI6N PÚBLICA nr. 

SER LA VOLUNTAD CONSTITUTIVA Y REFRENDARIA DEL ReGIMEN DEMQ 

CRÁTICO, PARA FORMAR UN GOBIERNO CUYA TAREA PRINCIPAL EN EL 

SENTIDO POLfTICO, ES LOGRAR UN ACUERDO GENeRICO DE LOS VALQ 

RES SOCIALES, OBEDECIENDO ESTO A DOS RAZONES: UNA ES LA Hs 

TEROGENEIDAD PROPIA DE LA SOCIEDAD POR ESTAR CONSTITUfDA EN 

GRUPOS CON DIVERSOS INTERESES, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN 

CONSTANTE INTERACCIÓN. LA SEGUNDA ES LA MOVILIDAD CONSTANTE 

DE LOS VALORES SOCIALES QUE TRAEN CONSIGO SU MODERNIZACIÓN, 

ADAPTÁNDOSE AL MOMENTO HISTÓRICO ACTUAL Y CUANDO ESTO NO ES 

YA POSIBLE POR SU INOBSERVANCIA E IRRACIONALIDAD MANIFIESTA 

DEVIENE SU SUCESIÓN POR OTROS NUEVOS, LA FUNCIÓN DEL GOBIER 

NO POR LO TANTO, DEBE CONSISTIR EN PERMITIR Y DE SER POSL -

BLE, FOMENTAR EL PROCESO CONTINUO DE COMUNICACIÓll CON LOS -

GOBERNADOS y EL DE esTOS ENTRE sf PARA ENCONTRAR UN DENOML

~ADOR COMÜN ACEPTABLE PARA TODOS (12) A TRAves DE LAS E~ 

TRUCTURAS O INSTITUCIONES SUSCEPTIBLES DE SER EMPLEADAS 

USÁNDOSE GENERALMENTE POR LA DOCTRINA UNA CLASIFICAC16N cuA 
DRUPLE DE ELLAS QUE SON: l.- ¿ah o4gan~zac~oneh, 2.- g4upoh, 

(12) Jcan Marie Cotteret 
La Comunicaci6n Po1Ítica. Buenos Aires, Editoria1 E1 -
Ateneo, 1977, t~aducci6n de César A1berto Aizcorbe, 
Pag. 107 
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3.- Loh mecUoh de comun~cac.l6n de mahah, y 4.- canaLeh e6p~ 

c.la..f.e6 p<V<.a La a4t:.i.cuLac~6n y a6oc~ac.l6n de ~nze~eheh. (73) 

EL GOBIERNO COMO RECTOR SOCIAL IMPONE SUS DECISIONES,('> 

LAS CUALES EN EL R~GIMEN DEMOCR~TICO COMO SE HA DICHO ANT¡;: 

RIORMENTE TOMA EN CUENTA LA VOZ POPULAR, TRADUCIENDOSE EN -

UNA IDENTIFICACIÓN ENTRE LA CONCIENCIA GUBERNAMENTAL CON LA 

DE LOS GRUPOS GOBERNADOS, SIENDO DE ESTA MANERA SU SIGNO 

DISTINTIVO, PUES, AL DECIR DEL EMINENTE SOCIÓLGO FRANCES 

EMILE DURKEIM "LA DEMOCRACIA SE PRESENTA COMO LA FORMA POLl 

TICA POR LA CUAL LA SOCIEDAD ALCANZA LA MÁS PURA CONCIENCIA 

DE SI MISMA, UN PUEBLO ES MÁS DEMOCRÁTICO CUANDO LA REFLE~

CIÓN Y.EL ESPlRITU CRITICO DESEMPE~ANA UN PAPEL CONSIDER~ -

BLE EN LA MARCHA DE LOS ASUNTOS POLITICOS." (14) LO QUE 

POR EL CONTRARIO NO SUCEDE EN LOS REGfMENES MILITARISTAS Y 

AUTORITARIOS DONDE LA PRESENCIA DEL GOBIERNO SE LEGITIMA 

POR EL USO DE LA FUERZA Y LA REITERADA VIOLACIÓN DE DER~ 

(13) Richard R. Fagen 
Política y Comunicaci6n, Buenos Aires, E<litorialcs P.:1i 
dos 1969 Pag. 51 

(14) Emile Durkheim 
op. cit., Pag. 13:' 
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CHOS FUNDAMENTALES, .u~RIMIENDO EN LO POSIBLE, SINO ES QUE -

TOTALMENTE TODA FORMA DE MANIFESTACIÓN POPULAR, CREANDO MEC8. 

NISMOS DE COMUNICACIÓN FICTICIOS Y LIMITÁNDOLOS POR LO GENE

RAL A ALGUNAS ~LITES PRIVILEGIADAS, PRETENDIENDO SER PORTAVQ 

CES DE LOS GRUPOS MAYORITARIOS. ES EVIDENTE QUE EN ESTOS C8. 

SOS HAY INCONGRUENCIA DE VALORES REFLEJANDO ASf UN SISíEMA -

POLfTICO EN CRISIS. POR OTRA PARTE UN CASO SIMILAR ES EL QUE 

SE PRESENTA EN LOS PAISES DENOMINADOS SOCIALISTAS O COMUNl~

TAS, EN LOS CUALES EXISTE UNA "DRÁSTICA RESTRICCIÓN" AL DER!;. 

CHO DE LIBRE MANIFESTACIÓN DEL PEllSAMIENTO "DE ACUERDO CON -

LAS EXIGENCIAS DE UNA FILOSOFfA POLfTICA DOGMÁTICA QUE INSPL 

RA LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y DE LA SOCIEDAD," (15) 

1.3. EL DERECHO EN LA SOCIEDAD. 

EL SISTEMA SOCIAL, ESTÁ CONSTITUIDO POR LA SUMA DE REL8. 

CIONES INTERINDIVIDUALES, YA SEAN COORDINADAS O EN PARTICULAR¡ 

(15) Jorge Iván HUbner Gallo . 
Panorama de los Derechos Humanos, Editorial de la Univer 
sidad de Buenos Aires, primera edici6n 1977, Pag. 75 
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PERO VINCULADAS A LAS DEMA~, VAN CONFORMANDO Y CRISTALIZANDO 

EN SU DESARROLLO EVOLUTIVO, ESTRUCTURAS SUPER !ORES DE ORGM(!. 

ZACIÓN DESDE EL INICIO DE LA CONVIVENCIA HUMANA, HASTA LQ 

GRAR "SOCIEDADES GLOBALES (EN EL PRESENTE NACIONES) MERCED A 

UN DESARROLLO COMUNICATIVO DE NATURALEZA POL[TICA." (16) E~ 

TE PROCESO COMUNICATIVO DE CARÁCTER POLITICO SÓLO HA SIDO PQ 

SIBLE MEDIANTE LA NORMATIVIDAD DE LA CONVIVENCIA SOCIAL, QUE 

PERMITE A LOS MIEMBROS DE UNA COLECTIVIDAD ESTABLECER DIVER

SOS MODOS DE CONDUCTA IMPUESTOS A SI MISMOS, SEGÚN SEAN LAS 

CIRCUNSTANCIAS ESPECfFICAS CORRESPONDIENTES A DIVERSAS CAT~ 

GORJAS DE ORDENACIONES, SIENDO tSTAS: LAS NORMAS tTICAS O MQ 

RALES, Y DE LA RELIGIÓN "QUE SE DIRIGEN A LA INTENCIÓN DEL -

INDIVIDUO .. , VALORANDO SU CONDUCTA EXTERIOR '"SÓLO EN CUANTO -

SEA EXPRESIÓN DE UNA INTENCIÓN INTERIOR." EL DERECHO Y LAS -

REGLAS CONVENCIONALES EN TANTO QUE EL ÁNIMO INDIVIDUAL "SEA 

FUENTE DE ACTOS QUE FORMEN LA SOCIEDAD." (17) 

DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIOLÓGICO, PODEMOS DECIR QUE 

EL PRINCIPIO COMÚN A TODA NORMA SOCIAL ES LA POSIBILIDAD QUE 

(16) 

(17) 

J.A. Gonzálcz Casanova 
Comunicaci6n Humana y Comunidad Política, Madrid, 
rial Tecnos, 1968, Pag. 63 
llcrm::inn Hcller 
C.F.R. op. cit., Pag. 200 

Il<lito 
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TIENE TODO INDIVIDUO CON ALBEDRIO, DE OBEDECER ESPONTÁNEA -

MENTE LOS IMPERATIVOS SOCIALES INSTAURADOS, A TRAV~S DE LA -

ACCIÓN U OMISIÓN DE DIVERSAS CONDUCTAS COMUNICATIVAS, QUE SE 

CONVIERTEN EN EXPECTATIVAS PARA EL GRUPO DONDE SE DESENVUEJ...

VE "GRACIAS A LAS CUALES SUS MIEMBROS PUEDEN PREVER LA COt! -

DUCTA DE LOS DEMÁS Y ORDENAR SU PROPIA CONDUCTA EN CONSECUEli 

CIA." (18) SIENDO ESTO EN RAZÓN DE LA RESTRICCIÓN DE INSTIH_

TOS Y ACTITUDES ANTISOCIALES, QUE LE SON INCULCADOS E IMPUE§. 

TOS AL INDIVIDUO DESDE SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA Y QUE LE 

VAN CONFIGURANDO PAULATINAMENTE UN SENTIDO DE LO NORMATIVO. 

LA NORMATIVIDAD SOCIAL ES POR TANTO, LA TOTALIDAD DE NOR 

MAS O REGLAS DE COMPORTAMIENTO QUE RIGEN A LA COMUNIDAD POL1 

TICA, CON EL OBJETO DE LOGRAR EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y -

MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA. CONSTITUYENDO UN ENLACE DE -

-ORDENACIONES DE DIVERSA NATURALEZA COMPLEMENTADAS RECfPROCA

MENTE; POR LO QUE ES CONVENIENTE DISTINGUIR '"AQUELLAS NORMAS 

QUE PRESENTAN UN MERO CARÁCTER DE REGULARIDAD EFECTIVA, 

(18) Francis E. Merril 
Introducci6n a la Sociología.Madrid, Editorial Aguilar 
1967 Traducci6n de Antonio Gobernado, Pag. 98 
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DE NORMALIDAD, DE AQUELLAS OTRAS QUE APARECEN EXIGIDAS, COMO 

NORMATIVAS," (19)FUNDA!1ENTÁNDOSETAL DIFERENCIA EN SU CUMPL.!. 

MIENTO Y EN SU APLICACIÓN. 

PARA EL DERECHO Y LAS REGLAS CONVENCIONALES, SU CUMPL.!. -

MIENTO CONSISTE EN LOS EFECTOS PRODUCIDOS EN LA COMUNIDAD 

POR LA CONDUCTA REALIZADA DE ACUERDO CON LO PRESCRITO POR 

SUS NORMAS; POR EL CONTRARIO, PARA LAS REGLAS MORALES Y REL.!. 

GIOSAS EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDUCTA PRESCRITA TENDRÁ VALOR 

SIEMPRE QUE SEA PRODUCTO DE LA EXTERIORIZACIÓN PLENA DE LA -

CONCIENCIA DEL INDIVIDUO. 

LA APLICACIÓN REGULAR DE LAS NORMAS SOCIALES SE EFECTÚA 

A TRA~S DE LAS INSTITUCIONES,. QUE SON "FORMAS SOCIALES, DE~ 

TINADAS A SISTEMATIZAR LAS RELACIONES ENTRE LOS INDIVIDUOS

y GRUPOS QUE COMPONEN LA SOCIEDAD." (20) CONFIGURADAS POR -

DIVERSOS TIPOS DE NORMAS QUE IMPLANTAN UN ESQUEMA PREDETE~ 

{19) Hcrmann Heller 
op. cit., Pag. 200 

(20) Arturo D. Ponsati 
Lecciones de Historia de las Instituciones, Buenos 
Aires Editorial ASTREA, 1976, Pag. 34 

¡ 
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MINADO DE CONDUCTA A LAS RELACIOtlES HUMANAS DEFINIDAS, UNl_ -

FORMES Y ORGANIZADAS PARA LA CONSECUCION DE SUS FINES, 

ALGUNAS INSTITUCIONES CARECEN DE 0RGANOS ESPECIALES PARA 

LA APLICACIÓN DE SUS NORMAS, POR SER POTESTATIVO SU CUMPLl -

MIENTO,, AUNQUE "DE HECHO ES POSIBLE CONSEGUIR, EN CONTRA DE

LA VOLUNTAD DE UN INDIVIDUO,, LA EJECUCIÓN DE UN ACTO CONFOB. 

ME O CONTRARIO A UNA NORMA ~TICA." (21) OTRAS, EN CAMBIO, PQ. 

SEEN ÓRGANOS FACULTADOS PARA CONSTRE~IR Y CASTIGAR LA REALl_

ZACIÓN DE DETERMINADAS CONDUCTAS, POR SER SUS NORMAS DE CA -

RÁCTER COACTIVO, COMO ES EL CASO DEL DERECHO, 

SIÑ EMBARGO, NO TODAS LAS FORMAS DEL COMPORTAMIENTO E~ 

TÁN CONTEMPLADAS EN EL ORDEN NORMATIVO SOCIAL, POR CORRESPOtl 

DER ALGUNAS DE ESTAS A UNA CATEGORfA ESPECIAL DE ACTOS "PEB. 

MISIVOS", QUE NO·SE ENCUENTRAN DEFINIDOS EXPRESAMENTE, LOS -

CUALES UTILIZA EL INDIVIDUO DE MANERA COTIDIANA Y CON RELATl_ 

VA LIBERTAD DENTRO DE CIERTOS MÁRGENES DE TOLERANCIA QUE Eli 

(21) Eduardo García Maynez 
Introducción al Estudio del Derecho, México, Editorial 
Porrúa S.A., vigésimo quinta edici6n 1975, Pag. 15 
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TRAÑAN "ESCASOS .JUICIO-S MORALES EXPLICITOS", SIN PROVOCAR 

CON ELLO DETERMINADA CONDUCTA EXIGIDA O SANCIÓN ALGUNA,(22) 

DE LAS CATEGORIAS NORMATIVAS DESCRITAS, DEBEMOS DISTltt -

GUIR POR SU VITAL IMPORTANCIA A LAS NORMAS .JURfDICAS, NO SQ 

LO POR SER LAS QUE ORDENAN MEDIANTE LA CERTEZA DE SU CUMPL!_

MIENTO LOS ACTOS REALIZADOS, SINO QUE, SON LAS QUE DAN FORMA 

Y ORGANIZAN A LA COMUNIDAD POL[TICA (ESTADO), SON TAMBl~N EL 

RESULTADO FORMAL DE LAS METAS SOCIALES. ESTO ES: LAS NORMAS 

.JURIDICAS CONSTITUYEN EL MEDIO MAS EFICAZ DE LOGRAR LA REAL!_ 

ZACIÓN DE LOS FINES COMUNES, INSPIRADOS EN LA "NECESIDAD DE 

TENER UN MARCO DE ORIENTACIÓN AXIOLÓGICO." (23) 

EL INDIVIDUO ORIENTA SUS FINES POR MEDIO DEL DERECHO, Y 

LO HACE POR SU PROPENSIÓN "A ACEPTAR EL ORDEN EXISTENTE Y 

TRATAR DE CONFIGURAR SU PERSONA DE ACUERDO A ~STE." (24) DE 

MANERA CONSCIENTE Y RAZONADA DE LO QUE SIGNIFICA EL ~EGIMEN-

(22) 

(23) 

Francis E. Merril 
op. cit., Pag. 118 
Jorge Sánchez Azcona 
Normatividad Social, M&xico, Editorial Porrda S.A.,1975 
Pag. 27 

(24) Idem., Pag. 27 
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JURfDIC01 RESULTADO DE UN PROCESO COMUNICATIVO DE CONOCIMIE~ 

TO, COMPRENSIÓN Y ACEPTACIÓN, ENTRE LA AUTORIDAD QUE LO IN.§. 

TITUYE Y SUS DESTINATARIOS, SIENDO ASf DE ESTA MANERA EL 0~ 

RECHO "UNA INFORMArlÓN COMUNICADA QUE ORDENA LA CONVIVENCIA" 

(7.5) POR TANTO, EN ESTE:. SENTIDO, LA EFICArlA SOCIAL Df.L D~ 

RECHO NO DEPENDERÁ PRIMORDIALMENTE DE SU PODER COACTIVO ~!SI 

CO QUE ES LA CONS ECIJENC 1 A A SU 1NCUMPL1M1 E'NTO --, S 1 NO EN 

EL CONOCIMIENTO PREVIO QUE SE TENGA DE ~L Y DEL ÁNIMO INDIVL 

DUAL GENERALIZADO DE su OBSERVANCIA. SIN QUE PUEDA EN su co~ 

TRA, ALEGARSE DESUSO, COSTUMBRE O PRACTICA EN CONTRARIO, AS( 

COMO SU INGNORANCIA NO EXCUSA SU CUMPLIMIENTO (ARTfCULOS 10 Y 

21 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL) 

PERO LA OBSERVANCIA DEL DERECHO DEl'ENDl=:RÁ DE SU EFECTIVl 

J>AD PRÁCTICA, DE LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN DE LA AUTORIDAD 

ESTATAL A LA DINÁMICA SOCIAL. EL DERECHO DEBE SER LA REPR~ -

SENTACIÓH OBJETIVA DE LAS NECESIDADES, INTERESES Y ASPIRACIQ. 

NES DE LAS FUERZAS SOCIALES, ORIGEN MISMO DE LOS CAMBIOS IN.§. 

TITUCIONALES Y QUE EN LOS TIEMPOS ACTUALES SE PRODUCEN CON -

(25) J.A. Gónzález Casanova 
op. cit., Pag. -n 
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G!</\N CELERIDAD COMO R[SUL 0 ADO DE LOS ADELMl.,.OS CIENTIFICOS Y 

TECNOLÓGICOS, QUE INFLUYEN DE MANERA DECISIVA EN LOS MODOS -

COLECTIVOS DE VIDA Y POR LNDE TAMBIEN EN EL D~RECHO. Es MÁS, 

ALGU!lOS ORDENAMIENTOS LEGALES H/\N SURGIDO A corrn¡;;.5uENCIA DE 

LA TECNOLOG{A, COMO ES EL CASO EN PARTICULAR DE LOS MEDIOS -

MASIVOS DE COMUNI~ACIÓN, OBJETO DE ESTUDIO DEL PRESENTE ENSA 

YO. 

f~~ 

ANTE ESTA SITUACIÓN, LA PROYECCIÓN JURIO-I'CA DEL FENÓMENO 

DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN A TRAVES DE LOS MEDIOS DE -

DIFUSIÓN COLECTIVA, ADQUIERE UN LUGAR PREPONDERANTE EN NUE§.

TRA SOCIEDAD MODERNA, PUESTO QUE SUS INSTITUCIONES DIA A DIA 

REQUIERE!~ DE UNA ADECUADA COMU!HCACIÓN INFORMATIVA PARA SU -

CORRECTO FllNCIONAMIENTO. Y EN BASE A LO ANTERIOR, A LA COMU

IHCACION !·lASIVA SE LE DEBE CONSIDERAR COMO frlA DISCIPLINA ~!,! 
RfDICA, Y NO A MODO DE LEYES Y REGLAMENTOS DISPERSOS CON R!;_ 

LATIVA VlllCULAClÓN INFLUENCIADOS POR DIVERSAS DOCTRINAS !HA!;. 

TUALES QUE AÚN SUBSISTEN, SIENDO EL PROPÓSITO DE LAS SIGUIEll 

TES LfNEAS FUNDAMENTAR LA CONVENIENCIA DE SU ESTRUCTURACIÓN-
li:ll" 

METODOLÓGICA. 
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2.1. DESARROLLO HISTORICO DE LOS CONCEPTOS DE CONUNICACION E 

INFORMACION COMO DERECHOS. 

LA INTERACCIÓN DE LAS FUERZAS SOCIALES HISTÓRICAMENTE -

HAN ESTABLECIDO UNA RELACIÓN DE PODER, ES DECIR, LOS IND!VL

DUOS Y GRUPOS HAN REALIZADO ACCIONES TENDIENTES A PRESIONAR 

E 'MPONERSE A LA AUTORIDAD POLfTICA, CON EL OBJETO DE QUE 

ÉS-.-A LES RECONOZCA SUS VALORES MÁS ALTOS COMO SON LA VIDA, -

LA LIBERTAD, LA IGUALDAD Y LA PROPIEDAD (26), VALORES QUE R~ 

PRESENTAN CUALIDADES INHERENTES AL SER HUMANO Y RAZÓN DE 

EXISTENCIA DEL MODERNO ESTADO DE DERECHO, EN EL CUAL, EL OB. 

DEN JURfDICO POSITIVO (27) CUMPLE CON UNA FUNCIÓN ÉTICA QUE 

(26) cfr. Jeorge Jellinck 
La Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del Ciudada 
no. México, Editorial Nueva España S.A., 1945, Pag. 114 

(27) "El calificativo de positividad no se aplica a todo sis 
tema Jurídico, sino dnicamente al conjunto de normas -
que regula de un modo efectivo la vida de una colectivi 
dad en determinado período de su historia." -
Eduardo García Maynez 
El Problema Filos6fico ~Jurídico de la Validez del De
recho; en Ensayos Filos6fico --Jurídicos 1934/1959, Xa 
lapa, Universidad Veracruzana 1959, Pag. 11 
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DIVIDIMOS EN DOS: UNO.- ACATAR Y PROTEGER DICHOS VALORES H& -

CIENDO POSIBLE EL EJERCICIO DE CIERTAS PRERROGATIVAS QUE LA -

AUTORIDAD PÚBLICA DEBE RESPEfAR Y; Dos.- LIMITAR y LEGITIMAR 

EL PODER DEL ESTADO. EL EJERCICIO DE LOS ELEMENTOS ANTERIORES 

CONSTITUYEN EL FUNDAMENTO DE.VALIDEZ DE LOS DENOMINADOS DER~

CHeS DEL HOMBRE. 

LA TEORIA DE LOS DERECHOS DEL. HOMBRE, RECIENTEMENTE LLA 

MADOS DERECHOS llUMANOS, ES EL RESULTADO DE VARIOS MOVIMIENTOS 

POLfTICOS QUE HAN CULMINADO EN SENDAS DECLARACIONES; LAS CUA

LES~ A PESAR DE LA DIVERSA tlATURALEZA DE OBJETO DE LOS DER~ -

CHOS QUE LAS INTEGRAN; PRETENDEN EN CONJUNTO "TRAZAR UNA 

ETERNA LINEA DE SEPARACIÓN ENTRE EL ESTADO Y EL INDIVIDU0,"

(28) DELIMITANDO LEGALMENTE LAS 0RBITAS DE COMPETENCIA DE A~ 

CIÓN DEL ESTADO TRADUCIDAS EN UN "NO HACER", COMO ÚNICA FORMA 

DE QUE LE SEAN RESPETADAS SU INDEPENDENCIA Y SU CALIDAD DE 

PERSONA CONTRA EXCESOS DEL PODER ESTATAL PARA NO SER UTILIZA 

DO COMO INSTRUMENTO O PARTE DE ESTE, "NO SE PUEDE ATROPELLAR

AL HOMBRE SO PRETEXTO DE DEFENDER LA SOCIEDAD, PORQUE EL 

HOMBRE NO HA SIDO HECHO PARA SERVIR AL ESTADO~ SINO EL ESTADO 

(28) cfr. Jcorge Jellinek 
op. cit. Pag. 25 
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PARA SERVIR AL HOMBRE." (29) CON BASE EN ESTO.,. LOS DERECHOS -

ESPECIALES DE LIBERTAD.,. ADEMÁS DEL DERECHO A LA VIDA, SE PRs

SENTAN COMO LOS MÁS IMPORTANTES DE LAS DECLARACIONES, A CONSs 

CUENCIA DE SU SOLEMNIDAD Y POR SU VALOR JURJDICO QUE LOS Sl -

TÚA EN LA CUMBRE DE LA JERARQUJA NORMATIVA. (30) PORQUE EXAb 

TAN LA DIGNIDAD DEL HOMBRE COMO "UN SER QUE TIENE FINES PRQ -

PIOS SUYOS QUE CUMPLIR POR sf MISMO .. " (~l) PERMITI~NDOLE Ds -

SENVOLVERSE A TRAV!óS DE LA ELECCIÓN AUTÓNOMA DE LOS MEDIOS 

QUE CONSIDERE IDÓNEOS EN COEXISTENCIA CON LAS LIBERTADES DE -

LOS DEMÁS.,. YA SEAN. EN FORMA INDIVIDUAL O COLECTIVA. 

Es GENERALIZADA LA OPINIÓN DE LOS TRATADISTAS EL CONSID.5. 

RAR A LAS LIBERTADES DE LA COMUNICACI6r~ (PEtlSAMIEtlTO.,. CO.tl. 

CIENCIA.,. OPIN16N ... EXPRESIÓN.,. PRENSA E INFORMACIÓN) "COMO LA -

MAHIFESTACI6N MÁS IMPORTANTE Y LA MÁS ALTA DE LA LIBERTAD".,. -

(32) PUES PARA QUE PUEDAN REALIZARSE LOS FINES HUMANOS Y 

TRASCIENDAN SOCIALMENTE REQUIEREN DE SER COMUNICADOS A LOS DE 

MAS, 

(29) Jorge Ivan HUbner Ga11o 
op. cit. Pag. 9 

(30) cfr. Jean Morange 
Las Libertades Públicas. Mé~ico, Breviarios No. 308, Fon 
do de Cultura Econ6mica, primera edición 1~81, traduccion 
de Juan José Utrilla, Pag. 15 

(31) Luis Recaséns Siches 
op. cit. Pag. 548 

(32) Idem. Pag. 563 
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A CONTINUACIÓN SERÁN EXPUESTOS ALGUNOS DE LOS ANTECEDElt 

TES HISTÓRICOS MÁS SIGNIFICATIVOS QUE HAN HECHO POSIBLE EL 

RECONOCIMIENTO JURfDICO DE LAS LIBERTADES DE LA COMUNICA 

CIÓN. 

2.1.1. DE LAS SOCIEDADES PRIMITIVAS A NUESTROS DIAS. 

LAS PRIMERAS SOCIEDADES. 

EN LAS SOCIEDADES ARCAICASJ LA COMUNICACIÓN SE EFECTUb -

BA DE MANERA AUTORITARIA: EL LfDER O JEFE QUl~N POR LO GEN~ 

RAL ERA EL MÁS FUERTEJ IMPONIA SU VOLUNTAD CON EL USO DE LA 

VIOLENCIA O EN EL CASO DE QUE FUESE EL DECANOJ LA COMUNICA -

CIÓN TAMBl~N ERA UNILATERAL POR EL RESPETO Y VENERACIÓN DE -

QUE •ESTABA INVESTIDO POR SER EL PORTAVOZ DE LA VOLUNTAD DE -

LOS DIOSES QUE DIRIGfAN LOS DESTINOS DE LA COMUNIDAD; SIN 

QUE HUBIESE CONSECUENTEMENTE POSIBILIDAD ALGUNA DE DlÁLOGO -

POR EL DESCONOCIMlENTO DE PRERROGATlVAS PARA PARTICIPAR EN -

LAS DECISIONES POLfTICAS QUE SE ENCUENTRAN EN SU FASE EMBRIQ 

NARIAJ AL NO EXISTlR UNA RELACIÓN DEFINlDA ENTRE GOBERNANTES 

Y GOBERNADOS. 
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LAS SOCIEDADES CLASICAS. 

EN LA GRECIA ATENIENSE LA COMUNICACIÓN POLfTICA COBRA 

GRAN RELEVANCIA EN RAZÓN DE QUE LOS HABITANTES DE LA POLIS -

CONSIDERADOS COMO LIBRES (33)J SE REUNfAN EN EL AGORA PARA 

DISCUTIR EN ASAMBLEA POPULAR LOS ASUNTOS POLITICOS, HACIENDO 

USO DE LA VOZJ AQUELLOS QUE DESEABAN EX PROFESO EMITIR SU 

OPINIÓN, DE ESTA MANERA EL DOMINIO DEL ARTE DE LA ORATORIA -

TUVO UN CARÁCTER PRÁCTICO Y SU ENSEÑANZA ERA IMPARTIDA POR -

LOS SOFISTAS "A FIN DE QUE LOS EDUCANDOS PUDIERAN INTERVENIR 

VENTAJOSAMENTE EN LA ASAMBLEA Y ANTE LOS TRIBUNALES DEL PU~

BLO," (34) No FUt SINO HASTA DESPUtS DEL SIGLO VIII A. J.C.; 
CUANDO SE EMPEZARON A CONSERVAR LAS CRÓNICAS POR ESCRITOJ LL 

BERANDO A LA MEMORIA DE RECORDAR Y TRANSMITIR LOS ACONTECL -

MIENTOS HISTÓRICOS POR LA Vf A ORAL Y PERMITIR LA CONFRONTA -

_CIÓN MÁS FÁCIL DE LAS IDEAS, CON LA INVENCIÓN DE LA ESCRIT~ 

RAJ ENCONTRAMOS ASfJ UNA NUEVA FORMA DE COMUNICACIÓN Y UN -

(33) 

(34) 

"Recordemos a este respecto que seguían existiendo en 
Atenas los esclavos y los extranjeros que carecían en
lo absoluto de derechos políticos." 
Francisco Porrúa Pérez. 
Teoría del Estado, México, Editorial Porr6a S.A., ter 
cera Edición. Pag. 42 -

Alfred Verdross 
La Filosofía del Derecho en el Mundo Occidental, Néxi 
co Instituto de Investigaciones Pilos6ficas, UNAM, se 
gunda edici6n 1983, Traducci6n de Mario de la Cueva, 7 
Pag. 33 
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APOYO PARA LA COMUNICACIÓN ORAL, 

LA COMUNIDAD POLfTICA ROMANA, HEREDERA DE LAS PRINCIPA 

LES INSTITUCIONES HELtNICAS, CONOCIÓ TAMBitN EN AMPLIA MEDIDA 

LA LIBERTAD POLfTICA DE LOS CIUDADANOS PARA PARTICIPAR EN LOS 

ASUNTOS DE GOBIERNO POR MEDIO DEL VOTO EN LOS COMICIOS PARA -

HACER LA LEY Y ELEGIR A LOS MAGISTRADOS EN LOS TIEMPOS DE LA 

REPÚBLICA, SIN EMBARGO, ESTA LIBERTAD FUt DESAPARECIENDO PRQ 

GRESIVAMENTE HASTA DEJAR DE EXISTIR EN LO ABSOLUTO EN EL IMP~ 

RIO. (35) lo QUE TRAJO CONSIGO LA MINIMIZACIÓN DE LA COMUNICA 

CIÓN POLITICA, 

EL CRISTIANISMO 

CON EL ADVENIMIENTO DEL CRISTIANISMO SE REVOLUCIONA LA 

CONCEPCIÓN ANTIGUA DEL HOMBRE COMO TITULAR DE DERECHOS Civi -

l.ESYPOLfTICOS POR EL HECHO DE SER CIUDADANO. AL EXALTAR LA 

(35) cfr. André Haurior 
Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, Barce 
lona Colecci6n Demos Editorial Ariel, 1971, traducci6n-
de José Antonio González Casanova, Pag. 53 
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LOS HOMBRES AL SER HIJOS DE DIOS Y CUYO FIN EXISTENCIAL ES LA 

VIDA ETERNA QUE TRANSCIENDE AL ESTADO, SUS LEYES Y COSTUMBRES, 

LA COMUNICACIÓN POLfTICA DURANTE LA EDAD MEDIA SE MANl -

FESTÓ CASI EXCLUSIVAMENTE EN EL PENSAMIENTO POLITICO DE LOS -

CLÉRIGOS, EN CUYOS ESCRITOS SE DISERTABA EL PROBLEMA DE LA.

COMPETENCIA ENTRE LA COMUNIDAD ESPIRITUAL Y LA ~OMUNIDAD POLl 

TICA. Efl VIRTUD DE· QUE LA IGLESIA CATÓLICA ES UNIVERSAL Y POR 

ENDE SUPERIOR A TODOS LOS CUERPOS POLfTICOS TEMPORALES. 

POR LO QUE SE REFIERE A LA COMUNICACIÓN POLfTJCA LAICA,

ÉSTA FUÉ SEVERAMENTE SANCIONADA Y COMBATIDA POR LAS AUTORIDA

DES ECLESIASTICAS A TRAVÉS DE LA CENSURA, EN RAZÓN DE QUE LAS 

blBERTADES DE PENSAMIENTO, CONCIENCIA Y EXPRESIÓN SE ENCONTRA 

SAN ENTREMEZCLADAS, POR LO QUE TODO AQUEL QUE OSARA ESPECULAR 

DISCORDE O CONTRARIAMENTE A LA FE CATÓLICA ERA ACUSADO DE 

APÓSTATA. EN EL SIGLO XII, LA HEREJIA SE HABfA CONVERTIDO EN 

UNA SERIA AMENAZA PARA LA IGLESIA CATÓLICA Y PARA LO CUAL SE 

DESARROLLÓ LA INQUISICIÓN COMO UN INSTRUMENTO EFICAZ PARA HA 
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CER FRENTE A ESTE PROBLEMA. (36) LA CUAL ENTRE SUS MÚLTIPLES 

FUNCIONES TENIA LA DE CENSURAR TODO TIPO DE ESCRITOS Y PUBL.!. 

CACIONES. "EN EL AÑO DE 1501 EL PAPA ALEJANDRO VI EXPIDIÓ, -

EN ROMA, UNA BULA CONTRA LO IMPRESO SIN AUTORIZACIÓN, Y EN -

1572 SE DICTARON BULAS PROHIBIENDO LA REDACCIÓN Y PUBLICA 

CIÓN DE NOTICIAS, EL COMPLEMENTO DE LA CENSURA FUE EL FAMOSO 

"INDICE ROMANO DE LIBROS PROHIBIDOS" EN DONDE SE HA PROSCR.!.

TO LA LECTURA DE ALGUNAS DE LAS OBRAS MÁS GRANDIOSAS DEL PEN 

SAMIENTO." (37) 

LA EPOCA PIODERNA. 

SIN DUDA ALGUNA, LA INVENCIÓN DE LA IMPRENTA CON TIPOS -

MóVILES DE METAL EN EUROPA POR JOHANN GUTEMBERG EN EL ANO DE 

(36) cfr. A. S. Turbeville 
La Inquisici6n Española, H6xico, Brevarios No. 2 Fondo -
de Cultura Econ6mica, sexta reimprcsi6n 1973, traducci6n 
de Javier Malag6n y Helena Pereña, Pag. 7 

(37) Luis Castaño 
Régimen Legal de la Prensa en México, Editorial Porr6a · 
S.A., 1962, segunda edici6n, Pags. 4·5 
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1436 (38) CONSTITUYE UNO DE LOS ACONTECIMIENTOS TECNOL0GIOS -

QUE HAN CAMBIADO LA MENTALIDAD HUMANA, "COMENZARON A POPULAR!_ 

ZARSE OBRAS DE ARTE QUE NO ERAN ÚNICASJ NI APROXIMADAMENTE CQ 

MO SUS ORIGINALESJ COMO PUDIERAN SERLO LAS COPIAS DIBUJADAS A 

MANOJ SINO CASI TAN IDtNTICAS QUE PARA LOS FINES COMUNESJ NO 

HABfA DIFERENCIA. MUCHAS PERSONAS PODIAN POSEER EL MISMO DIB~ 

JO. ESE FUE UN GRAN CAMBIOJ PERO TAMBitN HUBO OTROS, AL VER -

CONSTANTEMENTE GRABADOS EN MADERA Y EN OTROS MATERIALESJ LA -

GENTE ADQUIRIÓ UNA NUEVA CAPACIDAD O HÁBITO DE YERJ NO EN CQ 

LORJ SINO EN BLANCO Y NEGROJ QUE EN CIERTA MANERA ENRIQUECIÓ 

Y DE OTRA EMPOBRECIÓ SU MODO DE VER. EL MUNDO DE LA VISIÓN Y 

DE LA IMAGINACIÓN SE ALTERÓ,,. A PESAR DE ESTOS CAMBIOS EN 

LAS ARTES VISUALESJ Y TAMBltN A PARTIR DE ELLASJ SE EFECTUA -

RON CAMBIOS TODAVf A MAYORES Y MÁS FRECUENTES EN LA NATURALEZA 

DE LA LECTURA Y DE LA ESCRITURAJ ASI COMO EN EL USO DE AMBOS

EN LA VIDAJ CAMBIOS MÁS.FECUNDOSJ PORQUE AFECTABAN A TODA CLA 

SE DE HOMBRES Y MUJERES EN CASI EN CUANTO HACfAN O PENSABAN." 

(39) 

(38) Ya en el siglo VI en China se utilizaba algo similar cono 
cido como Xilografía, consistente en la impresión por rn~ 
dio de bloques de madera tallada. 

(39) George Clark 
La Europa Moderna, México, Breviarios No. 169 Fondo de 
Cultura Econ6mica, 1975, segunda reimpresi6n, traducci6n 
de Francisco González Aramburo, Pag. 53 
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EN LA IMPRENTA, LA COMUNICACIÓN POLITICA ENCONTRÓ NUEVOS 

HORIZONTES PARA DESARROLLARSE, DEBIDO A LA GRAN DEMANDA DE Ll 

BROS Y SU PRONTA PUBLICACIÓN TANTO EN EL COMERCIO ORGANIZADO

COMO CLANDESTINAMENTE POR LA CENSURA ECLESIÁSTICA Y ESTATAL -

QUE A PESAR DE TODAS SUS PRÁCTICAS FUE INCAPAZ DE FRENAR ESTA 

REVOLUCIÓN. EN ALEMANIA SURGE EL PANFLETO COMO ARMA POLlTICA, 

PUES GRACIAS A ÉL, MARTfN LUTERO PUDO LLEVAR A CABO SU MOVl

MIENTO REFORMISTA AL PUBLICAR SUS NOVENTA Y CINCO TESIS EN 

ESTE INSTRUMENTO QUE EN UNAS CUANTAS SEMANAS SE DIFUtrnló POR 

TODA EUROPA. 

EN INGLATERRA LA CENSURA FUE LLEVADA A CABO POR LAS AUTQ 

RIDADES REALES, "SIENDO LA MÁS RIGUROSA LA REINA ISABEL, 

QUIÉN MEDIANTE LA LLAMADA CÁMARA ESTRELLADA EN 1637 ORDENÓ 

QUE TODO LOS LIBROS Y TODOS LOS IMPRESOS DE CUALQUIER CLASE, 

FUERAN SOMETIDOS A PREVIA CENSURA, CON EL OBJETO DE INSCRl -

BIRSE EN UN REGISTRO ESPECIAL Y DARLES A LOS QUE JUZGAREN 

CONVENIENTES, LICENCIA DE PUBLICARSE, SO PENA DE APLICAR GR~

VfSIMOS CASTIGOS A LOS TRANSGRESORES DE DICHA ORDENANZA. ESTA 

SITUACIÓN DURÓ HASTA QUE EL PARLAMENTO LARGO, DISOLVIÓ LA CA 
MARA ESTRELLADA, CONCEDIENDO UNA EFIMERA LIBERTAD DE IMPRENTA 

AL PUEBLO INGLÉS YA QUE POCO DESPUÉS, EL 14 DE JUNIO DE 1643-

DICTÓ UNA NUEVA ORDENANZA QUE RESTABLECfA LA CENSURA, NO PER 
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MITIENDO QUE SE IMPRIMIERE NADA SIN APROBACIÓN O LICENCIA, 

ORDENANDO LA DESTRUCCIÓN DE LAS PRENSAS NO AUTORIZADAS, LA 

CONFISCACIÓN DE LOS LIBROS PUBLICADOS SIN LICENCIA Y LA 

APREHENS 1 ÓN DE ESCRITORES E 1 MPRESORES DE LIBROS NO AUTOR 1 ZA 

DOS," (40) EN 1662 EL PARLAMENTO DICTÓ EL "lICENSING ACT" QUE 

APOYADA POR LOS JUECES "HICIERON VÁLIDA UNA COSTUMBRE ANTIGUA 

QUE IMPONIA QUE EL DERECHO DE PUBLICAR ASUNTOS POLITICOS ERA

CUESTIÓN ESCLUSIVA DEL MONARCA." (41) ESTA ACTITUD SE DEBIÓ -

A LA ~GITACIÓN POLfTICA GENERAL DE AQUELLOS AÑOS EN CONTRA 

DEL ABSOLUTISMO QUE CULMINÓ POCO DESPUtS CON LA PROCLAMACIÓN 

DE DOS DECLARACIONES, EN LAS CUALES SE CONFIRMAN ANTIGUOS D~ 

RECHOS Y LIBERTADES DEL PUEBLO POR PARTE DEL REY: EL "HABEAS 

CORPUS" DE 1679 Y EL "BILL OF RIGHTS" DE 1689; ESTABLECltNDQ

SE EN ESTA ÜLTIMA QUE LA LIBERTAD DE PALABRA NO PUEDE SER 

CUESTIONADA EN NING~NA CORTE O LUGAR FUERA DEL PARLAMENTO. 

DEL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS DE INGLA. 

TERRA EN AM~RICA, FU~ EL ESTADO DE VIRGINIA EL PRIMERO EN 

(40) Luis Castafio 
op. cit. Pag. 5 

(41) Luis Castafio 
idem. Pag. 7 
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INSTAURAR EXPRESAMENTE EN LA FRACCIÓN XII DE SU "A DECLARA -

CIÓ~ OF RIGHTS DEL 12 DE JUNIO DE 1776 "Que ¿d ¿~be~:tad de 

¿d p~en4d e4 uno de ¿04 g~dnde4 b~ua~:te4 de ¿d ¿~be~:tad y -

ja.mlf.4 puede 4e~ ~ei.:t~~ng~da 4~no po~ un gob~~no de4p6.:t~co." 

LAS 13 COLONIAS UNA VEZ ERIGIDAS EN ESTADOS PARTICIPANTES 

EN LA CONVENCIÓN FEDERAL APROBÓ EL.17 DE SEPTIEMBRE DE 1787 -

EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN, EN EL CUAL SE INCLUlAN ALGUNAS -

GARANTfAS DE CARÁCTER JUDICIAL Y tlO EXPRESAMENTE LOS DERECHOS 

DEL HOMBRE, POR NO CONSIDERARLO NECESARIO, POR SER COMPETEli -

CIA DE LOS ESTADOS EL DE RECONOCERLOS EN SUS CONSTITUCIONES -

LOCALES, QUEDANDO DE ESTA MANERA ESTABLECIDO EL ANTECEDENTE -

INMEDIATO DEL PROCESO DE AFIRMACIÓN PAULATINA DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS (42) Y EN PARTICULAR DE LOS D~ 

RECHOS DE LA COMUNICACIÓN. 

(42) v. Alberto A. Natale 
Derecho Político, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1979 
Pag. 475 
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SITUACIÓN DISTINTA OCURRIÓ EN FRL\NCIA, EN DONDE LAS LL -

BERTADES DE LA COMUNICACIÓN SE RECONOCIERON DRÁSTICAMENTE 

TRAS LA REVOLUCIÓN, AL PROCLAMAR LA ASAMBLEA NACIONAL EL DfA 

4 DE AGOSTO DE 1789, LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL 

HOMBRE Y DEL CIUDADANO EN CUYOS ARTICULOS 10 Y 11 ESTABLECE: 

ARTICULO 1 O. "N.lngu~.o de.be .&elt mo.C.e.i.ct:ado poli. .su.s op.in.lonel>, 

aa:n La.& 11.c..(..ig.i.01>a1>, m.ien.t:lta.& que .(.a man.l6e.s.t:a 

c..l6-t1 de. e.e.e.a& no .tuJr.b e c..C. oJr.den c..s.tabLec..ldo p_!! 
bUc.o poli. .(.a Le.y. " 

ARTICULO 11.- "La .(.,ib1te c.omun.icac..i6n de .(.01> pc.nl>am.len.tol> y -

de La4 op~niune4 e6 unu de Lo4 md4 p~ec~o4o4 -

dc.Jr.ec.ho• deL homb11.e; a&C pue.s, .todo c..iudadano 

puede ha b.(.alt, e1>c.1t.lb.i1t c. .implt.im.llt L.lb1temen.t:e, 

&.in pc.11.ju.ic..io de que. 1te.i.po11da de Lol> abuóo.b de 
e&.ta ¿¿be11..tad en Lo• c.a&o~ de.te1tm.lnado1> pon. .(.a 

.f..ey." 
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SIN EMBARGO, EXISTE UN PARALELISMO HISTÓRICO ENTRE AMBAS 

NACIONES, POR EL llECHO DE QUE CASI SIMULTÁNEAMENTE INCLUY!; -

RON COMO PARTE DOGMÁTICA DE SUS CUERPOS CONSTITUCIONALES LOS 

DERECHOS INCLUfDOS Ell LOS TEXTOS DE sus RESPECTIVAS DECLAR6 

C 1 ONES; S 1 ENDO PR 1 ME HO LOS FRAtlCESES AL VORTAR SU ASAMBLEA -

NACIONAL LA CONSTITUCIÓN DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 1791, LA CUAL 

TIENE INCERTADA COMO PREÁMBULO LA C!LEBRE DECLARACIÓN DE D~ 

RECHOS DEL llOMBRE Y DEL CIUDADANO DE 1789, Y DEDICANDO SU C,t>, 

PfTULO PRIMERO A LA GARANTfA DE ESTOS DERECHOS. t43) Y POR 

SU PARTE LOS AMERICANOS ANTE LA NECESIDAD DE UNIFICAR CRIT~ 

RIOS PARA GARANTIZAR POR IGUAL A TODOS SUS HABITANTES EL MI§ 

MO NÚMERO DE DERECHOS, Y TERMINAR CON LA ANARQUfA EXISTErHE 

EN LAS CONSTITUCIONES LOCALES, EL CONGRESO AMERICANO, DURAN

TE SU PRIMER PERfODO DE SESIONES, RATIFT~Ó EL DfA 15 DE D! -

CIEMBRE DEL MISMO AÑO DE 1791 LAS PRIMEW\S DIEZ ENMIENDAS A 

LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE 1787, QUEDANDO REDACTADO EL ART[ 

CULO PRIMERO DE LA SIGUIENTE MANERA:"EI CO.llGRE~O NO HAl::A LEY 

ALGUNA POR LA QUE AVOPTE UNA RELIGION COMO OFICIAL VEL EST~ 

(43) cfr. Maurice llauriou . 
Pr~cis de Droit Consti~utionnc1. rci1nrirc!it6n Je 1u•l16c1 
ma edici.ón. Pa1 is, Centre National J(.. .. Ja H.cchcrchcre - 7 

Scicntifittue, 1965, Pag. 29L 
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VO O SE PROHIBA PRACTICARLA LIBREMENTE, O QUE COARTE LA LL -

BERTAV VE PALABRA O VE IMPRENTA, O EL VERECHO VEL PUEBLO P~ 

RA REUNIRSE PACIFICAMENTE O PARA PEVIR AL GOBIERNO LA REPAR~ 

C10N VE AGRAVIOS." 

SIGLOS XIX Y XX. 

Los DERECHOS DEL HOMBRE COMO PARTE INTEGRAL DE LAS CONSTL 

TUCIONES AMERICANA DE 1787 (ENMENDADA) Y FRANCESA DE 1791, SIR 

VIERON DE PROTOTIPO AL MOVIMIENTO CONSTITUCIONALISTA DEL SL -

GLO XIX EN AMtRICA Y EUROPA POR LO QUE ES COMÜN ENCONTRAR A -

LOS DERECHOS DE LA COMUNICACIÓN CONSAGRADOS COMO GARANTfAS 

CONSTITUCIONALES. 

"EN LAS PRIMERAS DtCADAS DEL SIGLO XX SE ADVIERTE UN M::>VL 

MIENTO DE DOBLE EXPANSIÓN EN EL CAMPO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

POR UNA PARTEJ CON LA TENDENCIA A AMPLIARLOS A LA ÓRBITA SOCIAL 

Y CULTURAL YJ POR OTRA PARTEJ CON EL ESFUERZO DE ALCANZAR SU 
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PROTECCIÓN EN EL CAMPO INTERNACIONAL.'' (44) COMO EJEMPLO DE -

LA PRIMERA TENEMOS A LA CONSTITUCIÓN MEXICANA DE 1917 EN AMS.

RIC~ Y LA CONSTITUCIÓN RUSA DE 1918 ~N EUROPA; Y DE LA SEGU~ 

DA TENEMOS TRES DOCUMENTOS POLITICO-JURIDICOS DE MEDIADOS DE 

SIGLO QUE CONFORMAN LA MODERNA CONCEPCIÓN DE LOS DERECHOS HUM~ 

NOS: LA DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL -

HOMBRE (BOGOTÁ, 1948); LA DECLARAC 1 ÚN UNIVERSAL DE DERECHOS -

HUMANOS (QNU, 10/DIC/1948) Y LA CONVENCIÓN EUROPEA DE SALV& 

GUARDA DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DE LAS LIBERTADES FUND& -

MENTALES CROMA, 4/NOV/1950), SIENDO DE LAS TRES LA MÁS IMPOB_

TANTE POR SU ALCANCE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS H\J 

MAflOS, DE LA QUE EXTRAEMOS SU ARTICULO DIECINUEVE: 

ARTICULO 19. - "Todo útd.<..v.i,.guo -t-lc:_ne dehe.c.Jto a. .e.a. i..<.bvi.-tad de 

op.<.n-l6n y de ezphe.a-l6n; ea-te de1¡_ec.ho ;.nci.uye -

1d'. de. no ae-.. moi.ea-tado a c.auaa de aua op.<.n.<.E._ 
nea, y e.e. de d.<.6und.<.1¡_Faa, a.<.n i..<.m.<.-ta.c..<.one.a de 

6~on~e~a4 po~ cua¿quie~ rn~diu de expne4~6n.'' 

(44) Jorge !van HUbncr Gallo 
op. cit., Png. 32 
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2.1.2. BREVE REFERENCIA HISTORICA DE LA LIBERTAD DE PENSAMIEH. 
TO EN NUESTRO PAIS. 

EPOCA PREHISPANICA. 

EL OBSCURO PASADO HISTÓRICO DE LAS CULTURAS NATURALES DE 

NUESTRO SUELO, HA IMPEDIDO DESARROLLAR INVESTIGACIONES CONCR~

TAS SOBRE _ESTE TEMA, POR LO QUE HEMOS TOMADO ALGUNAS REFEREti 

CIAS DE LA CIVILIZACIÓN AZTECA POR SER LA MÁS IMPORTANTE. 

ENTRE LOS AZTECAS LA PALABRA TUVO GRAN SIGNIFICADO EN EL ÁMBl.. 

TO POLfTICO, POR SER ATRIBUTO EXCLUSIVO DE LA CLASE DIRIGENTE, 

ASf TENEMOS QUE EL JEFE SUPREMO O EMPERADOR, LLEVABA EL TfT~

LO DE Tl.ATOANI, "EL QUE HABLA", DERIVADO DEL VERBO TLATOA, 

"HABLAR'º; VOLVEMOS A ENCONTRAR LA MISMA RAIZ EN T!:RMINOS REL8. 

-OVOS A LA PALABRA, POR EJEMPLO TLATOLLI, "LENGUAJE", Y EN -

.AQUELLOS QUE SE REFIEREN AL PODER, AL DOMINIO, COMO TLATOC8. -

YOTL, "ESTADO": LOS DOS SENTIDOS CONFLUYEN EN LA PALABRA 

TLATOCAN, QUE DESIGNA AL CONSEJO SUPREMO, LUGAR DONDE SE H8. -

BLA Y DE DONDE DIMANA LA AUTORIDAD. No ES PUES, CASUALIDAD 

QUE SE CALIFIQUE AL SOBERANO DE TLATOANI: EN EL ORIGEN DE SU 

PODER ESTÁ EL ARTE DE HABLAR, LAS PALABRAS QUE SE PRONUNCIAN-
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EN EL SENO DEL CONSEJO, LA HABILIDAD Y LA DIGNIDAD DE ESOS 

üISCURSOS POMPOSOS Y LLENOS DE IMÁGENES QUE TANTO APRECIABAN 

LOS.AZTECAS. (45) 

LA COLONIA. 

DURANTE LA DOMINACIÓtl ESPAÑOLA, LA LIBERTÁD DE COMUNI -

CACIÓN Y EN ESPECIAL LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO A TRAV~S DE -

LO IMPRESO FUE PRÁCTICAMENTE NULA EN LA NUEVA ESPAÑA. EN VIa 

TUD DE LA POLfTICA DE CENSURA SEGUIDA POR LA METRÓPOLI; GOBEa 

NADA POR UNA MONARQUfA D~SPOTA Y ABSOLUTISTA, ESTRECHAMENTE -

LIGADA Y SUSTENTADA POR LA RELIGIÓN CATÓLICA, COMO ELEMENTO -

DE UNIDAD NACIONAL Y SUS INSTITUCIONES COMO LA INQUISICIÓN, -

INSTALAPA POR LOS REYES CATÓLICOS, QUIENES POR PRAGMÁTICA DI~ 

TADA EN TOLEDO EL 8 DE JULIO DE 1502 DETERMINARON LAS AUTORI

DADES QUE DEBfAN EJERCER LA CENSURA Y LAS PENAS EN QUE INC~ 

RRÍAN LOS INFRACTORES (P~RDIDA DE LOS LIBROS QUE SE QUEMARfAN 

(45) v. Jacques Soustelle 
La Vida Cotidiana de los Az~ecas en visperas lle la con 
quista, México, Fondo de Cultura Econó~ica, 1980, cuarta 
reimpresi6n, traducción de Carlos Vil legas, Pag. 94 
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PÚBLICAMENTE, MULTAS, ETC,) (46). EN EL AÑO DE 1558 EL REY 

FELIPE ll DISPUSO POR LEY LA PENA DE MUERTE Y P~RDIDA DE TQ -

DOS SUS BIENES AL QUE IMPRIMIERA O TUVIERA RELACIÓN ALGUNA 

CON LA IMPRESIÓN DE OBRAS SIN LICENCIA -- PREVIO EXAM~N O 

APROBACIÓN --, "EN CUANTO A LA LEGISLACIÓN APLICABLE A AM~Rl. 

CA, LA C~DULA DE 1543 PROHIBfA QUE CIRCULASEN EN U>S COLONIAS 

NOVELAS Y OTRAS OBRAS DE IMAGINACIÓN; LA LEY DE 21 DE SEE 

TIEMBRE DE 1560 ESTABLECfA QUE EN LAS INDIAS OCCIDENTALES NO 

SE PERMITIERA LA IMPRESIÓN O VENTA DE LIBROS QUE TRATASEN DE 

LA PROPIAS COLONIAS, SIN PERMISO PREVIO DEL CONSEJO DE INDIAS; 

LA DE 8 DE MAYO DE 1584 ORDENABA QUE SE REVISASEN LOS VOCAB~ 

LARIOS DE LAS LENGUAS INDfGENAS Y FELIPE 11 EN 18 DE ENERO DE 

1585 INSTÓ A QUE SE EXAMINARA A LOS NAVfos SI LLEVABAN LIBROS 

PROHIBIDOS." (47) 

• (46) v. Luis Castafio 
op. cit. Pag. 18 

(47) Moisés Ochoa Campos 
Resefia Hist6rica del Periodismo Mexicano, México, Edit~ 
ria1 Porrúa S.A. 1968 primera edici6n, Pag. 31 
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EL LIBERALISMO TUVO PRONTA ACOGIDA EN ESPAÑA AL ORDENAR 

LAS CORTES DE CADIZ EN EL AÑO DE 1810 LA LIBERTAD DE IMPREN

TA Y EN 1812 AL DICTARSE LA FAMOSA CONSTITUCIÓN DE CADIZ, 

SIENDO PROMULGADA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE ESE MISMO AÑO EN LA 

NUEVA ESPAÑA, LO QUE SIRVIÓ DE COYUNTURA PARA EL NACIMIENTO 
·• 

DEL PRIMER PERIÓDICO INSURGENTE "EL DESPERTADOR AMERICANO" -

PUBLICADO POR JOAQUfN FERNÁNDEZ DE LIZARDI. ADQUIRIENDO LA -

PRENSA DESDE ESE MOMENTO, UNA FUNCIÓN IDEOLÓGICA Y COMBATIVA 

SUMAMENTE IMPORTANTE PARA EL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA, 

SIENDO EL DECRETO CONSTITUCIONAL PARA LA LIBERTAD DE LA AM~ 

RICA MEXICANA, SANCIONADO EN APATZINGAN EL 22 DE OCTUBRE DE 

1814, EL PRIMER DOCUMENTO MEXICANO EN EL QUE SE CONSIGNA Y -

RECONOCE LAS LIBERTADES DE PALABRA E IMPRENTA: 

CAPlTULO V 

Ve La ~guaLdad, 4egu4~dad, p4op~edad y L~be4~ad de Lo4 -
c.~udadano4. 

ARTICULO 37.- A n¿n9~n c.~udadano debe c.oa4~«~4e La ¿¿be4~ad 
de 4ecLam~ 4U4 de4echo4 an~e Lo4 6unc¿ona4¿o4 
de La au~o4¿dad pdbL~ca. 
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ARTICULO 39.- La ¿n4Vt.ucc¿6n, como nece4ctJt¿a a ~odo4 Lo4 c¿u 
dadano4, debe 4e~ 6avo~ec¿da po~ La 4oc¿edad -
con ~oda 4U pode~. 

ARTICULO 40.- En con4ecuenc¿a, La ¿¿be~~ad de hab¿a~. de d¿~ 
cu~~~ y de man¿6e4~a~ 4u4 op¿n¿one4 po~ med¿o 
de ¿a ¿mp~en~a. no debe p~oh¿b¿~e a n¿n9ún 
c¿udadano a meno4 que en 4u4 p~oducc¿one4 a~~ 

que eL dogma, ~u~be La ~~anqu.<...t.¿dad púbL¿ca u 
o6enda eL hono~ de ¿04 c¿udadano4. 

CAPITULO VIII 

LAMENTABLEMENTE, LA LIBERTAD DE IMPRENTA NO FUE REALMEli

TE GARANTIZADA EN SU EJERCICIO, DEBIDO A QUE NUNCA TUVO UNA 

VIGENCIA PLENA Y CONTINUA ESTA CONSTITUCION, QUEDANDO POR LO 

TANTO LA ACTIVIDAD PERIODISTICA SIN GARANTIA Y SOPORTANDO lli 

CESANTES EMBESTIDAS. 
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EL MEXICO INDEPENDIENTE. 

UNA VEZ NACIDA LA NUEVA NACIÓN HUBO DE CONFORMARSE POL[Tl_ 

CAMENTE, " DE 9RGANIZARSE CONFORME A UN PATRÓN FEDERAL, Y LOS 

PROYECTOS DE CONSTITUCJÓN Y DE LEYES ORGÁNICAS, DEFENDIDOS 

POR LA PRENSA PERIÓDICA DEL INTERIOR, MOSTRABAN LA VITALIDAD 

Y EL DESEO DE INDEPENDENCIA DE LAS DIFERENTES REGIONES·" (48) 

POR LO QUE PARA TAL EFECTO SE DICTÓ UNA ACTA CONSTITUTIVA 

~ DE FECHA 31 DE ENERO DE 1823 ~, EN CUYO ARTICULO 13 SE E~ 

PRESA LA VOLUNTAD DEL LEGISLADOR DE PROTEGER Y ARREGLAR LA L~ 

BERTAD DE IMPRENTA Y EN SU ARTICULO 31 SE LEE: "TOVO HABITA!:!_ 

TE VE LA FEVERACION TIENE LIBERTAV VE ESCRIBIR, IMPRIMIR V P~ 

BLICAR SUS lVEAS POLITICAS, SIN NECESIVAV VE LICENCIA, REVl -

SION O APROBACION ANTERIOR A LA PUBLICACION, BAJO LAS RESTRIC 

CIONES Y RESPONSABILIVAVES VE LAS LEYES." 

LA CONSTITUCIÓN DE 1824 SE REFIERE A LA LIBERTAR DE IMPRE~ 

TA EN SU ARTICULO 50. QUE DICE: 

(41:!) María del Carmen Ruf z Castaficda 
La prensa peri6dica en torno a la Constituci6n de 1875, -
~Jbxico, Imprenta Universitaria UNAM, 1959 primera c~lici6n 
Pag. 14 
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La& 6ac.u¿;tade6 de~ Cong.!Le&o han ••• 130. p.!Lo:tege.IL y a.1L.1Le
g.ea11. .ta .l..i.be.IL.:tad po.l..C.z.i.c.a. de .i.mp.1Len.:ta. d~ modo que. jamrf.6 
he pueda 6U6pe.nde1t 6u eje1tc..i.c.i.o y mue.ha menoh abo.l..i..IL&e -
en n.<.nguno de .l.06 e6:ta.do6 o Ze.lr.JL.i.:toúo6 de. .la. Fede.1tac..i.6n. 

ARTICULO 161.- Son ob.l..i.ga.c..i.ane6 de..l. e&:tado: ••• Cua.JL:to. P1t~

.:tege.1L a. 6U6 lta.b.i:tan:te.6 en e..l. u6o de .ea. .e.<.be.~ 

.:tad que :t.ie11e11 de. e6c.1r..<.b.i.1r., ..imp1t.i.m..i1t y pub.l.!:_
c.a.IL 6u6 ..idea.6 po.l..U:.i.c.a&. S.i.n nec.c.&.i.da.d de ¿¿ 

cena~a, ~ev¿4¿6n o ap~obac¿6n an~e~¿o~ a ea -
pub.l..i.c.a.c..i.6n, c.u.i.dando &.i.emplr.e de que. ob6e1tve.n 
.l.a6 .l.eyea ge.ne~a.l.ea de .la ma~e.1r..ia.. 

FINAUIENTE EN EL ARTICULO 171, SE INSISTE EN LA NECESL -
DAD DEL MANTENIMIENTO DE LA LIBERTAD DE IMPRENTA DÁNDOLE UNA 
IMPORTANCIA VERDADERAMENTE EXTRAORDINARIA AL DECLARAR: 

(4~) 

Jamrf.~ 6e pod1r.4.n .1Le.601r.ma..1L .l.06 a.1r.:t.C.c.u.l.06 de e6:ta. Con6:t.i..:t~ -
c.i.6n y de..l. a.c.:ta. c.on6.:t.i..:tu:t.i.va que. e.a.:tab.l.e.c.ett .la .e.<.be1t.:ta.d 
e. .i.nde.pendenc..ia. de. .ea. Na.c..i.6n Mex.i.c.a.na, hu 1te.t..i.g.i.6n hu 60!!:_ 
ma. de. gob.i.eff.no, .l..i.be1r.za.d de .i.mp11.e.n.:ta. y d.i.v.i.6.i.6n de. .eo6 p~ 
de1te~ 6up1r.emo6 de. .la. 6e.de.1Lac..i.6n y de. .t.06 E6:tado6. 149) 

v. Luis Castaño 
La Libertad de Pensamiento y de Imprenta, ~f6xico, UNAM, 
Coordinaci6n de Humanidades, 1967 pri1nera cdici6n, 
Pags. 26-27 " 
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LAS PRIMERAS D~CADAS DE VIDA INDEPENDIENTE FUERON LA ~~ 

CHA INCESANTE ENTRE LAS DIVERSAS FACCIONES QUE DESEABAN GQ 

BERNAR AL PA[S, UNAS DEFENDIENDO EL SISTEMA FEDERAL CON EL 

QUE SE CONFORMÓ ORIGINARIAMENTE Y LAS OTRAS APOYANDO SIST~ 

MAS IMPERIALISTAS Y CENTRALES, POR LO OUE LA PRENS; PERIÓD1 

CA SE CONVIRTIÓ FUNDAMENTALMENTE EN MEDIO DE DIFUSIÓN DE 

LAS DIVERSAS IDEOLOG!AS.SURGIEROH INFINIDAD DE PERIÓDICOS -

EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, GRANDES Y PEQUEÑOS, DE VAN 

GUARDIA Y CONSERVADORES PERO CASI TODOS DE EFfMERA EXISTEtl 

CIA POR LA SITUACIÓN POLITICA DEL PA!S. 

EN LO QUE SE REFIERE A LOS GOBIERNOS CENTRALISTAS, LAS 

SIETE LEYES CONSTITUCIONALES DE 1836 Y LAS BASES ÜRGÁNICAS

DE 1843 INCLUYERON EN SUS TEXTOS EL DERECHO DE LIBERTAD DE 

PENSAMIENTO POR MEDIO DE LO IMPRESO, QUEDANDO EN LETRA MUER 

TA POR LA SEVERA CENSURA QUE PADECIÓ, LLEGANDO A SU MÁXIMO

GRADO CON LA LLAMADA LEY LARES DE FECHA 25 DE ABRIL DE 1853 

EN LA QUE SE IMPLANTÓ LA CAUCIÓN "COARTANDO LA LIBERTAD DE 

IMPRENTA DE TAL MANERA, QUE EN SU ARTfCULO 2o. SE OBLI~O A 

LOS IMPRESORES A MATRICULARSE cN LAS OFICINAS DEL GOBIERNO, 

BAJO PENA DE CUANTIOSAS MULTAS Y A ENTREGAR A LA AUTORIDAD-
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POL[TICA DE LA LOCALIDAD ANTES DE SU PUBLICACIÓN, UN E..JEMPLAR 

DE CUALQUIER IMPRESO FIRMADO POR EL AUTOR O EDITOR Y EL 

IMPRESOR." (SO) 

RESCATADO EL MANDO DEL GOB 1 ERNO DE LAS MANOS CENTRAL!~ -

TAS, LOS LIBERALES, FIELES PARTIDARIOS DEL RtGIMEN FEDERAL -

REIMPLANTARON LA CONSTITUCIÓN DE 1824 CON ALGUNAS ADICIONES 

Y MODIFICACIONES IMPORTANTES, A FIN DE ADAPTARLA A LA REALl. 

DAD NACIONAL DE MEDIADOS DE SIGLO, (ACTA CONSTITUTIVA Y DE -

REFORMAS DE 1847) Y QUE EN MATERIA DE PRENSA GARANTIZÓ SU Ll. 

BERTAD AL ESTABLECER QUE: 

ARTICULO 26. - "N.i.nguna. .ley pod/f..f. ex.i.g.i./f. a. .to& .i.mp/f.e&o/f.e& 
6.i.anza. p/f.ev.i.a pa./f.a. e.e. .t.i.b/f.e ejec.i.c.i.o de &u a./f. 
.t:e n.i. ha.ce/f..f.e& /f.e&pon&a.b.te& de .to& .i.mp/f.e&o& -
que pub.t.i.quen, &.i.emp/f.e que a.&egu/f.en en .ta. 60~ 
ma. .tega..t .ta /f.e&pon&ab.i..t.i.da.d de.t ed.i..t:o/f.. En .t:E_ 

do ca.&o, excep.t:o de .ta d.i.6ama.c.i.6n, .to& de.t~ -
.t:o& de .i.mp/f.en.t:a. &e/f.,f_n juzga.do& po/f. juece& de 
hecho y ca.&.t:.i.ga.do& &6.to con pena. pecun.i.a./f..i.a o 
de 1tec..lu.6.l6n." 

(SOJ Luis Castafio 
El Régimen.Legal de la Prensa en México 
op. cit. Pag. 28 
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LA CONSTITUCIÓN REFORMADA DE 1824 NO FUE LA SOLUCIÓN A -

LA CONVULSIONADA SOCIEDAD DE AQUELLOS DfAS A PESAR DE QUE 

"GRANDES PASOS SE HABfAN DADO EN CUANTO A LA ORGANIZACIÓN PQ 

LfTICA DE LA NACIÓN, CON ANTERIORIDAD A 1857. EN LAS cmlST!. 

TUCIONES FEDERALISTAS QUE NOS RIGIERON, PERO LA EXPERIENCIA

HABfA MOSTRADO LO PERJUDICIAL DE LAS REFORMAS PARCIALES. 

ESAS CONSTITUCIONES SIENDO MUY AVANZADAS, HABfAN DEJADO INTQ 

CADAS INNÚMERAS INSTITUCIONES DERIVADAS DEL REGIMEN COLONIAL 

QUE ERAN UN LASTRE PARA EL PROGRESO DE MEXICO, PERO EN 1856, 

Al REUNIRSE UNO DE LOS GRUPOS POLfTICOS MÁS BRILLANTES DE TQ 

DA NUESTRA HISTORIA, POR SU SINCERIDAD, SU ACENTRADO PATRIQ

TISMO, SU VALENTfA, SU INTELIGENCIA Y SU CULTURA, EN EL MEMQ 

RABLE CONGRESO DE DICHO AÑO, SE LOGRÓ IMPLANTAR DIFINITIVB -

MENTE EN LA NACIÓN, UNA CONSTITUCIÓN QUE CONTENTA EN TODA SU 

INTEGRIDAD, LOS PRINCIPALES QUE POD[AN CONSIDERARSE COMO LOS 

MEJORES DE ~QUEL TIEMPO: LOS DEL FEDERALISMO Y DE LA DEMOCR8 

c;4 BASADOS EN EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS INDIVIDUA -

LES Y COLOCADOS EN UN CATÁLOGO PERFECTAMENTE DEFINIDO, PREC!. 

SAMENTE EN SU ARTICULADO INICIAL." (51) 

(51) Luis Castaño 
Tdem. Pag. 30 
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PRODUCTO DE ESE ESFUERZO DE RENOVACIÓN FUERON LA LIBER 

TAD DE PENSAMIENTO, VINCULADA ESTRECHAMENTE A LA LIBERTAD DE 

CULTO; Y DE LA LIBERTAD DE IMPRENTA, GRACIAS A LA CERTERA Y -

SABIA CONCEPCIÓN QUE DE ELLA TENfAN HOMBRES COMO IGNACIO RAMl 

REZ, FELIX ROMERO, PONCIANO ARRIAGA, JosE MAR[A MATA y rRAH -

CISCO ZARCO, QUIEN EN LA SESIÓN DEL DIA MARTES 28 DE JULIO DE 

1856 EXPRESO: "CONSIDERAMOS LA LIBERTAD DE IMPRENTA BAJO SU -

VERDADERO PUNTO DE VISTA, COMO ELEMENTO DE CIVILIZACIÓN Y DE 

PROGRESO, Y EL DERECHO DE ESCR IB 1 R COMO LA PR 1 MERA DE LAS Ll. 

BERTADES, SIN LO ~UE SON MENTIRA LA LIBERTAD POL[TICA Y CL
VIL." (52) 

PARA EVITAR POSIBLES ABUSOS EN EL EJERCICIO DE LA LIBER -

TAD DE -IMPRENTA, EL CONSTITUYENTE DEL 56-57 SUSTITUYÓ LOS TRI. 

BUNALES FEDERALES POR LOS JURADOS POPULARES, PARA RESOLVER 

LAS CONTROVERSIAS QUE SE PUDIERAN SUSCITAR, LOS CUALES, SEGÚN 

LA OPINIÓN D.E DON FELIX ROMERO "NO HABRAN DE SER DEMASIADO 

SEVEROS." (53) 

(52) Francisco Zarco 
Cr6nica del Congreso Extraordinario Constituyente (1856-
1857) El Colegio de M&xico, rcimpresibn 1979 Pag. 312 

(53) Francisco Zarco 
op. cit. Pag. 317 



48 

LA REDACCION DE LOS ARTICULOS 60. Y 70, QUE CONTEMP~AN -

LAS LIBERTADES DE PENSAMIENTO E IMPRENTA QUEDÓ DE LA SIGUIE~ 

TE MANERA: 

ARTICULO 60.- "La manL6ea.tacL6n de Lah Ldeaa no puede ae.11. 
obje.to de nLnguna LnquLaLcL6n judLcLa¿ o adm~ 
nLa.t.11.a~va, aLno en e¿ caao de que a.taque a -
La mo.11.aL, Loh de.11.echoh de .te.Jt.ce.11.0, p.11.ovoque,
aLgún c.11.~men 6 deLL.to, 6 pe.11..tu.11.be eL 011.den p~ 
bL-i.c.o. " 

ARTICULO 7o.- "E.!. LnvLoLab¿e ¿a ¿Lbe.11..tad de eacubL.11. y p~ -
bLLc~ eacu.toa aob.11.e cuaLquLe.11.a ma.teua. NL!!. 
guna .t.ey o au.to.11.Ldad puede ea.tabLece.11. La pi!.~ 

vLa cenau.11.a, nL exLgL.11. 6Lanza 4 Loa au.to.11.eh o 
Lmp.11.eao.11.ea, nL coa.11..ta.11. ¿a LLbe.11..tad de Lmp.11.e!!_ 
.ta, que no .tLene m4a L~mL.tea que eL 11.eape.to 4 
La vLda puvada, ~ La mo.11.aL y 4 La paz púb¿~
ca. Loa deLL.toh de Lmp.11.in.ta ae.11.dn juzgadoa 
po.11. un ju.11.ado que ca¿L6Lque eL hecho y po.11. 
o.t.11.0 que apLLque La ¿ey y dehLgne ¿a pena." 

EN EL AÑO DE 1883 EL INSIGNE JURISTA DON IGNACIO ~. V8 -

Li..ARTA, INFLUYÓ SOBRE EL CONGRESO PARA QUE REFORMARA EL CIT~ 

DO ARTICULO 7o., ARGUMENTANDO QUE LOS PERIODISTAS NO UEBIAN 
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GOZAR DE PRIVILEGIO O FUERO ALGUN01 SUSTITUYENDO LOS JURADOS 

POPULARES POR LOS TRIBUNALES COMPETENTES P~RA CONOCER ACERCA 

DE LOS DELITOS O INFRACLIONES COMETIDOS POR LA PRENSA QUEDA~ 

DO LA ÚLTIMA PARTE DE ~STE1 DE LA SIGUIENTE FORMA: 

"Lo4 de..t.i..-t.04 que. ~e. come_t:an po,, me.d-<-o de .ta -<-mpllen.:ta 

4e.IL4n juzgado4 Pº" .f.04 t:JLLbuna.te.4 compet:ent:e4 de. .ta 

Fe.de.1Lac¿6n o Pº"- .f.04 de. .f.04 E4.:tado4, .to4 de~ p¿4.;t1L~ 

.:to Fede.JLal- y Te1L1LLt:o1L¿o de. oaja Ca.t.inoJtn¿a, <.01160~ 

me. a 4u .te.gL4 t-ac¿6n pe.na.e.. " 

POR DESGRACIA1 ESTA REFORMA SE UTILIZÓ DE MANERA ARBITRA 

RIA PARA REPRIMIR LA ACTIVIDAD PERIODfSTICA POR PARTE DE LOS 

JUECES LACAYOS DE LOS GOBIERNOS DICTATORIALES DE PORFIRIO 

DIAZ. º"DESDE ENTONCES EL PERIODISTA HA SIDO ULTRAJAD0 1 INFA 

MAD01 ESCARNECID01 MALTRATADO Y ASESINADO; DESDE ENTONCES EL 

PERIODISTA HA TENIDO QUE SUFRIR LA VENGANZA DE LOS TIRANOS -

Y DESDE ENTONCES EL PERIODISTA HA VISTO PASAR LA VIDA EN ME 

DIO DE FUERTES QUEBRANTOS Y ENTRE TRISTES PRESENTIMIENTOS.,, 

LOS JUECES1 QUE SIEMPRE HAN QUERIDO ESTAR PERFECTAMENTE CON 

LOS TIRANOS1 PORQUE DE ELLOS HAN DEPENDIDO, HAN HECHO 

APREHENDER A LOS PERIODISTAS, LA MAVORfA DE LAS vECES, SIN -
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QUE EL PERIODISTA SEPA SIQUIERA PORQUt SE LE RECLUYE EN LA -

PRISIÓN, LAS DECLARACIONES HAN SIDO GRANDES, HAN SIDO INME~ 

SAS FARSAS, Y HAN SIDO SENTENCIADOS DE LA MANERA MÁS IN.JUSTA 

RECLU[DOS EN MAZMORRAS, ENVIADOS A ULÜA, Y OTRAS VECES SE 

LES HA HECHO DESAPARECER. DIGO ESTO, SEÑORES DIPUTADOS, POR 

QUE YO HE SIDO UNO DE LOS QUE HAN TENIDO QUE SUFRIR EL INME~ 

SO PESO DE LA ARBITRARIEDAD." (54) 

EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE 1910 CONCRETÓ SUS PRINCl. 

PIOS FUNDAMENTALES EN LA CONSTITUCIÓN VIGENTE DE 1917, Y DE

ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRA EL GARANTIZAR EL EJERCICIO DE 

LAS LIBERTADES DE PENSAMIENTO E IMPRENTA, INCERTADAS EN LOS 

ARTICULOS 60. Y 70,, CUYA REDACCIÓN FUt INSPIRADA EN LOS MI~ 

MOS A~T[CULOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1857, CON LAS ÚNICAS V8 

RIANTES EN LA PARTE FINAL DEL ART[CULO 70. DEL .JURADO POPU -

LAR Y LA ADICIÓN PROPUESTA POR EL C. DIPUTADO HERIBERTO JARA: 

(54) Discurso pronunciado por el c. DiputaJo constituyente -
Rafael Martinez, el día mi6rcoles 20 de diciembre Je 
1916. Diario de los Debates del Congreso Constituyente 
de 1916·1917 Ediciones <le la Comisi6n Nacional para la 
Cclebraci6n del sesquicentenario de la proclumaci6n de
la Independencia ~acional y del cincuentenario Je la R~ 
voluci6n Mexicana, M6xlco 1960, Pag. 813 Tomo I 
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ARTICULO 60. - "La ma.n.i.6e.4za.c.i6n de. .t.a.4 .ide.a.4 no 4e.11.a: obje.~o 

de. n.ingu1ta. .inqu.i.4.ic.i6n jud.ic.ia..t. o a.dm.in.i-l>ZJt~ 

.t.i.~a., .&.i.uo en e.L. c.a.60 de a.taque a .f.a. mo1ta.L,. -

.t.0-1> de.11.e.cho-1> de. Ze.llce.11.0, pllovoque. a..t.ga:11 de..t.:!:_ 
zo o pe.~u11.be. e..t. 011.de.n pt!b.t..i.co." 

ARTICULO 7o. - "E4 .inv.i.o.t.a.ble. .ta. .t..i.be.11.~a.d de. e.-1>c11..ib.i11. y pub.t.:f 
edil e.-1>c11..izo-1> -1>ob11.e. cua.lqu.ie.11. ma.ze.11..ia.. N.i11guna. 
.te.y n.i a.u~o11..ida.d puede. e.-1>~ab.t.e.ce.11. .ta. p11.e.v.ia. -
ce.n.&ulta n..C:. e.~.i..g..i.Jt 6.ianza a .f..oh au..toJt.e..6 o .i..mplt~ 

-1>011.e.6 n.i coa.11.~a.11. la l.ibe.Jt~a.d de. .implle.n~a.. que. 
no ~.le.ne md6 .t.~m.i~e.-1> que. e..t. 11.e-1>pe.zo a .ta v.ida. 
pll.i.va.da., a la. molla..t. y a. .ta paz púb.t..ica.. En 
n.i.ng ún e.a..& o po d.1t.6.. .6 e e.u e..&..tJt.aJt.& e. .t..a. .lmplt.en..ta. e~ 

mo .i11-1>z11.ume.11zo de..t. de..t..izo. 

La.-1> .te.ye.a 011.gdn.i.ca.a d.icza.11.dn cua.nza.-1> d.iapo-1>:!:_
c...i.one..& .6 e.a.11 nece.&a.J't...ia..& pa.1t.a e.v..i...ta.1t. que ~o p1t.e 

ze.x~o de .t.a.6 de.nunc.ia.a poll de..t..i~o6 de p11.e.n6a., 
4e.a.n e.nca.11.ce..t.a.do-1> e.0-1> e.xpe.nde.do11.e-1> "pa.pe..t.~ 

11.oa ", o pe.11.a.11..ioa y de.md-1> e.mp.t.e.a.doa de.t. e.-1>~a.bl.~ 

c.im.ie.nzo donde. ha.ya 6a..t..ido e.e e.-1>c11..izo de.nu~ -
c.l.a.do.. a. meno.& que .6 e de.mue..6.t.ll.e. p1t.e.v.i.ame.n.te. -

.ta 11.e.-1>pon-1>a.b.il..ida.d de. a.qu«.t.l.0-1>." 

POR LO QUE SE REFIERE A LA RESTITUCIÓN DEL JURADO POPU -

LAR~ ~STE FU~ EXCLUf DO DE LA REDACCIÓN DEL ART[CULO A COMEli 
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TARIO DESPU~S DE EXTENSOS Y ACALORADOS DEBATES POR CONSID~ -

RAR LA ASAMBLEA - ACORDE CON EL PENSAMIENTO DE VALLARTA -

QUE SE ESTABLECfA UN PRIVILEGIO EN FAVOR DE LOS PERIODISTAS. 

SIN EMBARGO ESTA IDEA DE PRESERVAR LA INSTITUCIÓN DEL JURADO 

POPULAR COMO EL TRIBUNAL COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS DELL 

TOS COMETIDOS POR MEDIO DE LA PRENSA, FU~ PROPUESTA EN LA 

FRACCIÓN VI DEL ARTfCULO 2o. POR LA COMISIÓN ENCARGADA DE 

ELABORAR EL DICTAMEN DE ESE ARTICULO EXPONIENDO LOS SIGUIEH

TES ARGUMENTOS: 

"ESTA HONORABLE ASAMBLEA DESECHÓ LA ADICIÓN QUE PROPUSl 

MOS AL ARTfCULO lo., RELATIVA A ESTABLECER EL JURADO COMO -

OBLIGATORIO CUANDO SE TRATE DE LOS DELITOS COMETIDOS POR Mg 

DIO DE LA PRENSA; ALGUNOS DIPUTADOS COMBATIERON ESA ADICIÓN 

POR INOPORTUNA, SUPUESTO QUE EL JURADO SE ESTABLECE COMO Rg 

GLA GENERAL EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTICULO 20; OTROS LA 

IMPUGNARON POR CREER QUE ESTABLECfA EN FAVOR DE LOS PERIQ -

DISTAS UN FUERO CONTRARIO A LA IGUALDAD DEMOCRÁTICA. LA CQ 

MISIÓN RECONOCE, EN PARTE, LA JUSTICIA DE AMBAS IMPUGNACIQ 

NES Y CREE HABER ENCONTRADO UN MEDIO DE CONCILIARLAS CON SU 

PROPIA OPINIÓN, CON LA IDEA FUNDAMENTAL QUE LA INSPIRÓ CUAH 

DO PRETENDIÓ ADICIONAR EL MENCIONADO ARTfCULO 70. 
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"EL PERIODISTA, AL ATACAR LOS.ACTOS DE UN FUNCIONARIO PQ 

BLICO, SE VERÁ EXPUESTO A SER ACUSADO INJUSTAMENTE DE LOS -

DELITOS DE INJURIA, DIFAMACIÓN O CALUMNIA; AL CENSURAR LAS 

INSTITUCIONES, PODRÁ SEÑALÁRSELE ARBITRARIAMENTE COMO INCL 

TADOR DE SEDICIÓN O REBELIÓN. BIEN CONOCIDO ES QUE DE ESTOS 

MEDIOS SE VALE CON FRECUENCIA EL PODER PÚBLICO PARA SOFOCAR 

LA LIBERTAD DE IMPRENTA, Y EN TALES CASOS NO PUEDE SER G~ -

RANTIA BASTANTE PARA EL ESCRITOR, QUE LOS JUZGUE UN TRIBU -

NAL DE DERECHO, PORQUE UN JUEZ flO PODRÁ DEJAR ASEGURARSE 

QUE DURANTE ALGÚ~ TIEMPO PUEDA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTL -

CfA, QUEDAR PURIFICADA DE LA CORRUPCIÓN QUE LA HA INVADIDO; 

NO PODRÁ TENERSE LA CERTEZA DE QUE LA MAYOR IA DE LOS JUECES 

PUEDAN TENER LA INDEPENDENCIA NECESARIA PARA RESISTIR LAS -

SUGESTIONES APASIONADAS DE FUNCIONARIOS PODEROSOS. EN ESTOS 

CASOS, ES INDISCUTIBLE QUE UN GRUPO DE CIUDADANOS ESTARÁ EN 

MEJOR SITUACIÓN DE UN JUEZ PARA APRECIAR EL HECHO QUE SE 

IMPUTA AL ACUSADO Y PARA CALIFICARLO O NO DE DELICTUOSO, ES 

CONVENIENTE, POR LO MISMO, ESTABLECER COMO OBLIGATORIO EL -

JURADO SOLAMENTE PARA ESTOS CASOS, DE ESTA MANERA NO SE E2 

TABLECE NINGÚN FUERO EN FAVOR DE LA PRENSA, QUE FU~ EL PRlli 

CIPAL ARGUMENTO QUE SE ESGRIMIÓ CONTRA NUESTRO ANTERIOR DI~ 

TAMEN, PORQUE NO PROPONEMOS QUE LOS DELITOS COMETIDOS POR -
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LOS ESCRITORES PÚBLICOS SEAN LLEVADOS A JURACO> SINO SOLAME~ 

TE LOS QUE DE.JAMOS SENALADOS> LOS QUE ATAQUEN AL ORDEN O LA 

SEGURIDAD EXTERIOR E INTERIOR DE LA NACIÓN, 

"LAS ANTERIORES REFLECCIONES NOS INDUCEN A PROPONER LA -

ADICIÓN QUE APARECE EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTICULO 20 DEL 

PROYECTO DE CONSTITlJCION: (SS) 

ARTICULO 20.- "En .todo ju¿c¿o deL oAden cA¿m¿naL, .tendA4 el 
acu4ado la6 4¿gu¿en.te6 gaAan.U::a6: 

FRACClON VI.- SeA4 juzgado en aud¿enc¿a púbL¿ca poA un juez 
o juAado de c¿udadano~ que 6epan LeeA y e.>cA~ 

b¿ll., vec¿noó deL lugall. y pa11..t¿do en que óe c~
me~eAe el del¿.to, .>¿empAe que €.>.te pueda 6ell. 
ca.6~.i..gado c.on una. pen.a. ma.yoll. de un a.110 de P"-!:. 

~¿611.. En .todo c.a.>o óell.4n juzgado6 poA un ju~.<do 

Lo6 del¿.toó c.ome.t¿doó poll. med¿o de la p~¿n.>a 

con.tAa el 011.den pú.bl¿co o .ta .> egu.A¿dad e><.t~ 

1t..i..01t. de La. Na.c.i..6n;'' 

(SS) Diario de los Debates del Congreso Constituyente <le 
1916-1917. 
op. cit. Pag. 88-89 Tomo II 
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A LA FECHAJ LA ÚNICA REFORMA QUE HA HABIDO AL RESPECTOJ

ES LA QUE POR MEDIO DEL DECRETO PRESIDENCIAL; PUBLICADA EN -

EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DfA 6 DE DICIEMBRE DE 

1377J COMO PARTE INTEGRAL DE LA REFORMA PoLfTICA LLEVADA A -

CABO POR EL PRESIDENTE l6PEZ PORTILLOJ FU~ ADICIONADO EL AR 

T_ICULO 60. CONSTITUCIONAL INCLUYENDO EN SU PARTE FINAL: " EL 

VERECHO A LA INFORMACION SERA GARANTIZADO POR EL ESTAVO." 



CA P 1 TU LO 111 

3.1. LOS DERECHOS DE LA COMUNICACION Y EL DERECHO A LA IHFOB. 

HACION COMO DERECHOS PUBLICOS SUBJETIVOS. 

HACE YA, CERCA DE DOSCIENTOS AROS, QUE LOS DERECHOS DEL 

HOMBRE FUERON ENGLOBADOS COMO UNO DE LOS ELEMENTOS ESENCIA -

LES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL MODERNO, AL CONFIGURARr::LAS L.!. 

BERTADES CONSAGRADAS POR LAS DECLARACIONES NO COMO SIMPLES -

LIBERTADES DE HACER, SI NO COMO LiBERTADES DE EXIGIR, QUE 

EQUIVALEN A UN DERECHO; Y DESDE ENTONCES, LAS GRANDES C~ 

RRIENTES DOCTRINARIAS DEL PENSAMIENTO JURIDICO HAN TRANSFO~

MADO EL CONCEPTO INICIAL QUE SE TUVO DE ELLOS, CORRIGIENDO -

SUS IMPERFECCIONES PARA PROTEGERLOS EN CONTRA DE PRÁTICAS V.!_ 

CIOSAS Y ABUSOS DE PODER PRINCIPALMENTE, QUE LOS HAN HECHO -

VULNERABLES. 

DURANTE EL SIGLO XIX, EL CONSTITUCIONALISMO MEXICANO 

ADOPTÓ LA DOCTRINA IMPERANTE DEL INDIVIDUALISMO JUS-NATURA -

LISTA COMO EL FUNDAMENTO DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE, CONSID~ 



57 

RÁNDOLOS COMO DERECHOS INHERENTES A SU NATURALEZA MISMA DE -

SER RACIONAL, Y POR ENDE INMUTABLES, ANTERIORES Y SUPERIORES 

AL ORDEN JURfDICO VIGENTE Y AL ESTADO; Y QUE EN SU PROYE~ 

CIÓN SOCIAL, ~STOS DEBEN SER PROTEGIDOS Y RESPETADOS, POR 

SER LA BASE Y EL OBJETO DE LAS INSTITUCIONES SOCIALES, SEGÚN 

EXPRESA EL ARTICULO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1857 QUE -

A LA LETRA DICE: 

ARTICULO 1 o. - "E.t pu.eb.to mex.lcano Jtec.onoce qu.e .Co4 de1techo4 

d~.t hombJte 4on .ta ba4e y e.t obje.t:o de .Ca4 .<.n~ 

:ei..~uc~one~ ~oc~a¿e4. En con4ecuene~a. dec¿a~a 

qu.e .t;oda4 .ta4 .teye4 y .t;odeu. .ia4 au..t;olt-i.dade4 

de.t pa-C4 deben 1te4pe.t;aJt y 404.t;ene1t .ta4 gaita~ 

Ua4 qu.e o.t;oJtga .ta p1te4c.n.Ce Con4ti.Cu.c..<.6n." 

EN CAMBIO DURANTE EL TIEMPO QUE LLEVA DE TRANSCURRIDO -

EL PRESENTE SIGLO, DESDE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 

VIGENTE DE 1917, A LOS DERECHOS DEL HOMBRE SE LES HA CONCEBL 

DO CON TENDENCIAS SOCIALES QUE DEMANDAN UNA MAYOR INTERVEN -

CIÓN DEL ESTADO PARA SU PROTECCIÓN Y QUE HA DESARROLLADO NUg 

VAS IDEAS Y MODIFICANDO CONSECUENTEMENTE, SUS PRfSTINOS-

CONCEPTOS, DE LOS QUE -A CONTINUACIÓN DAREMOS UNA SUCINTA E~ 

POSICIÓN: 
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3.1.1. COHCEPTos-

DE LIBERTAD.- LA LIBERTAD, ES SIN DUDA ALGUNA UNO DE LOS 

TÓPICOS DE LA FlLOSOFtA POLfTtCA DE TODOS LOS TIEMPOS. Ast -

VEMOS POR EJEMPLO: Que ES EN LA ANTIGUA GRECIA EN DONDE SE -

LE ATRIBUYE UN SIGNIFICADO JURfDICO, PUESTO QUE, EL HOMBRE 

LIBRE ES UN SUJETO CON DERECHO EN LA COMUNIDAD POL1TICA, TR& 

DUCIDA EN LA POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE PQ 

DER. 

EL CONSTITUCIONALISMO DECIMONÓNICO EN GENERAL, A SU VEZ 

ASUMIÓ COMO UNO DE SUS PRESUPUESTOS DE EXISTENCIA, EL RESP~ 

TO A LA LIBERTAD INDIVIDUAL A TRAV~S DE LA AUTO-LIMITACIÓN A 

LA ACCIÓN DEL ESTADO, ~ DE ALCANCE NEGATIVO CONSISTENTE EN 

UN NO HACER ~, QUE LE IMPONE EL DERECHO, ASENTUÁNDO DE ~STA 

MANERA LA DICOTOMIA ENTRE LA LIBERTAD Y EL PODER. 

EN NUESTROS D[AS, EN CUANTO A LAS IDEAS ANTERIORMENTE 

ANOTADAS, EL PENSAMIENTO JURfDICO ACTUAL PROPONE QUE "LA Ll. 

BERTAD Y EL ESTADO DEBEN COORDINARSE, CON EL PROPÓSITO DE NO 

DESTRUIRSE MUTUAMENTE. EN EL SENO DE UN ESTADO QUE SEA RESPJ;. 

TUOSO DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL, LAS LEYES Y ~AS INSTITUCIQ-
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NES DEBEN ORDENARSE, CON EL OBJETO DE CONCILIAR LAS EXIGE~ -

CIAS DE ESTAS CON LAS DEL PODER, LOGRANDO, EN ESA FORMA, Ab 

CANZAR EN EQUILIBRIO TAL, QUE PUEDA CONSERVARSE SIEMPRE A FA 

VOR DE LA LIBERTAD, Y QUE BENEFICIE, ASIMISMO, A CADA UNO DE 

LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD, Es IMPRESCINDIBLE CONCILIAR A 

~A LIBERlAD CON EL PODER, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE UN 

ORDEN JURfDICO JUSlO Y ADECUADO." (56) 

DE AUTO-LinITACION.- ESTE CONCEPTO TAMPOCO ES NUEVO, 

PUES DATA DE LOS. TIEMPOS DE LA ILUSTRACIÓN, SIENDO DESARR~ -

LLADO PRINCIPALMENTE POR CHARLES DE SECONDAT BARÓN DE LA 

BR~DE Y DE MONTESQUIEU -- SIGUIENDO LAS IDEAS DE LOCKE QUI~N 

DIVIOIO A LOS PODERES SOCIALES EN ORDEN A SU IMPORTANCIA EN 

LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y CONFEDERATIVO ~ EN SU OBRA CLÁSICA 

DE LA CIENCIA PoLITICA "DEL EsPIRITU DE LAS LEYES", EN LA 

QUE LIMITA AL PODER PÚBLICO MEDIANTE SU DIVISIÓN (EJECUTIVO, 

LEGISLATIVO Y JUDICIAL) COMO GARANTIA A LA LIBERTAD POLfTICA 

DE LOS CIUDADANOS: 

(56) Alfonso Noriega Cant6 
Lecciones de Amparo, M6xico, Edi~oria1 Porr6a S.A., 
1980, ~a. ed.tcJ:,n, Pag 2 
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"CUANDO EL PODER LEGISLATIVO Y EL PODER E.JECUTIVO SE 

REÚNEN EN LA MISMA PERSONA O EN EL M~SMO CUERPO, NO HAY LL -

BERTAD; FALTA LA CONFIANZA, PORQUE PUEDE TEMERSE QUE EL M~ -

NARCA O EL SENADO, HAGAN LEYES TIRÁNIC/\MENTE. 

No llAY LIBERTAD SI EL PODER DE .JUZGAR NO ESTÁ BIEN DE§_

LINDADO DEL PODER LEGISLATIVO Y DEL PODER E.JECUTIVO. Si NO -

ESTÁ SEPARADO DEL PODER LEGISLATIVO, SE PODRIA DISPONER ARBL 

TRARIAMENTE DE LA LIBERTAD Y LA VIDA DE LOS CIUDADANOS; COMO 

QUE EL .JUEZ SERIA LEGISLADOR. Si NO ESTÁ SEPARADO EL PODER -

E.JECUTIVO, EL .JUEZ PODR[A-TENER LA FUERZA DE UN OPRESOR.'~57) 

PERO ACTUALMENTE, ESTE CONCEPTO, A PESAR DE SU VIGENCIA 

HA ALCANZADO NUEVAS PERSPECTIVAS: YA NO ES ÚNICAMENTE EL FR~ 

NO DEL PODER POR EL PODER MISMO, SINO QUE ES EL DERECHO, EL 

ORDEN .JUR[DICO EL QUE ESTABLECE LOS L[MITES AL PODER DEL E§. 

TADO A TRAV~S DEL RECONOCIMIENTO DE DETERMINADOS DERECHOS EN 

FAVOR DE LOS GOBERNADOS, CONOCIDOS COMO GARANTIAS INDIVIDU~ 

(57) Montesquieu 
Del Espíritu de las Leyes, Buenos Aires, Editorial Cla 
ridad S.A., traducci6n de Nicolás Estévanez, la. edl -
ci6n 1971, Pag. 188 



61 

LES, A LAS QUE SE REFIERE LA CONSTITUCIÓN EN SU ARTICULO PRL 

MERO EN TAL SENTIDO: 

ARTICULO lo.- "En Loa Ea~adoa UttLdoa MexLcanoa ~oda LndLv~ -
duo goza41Í. de La• ga~an~~aa que o~o4ga ea~a -
Cona~L~ucL6n, La-6 cuaLea no pod~lf.n 4e.6~4LngL~ 

6e n~ &u6pende~6e, 6~no en eo6 ca6o6 y con 

La• condLcLonea que eLLa mLama ea~abLece." 

COftCJ GARANTIA INDIVIDUAL.- LA EXPRESIÓN "GARANTIAS lNDL 

VIDUALES", A DIFERENCIA DE LA DE "DERECHOS DEL HOMBRE" DE LA 

CONSTITUCIÓN DE 1857 FU~ ADOPTADA POR LA CONSTITUCIÓN VIGE~

TE POR SER DE UN MAYOR CONTENIDO PRÁCTICO Y UNIDAD METODOLQ. 

TICA A DIFERENCIA DE LA PROYECCIÓN FILOSÓFICA DE SUS PREDECg 

SORES, PUESTO QUE "OTORGA GARANTfAS AL INDIVIDUO, PERO NO CQ 

-MO CONSECUENCIA DE "DERECHOS NATURALES" QUE ~STE PUDIERA Tg 

NER EN SU CARÁCTER DE PERSONA HUMANA, SINO EN SU CALIDAD DE 

"GOBERNADO", ES DECIR, COMO SUJETO CUYA ESFERA SEA ÁMB !TO DE 

OPERATIVIDAD DE ACTOS DE LAS AUTORIDADES ESTATALES DESEMPs -

~ADOS EN EJERCICIO DEL PODER DE IMPERIO. DE ESTA GUISA, PARA 

LA CONSTITUCIÓN DE 1917 LOS DERECHOS DEL GOBERNADO NO EQUIV& 

LEN A LOS DERECHOS DEL HOMBRE, ESTO ES, NO SON ANTERIORES A 

ELLA NI NECESARIA O INELUDIBLEMENTE RECONOCIBLES POR ELLA, -
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SINO DERIVADOS DE LA RELA<:JÓN .JIJRfDICA EN QUE SE TRADUCE LA 

Gl\RANT[A INDIVIDUAL ESTABLECIOA Y REGULADA POR SUS ~ROPIOS 

MANDAMI ENl OS.º' (58) 

ESTA RELACIÓN JUR[DICA A QU~ HACE MENCIÓN EL MAESTRO -

BURGOA, CONSISTE EN UN DERECHO, ES DECIR, EN UNA POTESTAD -

JUR[DICA QUE EL GOBERNADO - COMO SUJETO ACTIVO DE LA REL~ 

CIÓN ~ HACE VALER OBLIGATORIAMENTE FRENTE AL ESTADO EN FOR 

MA MEDIATA Y DE MANERA INMEDIATA FRENTE A SUS AUTORIDADES -

COMO SUJETO PASIVO DE DICHA RELACIÓN -, DE EXIGIR EL 

RESPETO DE UN M[NIMO DE ACTIVIDAD Y DE SEGURIDAD INDISPENS8 

BLE PARA EL DESARROLLO DE SU PERSONALIDAD, QUE CONSTITUYE -

EL OBJETO TUTELADO POR LAS GARANT[AS INDIVIDUALES. (59) 

COKO DERECHO PUBLICO SUBJETIVO.- EL OBJETO TUTELADO POR 

LAS GARANT[AS INDIVIDUALES, SER[A UNA ILUSIÓN, SI NO TUVlg 

RAN LOS GOBERNADOS COMO SUJETOS DE LA RELAC l Ótl JUR ro 1 CA LA 

(58) Ignacio Burgoa Orihucla 
Las Garantías Indivi<lualcs, M6xico, Editorial 
S.A., 1980, decimot:crcera c<lici6n, P'1g. 190 

(59) cfr. op. cit:. Pag. 177 

Porrúa -
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POSIBILIDAD QUE LES OTORGA LA PROPIA CONSTITUCIÓN DE QUE SE 

LES RECONOZCA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES ADMHHSTRATIVAS Y 

ESTADO MISMO, EJERCITAR LOS MECANISMOS PROCENSALES ADECUADOS 

PARA SU DEFENSA, EN CONTRA DE ACTOS ARBITRARIOS EMANADOS DE 

LAS AUTORIDADES Y EL ESTADO, QUE OBLIGAN Y RESPONSABILIZAN -

UNILATERALMENTE A ESTOS ÚLTIMOS A ACTUAR CONFORME A LAS FA -

CULTAOES EXPRESAMENTE DETERMINADAS POR LA PROPIA CONSTITY 

CIÓN Y DEMÁS LEYES EMANADAS DE ELLA. POR LO QUE A LA TITULA 

RIDAD DE ESTA POTESTAD O POSIBILIDAD QUE TIENEN TODOS Y CA 

DA UNO DE LOS GOBERNADOS DERIVADA DE LAS GARANTlAS INDIVIDUA 

LES, ES DENOMINADA COMO DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, 

3.1.2. SUS AMBITOS DE APLICACION. · 

LIBERTAD DE ExPRESIÓN DE PENSAMIENTO,- EL SIGNIFICADO -

DE ~STE DERECHO CONSISTE EN LA OBLIGACIÓN A CARGO DEL ESTADO 

DE RESPETAR LA LIBERTAD QUE TIENE TODO INDIVIDUO DE TRASML -

TIR POR CUALQUIER MEDIO DE EXPRESIÓN SUS IDEAS Y OPINIONES -

SOBRE HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE SON DE SIGNIFICADO MÁS O 

MENOS GENERALIZADOS PARA LA COMUNIDAD POLITICA EN CUANTO AL 

FUNCIONAMIENTO DE SUS INSTITUCIONES, LO QUE TRAE IMPLICITO -

EN MUCHAS OCACIONES LA CRITICA AL GOBIERNO Y A LOS FUNCIONA-
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RIOS PÚBLICOS. JUVENTINO V. CASTRO AFIRMA "QUE EL ARTICULO -

60. NO SEÑALA LIMITES A LA FORMA DE MANIFESTAR LAS IDEAS 

Y TAMBI~N LOS SENTIMIENTOS --, PERO TAMPOCO PRECISA O -

ENUMERA GEN~RICAMENTE LOS INSTRUMENTOS QUE PUEDAN UTILIZARSE 

PARA TAL FIN, DE LO QUE SE INFIERE QUE SE REFIERE A TODOS 

ELLOS EN SU GAMA INFINITA." (60) POR NUESTRA PARTE CONSIDERA 

MOS UN TANTO AVENTURADA DICHA CONCLUSIÓN, PUESTO QUE EL ESPl 

RITU CON QUE FU~ REDACTADO EL ARTICULO 60. SE ENCUENTRA FU~

RA DE ~POCA Y OBSOLETO DESDE EL INICIO DE SU VIGENCIA, POR -

HABER COMETIDO EL ERROR LOS CONSTITUYENTES DE 1917 DE -

VIVIR DESLUMBRADOS POR EL PASADO AL TRATAR DE RESUCITAR LA -

LLAMADA "EPOCA DE ORO" DEL PERIODISMO MEXICANO -- DE REPRQ

DUCIR CASI LITERALMENTE LOS ARTICULOS 60. Y 70. DE LA CONSTl 

TUCIÓN DE 1857, PASANDO POR ALTO EN ESE ENTONCES A LA FOTQ -

GRAFIA Y AL CIMEMATÓGRAFO COMO MEDIOS IMPORTANTES DE EXPR~ -

SIÓN Y FUENTE DE LA REVOLUCIÓN AUDIOVISUAL DE LA COMUNICA 

CIÓN MODERNA. 

(60) Juventino V. Castro 
Lecciones de Garantías y Amparo, México, Editorial Po -
rr6a S.A., 1980 tercera cJlci6n, Pug. 108 
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LIBERTAD DE PRENSA.- EL ARTICULO 7o. CONSTITUCIONAL ESTÁ 

VINCULADO DI RECTAMENTE CON EL ARTf CULO 60,.: PROH !BE COARTAR 

LA PUBLICACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DEL PENSAMIENTO POR MJ;_ 

DIOS ESCRITOS (PERIÓDICOS, LIBROS, REVISTAS, FOLLETOS, ETC.) 

ENCAMINADOS PRINCIPALMENTE A CREAR CONSIENCIA Y OPINIÓN P.Q -

BLICA, A DIFUNDIR LA CULTURAJLAS CIENCIAS O SIMPLEMENTE DE -

ENTRETENIMIENTO SIN NECESIDAD DE OTORGAR FIANZA LOS AUTORES 

O IMPRESORES; SIEMPRE Y CUANDO NO SE COMETA ALGÚN DELITO, 

ATAQUE A LA MORAL, SE PERTURBE LA PAZ PÚBLICA Y SE RESPETE -

LA VIDA PRIVADA D.E LOS DEMÁS, Y QUE EN CASO CONTRARIO PUEDE 

DAR LUGAR A LA CENSURA PREVIA. 

"SIN EMBARGO, LA CENSURA SOLO ES LLAMADA POR SU NOMBRE -

EN LA ÚLTIMA DE LAS DISPOSICIONES MENCIONADAS, YA QUE EN EL 

-ARTICULO 60. LO QUE SE PROHIBE ES LA INQUISICIÓN JUDICIAL O 

ADMINISTRATIVA. Es ALGO REALMENTE LLAMATIVO LA FALTA DE UN.!_

DAD DE LENGUAJE DE ALGUNAS NORMAS CONSTITUCIONALES, PARA R~ 

FERIRSE EXACTAMENTE AL MISMO CONCEPTO, 

LA PALABRA CENSURA PROVIENE DE LA LOCUCIÓN LATINA CENSOR, 

QUE A SU VEZ ES UNA DERIVACIÓN DE CENSERE, ES DECIR: JUZGAR, 
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Asf, RESPECTO A LOS EXÁMENES QUE ESTAMOS MANEJANDO, EN ESTE 

PRIMER SENTIDO DEBEMOS CONCLUIR QUE LA CENSURA ES EL DICTA -

MEN, OPINIÓN O JUICIO QUE UNA PERSONA SE FORMA Y EMITE ACER 

CA DE ALGÚN ACTO O DE ALGUNA OBRA. 

PERO HAY UN SEGUNDO CONCEPTO DE CENSURA QUE ES EL QUE 

CORRIENíEMENTE SE USA, Y LLEGA A INCORPORARSE EN LO PSICOL~ 

GICO, EN LO ~TICO Y EN LO JURfDICO, EN ESTA SEGUNDA ACEPCIÓN 

LA CENSURA ES LA NOTA, CORRECIÓN, MODIFICACIÓN O REPROBACIÓN 

DE ALGUNA CONDUCTA O DE ALGUNA COSA. 0 SEA, QUE CENSURA 

EQUIVALE A REPRESIÓN, Y NO A ~•UICIO VALORATIVO. 

EN CAMBIO LA INQUISICIÓtl ES LA ACCIÓN DE ltlOUIRIR O INDA 

GAR. ESTO NO NOS LLEVA A NADA CONCLUSIVO, RESPECTO A LO QUE 

ORDENA -- Y POR LO TANTO ASEGURA COMO GARANT!A CONSTITUCIQ

NAL --, EL ARTfCULO 60,, PORQUE NO ES POSIBLE CREER QUE É~ 

TE PROHIBE AVERIGUAR O EXAMINAR LA ACTUACIÓN DE LAS PERSQ 

NAS." (61) 

(61) Idem. Pag. 101 
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LA CENSURA PREVIA Y LA INQUISICIÓN JUDICIAL Y ADMINIS 

TRATIVA O LO LARGO DE LA HISTORIA, HAN SIDO MEDIDAS CLÁSICAS 

DE INTERVENCIONISMO ESTATAL, POR LO QUE SU PROHIBICIÓN POR -

FUNDAMENTOS EN CONSIDERACIONES FILOSÓFICAS Y POLITICAS, SE -

HA ELEVADO A NIVEL CONSTITUCIONAL, LO QUE REPRESENTA EL Ma -

YOR TRIUNFO PARA EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE PRENSA EN 

LOS REGIMENES DEMOCRÁTICOS. 

CABE SEÑALAR .. QUE LA PALABRA "PRENSA" ENTENDIDA COMO A!:;. 

TIVIDAD, CUYA EQUIVALENCIA ES LA DE PERIODISMO, DURANTE EL -

TRANSCURSO DEL PRESENTE SIGLO HA PERDIDO SU SENTIDO INICIAL, 

DEBIDO A QUE LA PRÁCTICA DEL PERIODISMO NO ES EXCLUSIVA DE -

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS COMO ANTAÑO .. SINO 

TAMBI~ POR LA RADIO, LA TELEVISIÓN Y EN MENOR GRADO POR EL 

CINE, POR LO QUE ES NECESARIO QUE ESTOS CANALES QUEDEN PROTg 

GIOS ~- AL lGUAL QUE LA PRENSA ESCRITA ~- A NIVEL CONSTIT~ 

ClONAL Y NO REFERIDOS O DERIVADOS Etl LA LEGISLACIÓN ORDINa -

RIA COMO ACTUALMENTE OCURRE EN LA LEY FEDERAL DE RADIO Y Tg 

LEVISIÓN.,. DE FECHA 8 DE ENERO DE 1960 Y PUBLICADA EN EL DIA 

RIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DfA 19 DEL MISMO MES Y AÑO -

LO ESTABLECE EN ESTOS Tl::RMINOS; 
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"ARTICULO 58.- EL de4eeho de ¿n504mae¿6n, exp4ea¿6n y de n~ 

cepc.¿6•t, medLa.n~e ~a ll..ad.i.o y f.a .te¿ev-i.~~6•1, -

e6 ¿¿bne y eon•ecuen~emen~e no 6e4d obje~o de 
n..lnguna. -i.nqu-i..6 -lc-i..611. jud..i..c..i.a.f. o a.dm.i.n.<..~.tll..a.~.i..va. 

n.i.. de ¿¿m~~ac.-i.6n afguna. n-i. c.en&u~a p~ev~a.. ~ 

•e ejencend en Loa ~«nm¿nc6 de La Cona~i~u 

c¿6n y de La6 Leye6. 

Es NECESARIO, ASIMISMO SEÑALAR, QUE EXISTEN MUCHAS OTRAS 

FORMAS DE INTERVENCIÓN REPRESIVA ESTATAL QUE REPRESENTAN O -

LO PUEDEN SER EN CASO DE LLEVARSE A CABO, QUE PONEN EN PELl

GRO LA LIBERTAD DE PRENSA Y DE COMUNICACIÓN A TRAV~S DE LOS 

DIVERSOS MEDIOS COMO LO SON: LA FIJACIÓN DE CUOTAS O SUSPE~ 

CIÓN DE SUMINISTRO DE PAPEL, ENERGIA EL~CTRICA Y DEMÁS MATE 

RIAS PRIMAS; SECUESTRO E INCAUTACIÓN; MULTAS EXCESIVAS; REVQ 

CACIÓN Y NEGATIVA DE RENOVACIÓN DE CONCESIONES; ETC,, SÓLO -

POR NOMBRAR LAS MÁS EVIDENTES. 

DERECHO A LA INFORMACIÓN,- EL DERECHO A LA INFORMACIÓN -

FU~ ADICIONADO A NUESTRO ORDEN JURIDICO CONSTITUCIONAL A PAR 

TIR DE 1977, Y LEJOS DE SER INCORPORADO POR EL LEGISLADOR CQ 

MO UN DERECHO FUNCIONAL Y DE VANGUARDIA, LO VINCULA IRREFLE

XIVAMENTE A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN SU FORMULACIÓN LIBE 



RAL CLÁSICA E INDIVIDUALISTA, "QUE INGNORA SU TRASCENDENCIA, 

SU DIRECCIÓN TELEOLÓGICA HACIA EL BIEN COMUNITARIO, HACIA LA 

CONSTITUCIÓN, CONSOLIDACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LA ESTRU~ 

TURA DE LA COMUNIDAD MISMA." (62) UN EJEMPLO VANGUARDISTA DE 

SU NORMACIÓN CONSTITUCIONAL LO ENCONTRAMOS EN LA REDACCIÓN -

DEL ARTfCULO QUINTO DE LA LEY FUNDAMENTAL DE LA REPÚBLICA Fs 
DERAL DE ALEMANIA DE 1949: 

•ARTICULO So.- "Tadoa z¿enen et delLecho de exp1Leaa.1L y d¿6u~

dLIL LlblLemen~e au oplnl6n pOIL medlo de La p~ 
Lab1La., polL eac1L~o y polL La lma.gen, y de l~ 

601Lma.1Lae aln ~ILa.ba.a en La.a 6uen~ea a.cceaf 
bLea a. ~odoa. La LlbelLZa.d de plLenaa. y La. Lf 
belL~a.d de ln601Lma.cl6n polL ILa.dlo y clnema~~ -
g4a.6La. ea~4n galLan~lzadaa. No ae eje4celL4 

CenaulLa.. Eazoa delLechoa ~.le1te>1 aua L.lmlzea -
en ta.a dlapoale.lonea de La.a Leyea genelLaLea, 
Laa dlapoa.lclo11ea Lega.Lea a.dop~a.da.a pa.1La. PIL!!. 
zeee¿on de La. juvenzud, y eL delLecho deL ha 
nolL pelL6ona.L. EL a.1Lze y La. e.lene.la., y La. .l~ 

ve6~¿gac~6n y La en6e~anza bon ¿¿b~e6. La ¿~ 

be/Lza.d de enaeña.nza. no exlme de La. 6ldeLlda.d 
a La Conaz.lzucl6n." 

(62) José Nar[a Desantes Guanter 
La Funci6n de Informar. Pamplona, Ediciones Universidad 
de Navarra S.A., 1976 Pag. 28 
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ESTO OBEDECE, TAL VEZ, A LA IMPRECISIÓN QUE TIENE EL LEGISL8 

DOR DEL ALCANCE DE ESTE DERECHO, PUE:; l O QUE "DE LA EXPOSl. 

CIÓN DE MOTIVOS SE DESPRENDE QUE LA FINALIDAD INMEDIArA DF -

ESTA ADICIÓN ERA FACILITAR A LOS PARTIDOS POL[TICOS EL ACC~ 

SO A LOS MEDIOS DI:; COMUNICACIÓN, HA.JO LA C·ARANT[A DEL EST~ -

DO," (63) INCLUSIVE LO HA LLEGADO A DEFINIR COMO UNA GARAN_ -

T[A SOCIAL, (64) EQUIPARÁNDOLO CON LOS DERECHOS CONSAGRADOS 

EN LOS ARTICULOS 27 Y 123 DE LA PROPIA CONSTITUCIÓN, 10 QUE 

RESALTA AÚN MÁS SU ANTINOMIA CON LA HERENCIA IDEOLÓGICA DE 

LOS MULTICITADOS ART[CULOS 60, Y 70. CONSTITUCIONALES. Y QUl. 

ZÁ, DEBIDO TAMBl~N A SU TIMIDEZ DE ENFRENTARSE Y SUPERAR LOS 

ESCOLLOS QUE PRESENTAN LAS VIEJAS ESTRUCTURAS QUE HAN HECHO 

CAER EN EL OLVIDO SU REGLAMENTACIÓN, (65) 

(63) Sergio L6pez Ayllon 
Rl Derecho a la Informaci6n. M6xico, Miguel Angel Po 
rráa S.A. Librero-Editor, Pag. 77 -

e 64 J 

(65) 

"el derecho a la información tiene como titular cole:•.: t L 

vo a la comunidad y como titular particularizado ¿1] s~ 
jeto individual que la recibe, ... " -
Ignacio Burgoa 
op. cit. Pag. 685 
En su segundo Informe de gobierno el día 1° de septiembre 
de 1978, el presidente José L6pez Portillo manifest6 al 
Congreso de la Uni6n, que sometería ante esa asamblea la 
iniciativa de la "Ley <le Garantías al Derecho a la Infor 
maci6n", lo que posteriormente día lugar para tal cfcctO, 
la celebraci6n de las audiencias públicas durante 1980 -
convocadas por la Cfimara de Diputados Federal, y cuyos -
trabajos presentados hasta la .fecha han sido letra muer
ta. 
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ANTE ESTA ANARQUfA DE CONCEPTOS QUE IMPERA EN NUESTRO 

PAfS, CONSIDERAMOS OPORTUNO REMITIRNOS A LA DOCTRINA EXTRAN

JERA PARA PODER DAR UNA NOCIÓN MÁS COMPLETA DE LO QUE SIGNL 

FICA EL DERECHO A LA INFORMACIÓN, 

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN TIENE SU ORIGEN EN UN INSTR~ 

MENTO JURIDICO INTERNACIONAL, EN LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 

DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS -

EN SU ARTICULO l~, QUE CONSTITUYE LA MODERNIZACIÓN Y ADECU~ 

CIÓN DE POCO MENOS DE DOS SIGLOS DE EVOLUCIÓN JURfDICA DE 

LOS DERECHOS DE LA COMUNICACIÓN EN LO PARTICULAR, APORTANDO

NUEVOS ELEMENTOS A LAS CLÁSICAS LIBERTADES DE PENSAMIENTO Y 

EXPRESIÓN IMPRESA. 

ART1 CU LO 19. - "Todo .lnd.lv.ldu.o U e.ne. de.Ir.e.cho a. l.a. l..lbe.1r.:t.a.d de. 
op.ln.l6n y de exp1r.e.6.l6n; e.6:t.e de.1r.echo .lncl.u.ye. 
e:l. de no 6elr. mol.e.6:t.a.do a. ca.u6a. de. 6u6 op.ln.l~ 

ne.6, e.l. de .lnve.6:t..lga.1r. y 1r.e.c.lb.l1r. .ln601r.ma.c.lone.6 
y o.p.ln.lone.6, y e.l. d.l6u11d.l1r.l.a.6, 6.ln l..lm.l:t.a.c-<-611 
de. 61r.on:t.e.1r.a.6 polr. cu.a.l.qu.le.IL me.d.lo de. e.xplr.~ 

.ó.l6n." 



72 

DEL DESGLOSE DE LA REDACCIÓN DE ESTE ARTfCULO, Jos~ M& -
RIA DESANTES (66) CONCLUYE QUE EL DERECHO A LA INFORMACIÓN -

ESTA CONSTITUfDO POR LOS SIGUIENTES DERECHOS: 

VeJ'l.e.clto a .i.n.ve..6..t..i.ga.1t. op-in..C:.one.4, 

- Ve4echo a Aec¿b¿4 ¿n6o4mea; 

- Ve4echo a dL6undL4 ¿n6o4me6; 

Ve4echo a d¿6und¿A op¿n¿onea. 

ANTES DE CONTINUAR CON LA DEFINICIÓN DE ESTOS DERECHOS,

ES PRECISO SEÑALAR CUAL ES EL OBJETO Y QUJ~N ES EL SUJETO 

DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN: 

OBJETO.- EL OBJETO DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN ES PRECl 

SAMENTE LA INFORMACIÓN MISMA VISTA "COMO CONJUNTO, COMO TODO 

(66) José María Dcsantes Guantcr 
La lnformaci6n como Derecho~ Madrid, Editora Nacional, 
1974 Pags. 35-36 
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AQUELLO QUE ES SUSCEPTIBLE DE COMUNICAR." (67) QUE DE§. 

COMPUESTO ANALfTICAMENTE ES POSIBLE DE CLASIFICAR EN IDEAS, 

HECHOS Y JUICIOS: 

COMUNICACIÓN DE IDEAS.- TODO INDIVIDUO TIENE DERECHO A -

EXPRESAR SU PARTICULAR CONCEPCIÓN DEL MUNDO Y DE LA VIDA, Y 

CUANDO SE IDENTIFICA CON UN DETERMINADO GRUPO O CLASE SOCIAL 

SE TRADUCEN EN UNA lDEOLOGIA. JEAN MEYNAUD DEFINE A LA IDEQ

LOGfA "COMO LA O~GANIZACIÓN CONCEPTUAL DE UN CIERTO N0MERO -

DE FINES COLECTIVOS RECONOCIDOS COMO DESEABLES.'" (68) 

LAS DIVERSAS IDEOLOGIAS LUCHAN ENTRE Sf PARA LOGRAR LA -

MAYOR iNFLUENCIA POSIBLE SOBRE LA VIDA SOCIAL, DEBIDO A QUE 

GENERALMENTE ENCUBREN DETERMINADOS INTERESES, UTILIZANDO PA 

RA ELLO LAS T-~CNICAS PROPAGANDfSTICAS QUE MEDIANTE SU DIF~ -

(67) José María Desantes Guanter 
La Funci6n de Informar. op. cit. Pag. 162 

(68) Jean Meynaud 
Problemas Ideol6gicos del Siglo XX. Caracas-Barcelona, 
Ediciones Ariel Demos Colecci6n de Ciencia Política, 
1964, versi6n castellana de Jorge Esteban Pags. 22-23 
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SIÓN INDUCEN AL PÚBLICO A ACTUAR FAVORABLEMENTE A LA CONSg -

CUCIÓN DE SUS FINES. 

COMUNICACIÓN DE HECHOS.- A DIFERENCIA DE LA GRAN SUBJETL 

VIDAD DE QUE ESTÁ IMPREGNADA LA DIFUSIÓN DE LAS IDEAS, LA cq 

MUNICACIÓN DE HEr.HOS EN CAMBIO, RECLAMA UNA MAYOR DOSIS DE -

OBJETIVIDAD, ES DECIR, LOS HECHOS o ACONTECIMIENTOS QUE su~ 

GEN DE LA TRAMA SOCIAL DEBEN SER PRESENTADOS TAL CUAL ACONT~ 

CIERON, LO MÁS ADECUADO QUE SEA POSIBLE A LA REALIDAD, COMO

LA CONCATENACIÓN DE DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS QUE LOS ORl 

GINARON Y NO COMO SIMPLES SUCESOS AISLADOS. ANTE ESTA SITUA 

CIÓN, PARA QUE LA NOTICIA SEA LO MÁS EXACTA Y VERDADERA, R~ 

QUIERE DEL SUJETO INFORMANTE SU MAYOR IMPARCIALIDAD Y OBJETl 

VIDAD PARA TRANSMITIRLA Y DARLA A CONOCER A LOS DEMÁS. 

COMUNICACIÓN DE JUICIOS.- LA COMUNICACIÓN DE UN JUICIO -

ES UNA OPINIÓN. Los JUICIOS SON EL RESULTADO DEL PROCESO I~ 

TELECTUAL DE INTERPRETAR IDEOLÓGICAMENTE CIERTOS HECHOS. Los 

JUICIOS U OPINIONES SON EL PUNTO INTERMEDIO DE LOS EXTREMOS

DE SUBJETIVIDAD DE LAS IDEAS Y DE LA OBJETIVIDAD DE LOS H~ -

CHOS, LOS CUALES AL SER DIFUNDIDOS A LA SOCIEDAD ESTÁN SUJ~ 



TOS A LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA MISMA, POR SEi ~STA 

QUI~N LOS CALIFIQUE DE ATINADOS, VERDADEROS O FALSOS. 
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SUJETO.- EL DERECHO A LA INFORMACIÓN SUPONE EN PRINCIPIO 

QUE TODA PERSONA ES SUJETO DE LA INFORMACIÓN; IDEA QUE VISTA 

ASI DE SIMPLE, SE NOS PRESENTA AMBIG0A Y SUPERFICIAL AL IGUAL 

QUE LOS DERECHOS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN QUE LO HAN PREC~ 

DIDO, LOS CUALES ÚNICAMENTE SE HAN LIMITADO A GARANTIZAR SU 

IGUALDAD Y SU RESPETO PASIVO. POR LO QUE ES NECESARIO PRECL 

SAR LOS ALCANCES DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES OMITIDAS -

CON ANTERIORIDAD Y QUE REIVINDICA EL DERECHO A LA INFORMA. 

CIÓN, 

PARA EL DERECHO A LA INFORMACIÓN EL SUJETO NO ES TODO 

AQUEL QUE SOLAMENTE PIENSA LO QUE CAPTA EN CALIDAD DE RECE~ 

TOR DENTRO DEL ÁMBITO SOCIAL Y TIENE GARANTIZADO A TRAV~S DE 

LA NO INTROMISIÓN ADMINISTRATIVA, QUE ES LA POSIBILIDAD DE -

MANIFESTARSE. SINO ES AQUEL QUE FORMA Y TIENE PARTICIPACIÓN 

TANTO ACTIVA COMO PASIVA EN EL COMPLICADO PROCESO QUE ES LA 

INFORMACIÓN; ES EL QUE RECIBE, INVESTIGA Y ENCUENTRA LA Ili -

FORMACIÓN QUE REQUIERE Y ADEMÁS, TIENE A SU ALCANCE LOS M& -

DIOS PARA DIFUNDIRLA; ES SUJETO EMISOR Y RECEPTOR, EL QUE Ili 
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FORMA y ES INFORMADO, UNléNno DE ESTA MANERA DOS PLANOS PARA 

LELOS QUE SON INSUFICIENTFS (PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN) CON LA 

ADICIÓN DE OTRO PLANO (INFORMACIÓN) QUE LOS COMPLEMENTA Y 

PERFECCIONA. 

PEIJSAM 1 ENTO 

EXPRESION 

INFORMACTON 

Es DECIR, EL DERECHO A LA INFORMACIÓN SOSTIENE QUE EL s~ 

JETO EN SU CALIDAD DE CIUDADANO NO PUEDE PENSAR Y :xPRESARSE 

ADECUADAMENTE, SI PREVIAMENTE NO SE HA INFORMADO CORRECTAME~ 

TE, PORQUE DE SUCEDER LO CONTRARIO, TENDRÁ UNA VISIÓN PA~ 

CIAL Y REDUCIDA DE LO QUE LE INTERESA Y NECESITA CONOCER DEL 

MUNDO QUE LE CIRCUNDA, ADOPTANDO CONSIGUIENTEMENTE UNA POSL 

CIÓN NEUTRA E INDIFERENTE DEJANDO ASf DE CUMPLIR CON SU PA

PEL DE TAL EN LA COMUNIDAD POLfTICA ACTUAL. 
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HEMOS VISTO QUE EL DERECHO A LA INFORMACIÓN ACTIVA, DERJ;. 

CHO A INFORMAR --INVESTIGAR, OBTENER Y DIFUNDIR--, COMO DI;_ 

RECHO A LA INFORMACIÓN PASIVA, DERECHO A SER INFORMADO 

---RECIBIR--. ESTA DISTINCIÓN, QUE COLOCA AL SUJETO EN UNA 

TEÓRICA POSICIÓN OPERATIVA O RECEPTIVA, RESPECTIVAMENTE, NO 

PUEDE ENCUBRIR DOS REALIDADES JURfDICAS. 

EN PRIMER LUGAR LA SITUACIÓN ACTIVA DEL SUJETO NO SIGNl 

FICA UNA DIFERENCIA DE INTENSIDAD EN LA TITULARIDAD DEL DER~ 

CHO, YA DEFINIDO COMO UNIVERSAL. DICHO EN T~RMINOS PARADIGMÁ 

TICOS, EL PÚBLICO NO ES MENOS SUJETO DEL DERECHO A LA INFOR 

MACIÓN QUE EL INFORMADOR. HAY UN DIFERENTE EJERCICIO DE LA 

TITULARIDAD CORRESPONDIENTE A UNA DISTINTA UTILIZACIÓN DEL -

CONTENIDO, PERO SU RADICAL ATRIBUCIÓN AL SUJETO ES DE LA MI~ 

MA NATURALEZA E INTENSIDAD. 

EN SEGUNDO T~RMINO, NO ES MERA CASUALIDAD LA INSISTENCIA 

EN QUE LA ACTITUD ACTIVA Y PASIVA NO SUPONE MÁS QUE UNA DIFs 

RENCIA TEÓRICA DE POSICIÓN. HASTA EL SUJETO MÁS ACTIVO DE LA 
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INFORMACIÓN ES PASIVO Y VICEVERSA," (69) 

SIN EMBARGO, EL SUJETO ACTIVO QUE EJERCE LA TITULARIDAD -

DE ESTE DERECHO COMO UNA ACílVIDAD PROFESIONAL SE SITÚA EN PQ 

SICIÓN CUALITATIVAMENTE DISTINTA POR LLEVAR fMPLICITO EN SU -

CARÁCTER DE PERIODISTA O INFORMADOR EL DERECHO "A CONTAR AQU~ 

LLO DE LO QUE ES TESTIGO DIRECTO Y A ENJUICIAR LOS COMPORTA -

MIENTOS PÚBLICOS." (70) Y QUE PARA ELLO HA REQUERIDO CUMPLIR 

PREVIAMENTE CON CIERTAS OBLIGACIONES COMO SON: "EL DEBER DE -

EVALUAR LAS CONDICIONES INNATAS PARA SER INFORMADOR; EL DEBER 

DE CAPACITACIÓN, TANTO PREVIA AL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, -

COMO PERMANENTE, A LO LARGO DE TODA LA VIDA ACTIVA DEL INFOR 

MADOR; Y EL DEBER DE LEGITIMACIÓN, ES DECIR, DE CUMPLIR CON 

TODOS LOS REQUISITOS LEGALES PARA EL EJERCICIO DE LA PROF~ -

S 1 ÓN." ( 71) 

(69) Jos6 María Dcsantcs Guantcr 
La Información como Derecho. op. cit. Pag. 43-44 

(7 o) César Molinero 
La Intervención <lel Estado en la 
torial DOPESA, 1971 Pag. 221 

(71) cfr. JosE Mar[a Dcsantcs Ciuantcr 

Prensa. Bnrcclon~•. 

La Función <le Informar. op. cit. Pag. 137-1-38 

cdi 
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DERECHOS COMPLEMENTARIOS,- COMO HEMOS VISTO EN PÁRRAFOS 

ANTERIORES, -DE LA REDACCIÓN DEL ART[CULO 19 DE LA DECLAR8. 

CIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, SE DEDUCE LA COMPLEJIDAD 

DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN POR SER AGLUTINANTE E INTEGR8. -

DOR DE DIVERSOS DERECHOS DE LA COMUNICACIÓN. POR LO QUE PARA 

CONCLUIR CON LA DEFINICIÓN DE ESTE DERECHO QUE NOS OCUPA A -

CONTINUACIÓN HAREMOS REFERENCIA A LOS DERECHOS QUE LO CONSTL 

TUYEN: 

DERECHO A INVESTIGAR, - "EL DERECHO A LA I NVEST l GAC 1 ÓN EN 

"SENTIDO AMPLIO DEBE ENTENDERSE COMO LA FACULTAD ATRIBUIDA A -

LOS PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN, A LOS MEDIOS INFORMATL -

VOS EN GENERAL Y AL PÚBLICO, DE ACCEDER DIRECTAMENTE A LAS 

FUENTES DE LAS INFORMACIONES Y DE LAS OPINIONES Y DE OBTENER 

ESTAS SIN LIMITE GENERAL ALGUNO," (72) DESDE LUEGO, LA REGLA 

GENERAL SUPONE LA EXISTENCIA DE EXCEPCIONES A LAS QUE NOS Rg 

FERIREMOS MÁS ADELANTE, 

(72) Jos' Maria Desantes Guantcr 
La Informaci6n como Derecho. op. cit. Pag. 73 
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EL PROBLEMA PARA EJERCER LA FACULTAD DE INVESTIGAR ESTR1 

BA EN SABER CUÁL ~SEL CAMPO EFE~l.VO DE OPERATIVIDAD DE El 

TA FACULTAD, DEBIDO A QUE ÚNICAMENTE EL LEGISLADOR NOS DICE 

SU ASPECTO NEGATIVO QUE SON LAS LIMITACIONES Y OMITE ESTABL¡;_ 

CER A CARGO DE QUIÉN ESTÁ LA oaLIGACIÓN DE PROPORCIONAR LA -

INFORMACIÓN, S~LVANDO LOS OBSTÁ~U:0S QUE PUEDAN PRESENTAR, -

PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE DERECHO. PARA ELLO DEBEMOS PA8 

TIR DEL PRINCIPIO DE QUE TODO SUJETO -SEA PERSONA FfSICA O 

JURfDICA, DE CARÁCTER PÚBLICO O PRIVADO~ QUE DE MOTIVO A Ab 

GUNA INFORMACIÓN, TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE COMUNICARLA Y POR 

ENDE A QUE SE DIFUNDA. 

DERECHO A RECIBIR.- CONSISTE EN LA FACULTAD DE ACOGER Y -

SELECCIONAR LIBREMENTE TODO TIPO DE INFORMACIONES QUE SEAN SA 

TISFACTORIAS A LOS INTERESES DE CADA SUJETO, Y POR CONSECUE~ 

CIA LA POSIBILIDAD DE NEGARSE A RECIBIRLAS. ESTE DERECHO SE -

VE DISMINUIDO ~UANDO NO EXISTE PLURALIDAD DE FUENTES DE INF08 

MACIÓN QUE PRESENTEN DIVERSAS ALTERNATIVAS PARA SELECCIONAR ·· 

LA MÁS CONVENIENTE. 
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DERECHO A DIFUNDIR.- Es:E DERECHO DERIVA DEL DERECHO LIB~ 

RAL CLÁSICO DE EXPRESIÓN QUE PROCLAMA EL RESPETO Y LA IGUAL -

DAD DE MANIFESTAR EL PENSAMIENTO, PERO CON LA SALVEDAD DE QUE 

FOMENTA Y PROPORCIONA El REAL ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICA 

CIÓN MASIVA A TODO INDIVIDUO QUE PRODUZCA Y PROPORCIONE !NFOR 

MACIÓN, Y NO TEÓRICAMENTE COMO EN MUCHAS OCASIONES SE LLEGÓ A 

DAR ANTIGUAMENTE PORQUE LOS PERJUICIOS, LA ESCASA CULTURA Y -

LA FALTA DE RECURSOS ECONÓl11COS FUERON EN MAYOR MEDIDA 

QUE AHORA -- OBSTÁCULOS INSALVABLES. 

3.1.3. SUS LIMITACIONES. 

"¿Qui:: SENTIDO TIENEN LAS NORMAS DE LIBERTAD, SI NO GARA~ 

TIZAN DE FORMA ABSOLUTA UN CIERTO ÁMBITO DE LIBERTAD? PARA 

COMPRENDERLO HAY QUE TENER PRESENTE QUE TODAS ELLAS FORMAN

PARTE DE UN ORDENAMIENTO JURIDICO OUE ESTÁ AL SERVICIO DE -

LA VIDA COMUNITARIA. ESTE ORDENAMIENTO SOLO ES NECESARIO EN 

CASO DE CONFLICTO, POR ELLO, EL CONTENIDO DE LAS NORMAS ES 

UNA DECISIÓN SOBRE LOS CONFLICTOS QUE PUEDEN SURGIR EN LA -

VIDA COMUNITARIA. DETERMINAN QUE INTERESES DEBEN PREVALECER 



82 

ENTRE LOS QUE SE HALLEN EN CONFLICTO. EL LEGISLADOR VALORA -

LOS INTERESES ENFRENTADOS Y, CASO POR CASO, DECIDE CUÁLES DE 

BEJ'l SER PROTEGIDOS CON CARÁCTER PREFERENTE," (73) 

Los ARTfCULOS 60. y lo. CONSTITUCIONALES TRATANDO DE s~ -

GUIR CON ESE ORDEN DE EQUILIBRIO SOCIAL, ESTABLECEN COMO LfML 

TES ESPEC[FICOS A LOS DERECHOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN DEL 

PENSAMIENTO Y DE IMPRENTA: LOS ATAQUES A LA MORAL; A LA VIDA 

PRIVADA; DERECHOS DE TERCr;Ro; PROVOCACIÓN DE ALGÚN DELITO; SE 

PERTURBE EL ORDEN PúBLICO Y LA PAZ PÚBLICA. LfMITES CUYO SIG 

NIFICADO GRAMATICAL ES EXTENSIVO Y POR ENDE JUR[D!CAMENTE DI 

F[CILES DE PRECISAR EN CUANTO A SU ALCANCE Y FACTORES QUE LOS 

COMPONEN POR ESTAR CIRCUNSTANCIADOS A LOS CAMBIOS SOCIALES. -

ANTE ESTA SITUACIÓN~ EL LEGISLADOR COMO ÚNICO ÓRGANO COMPETEtl 

TE PARA MODIFICAR EL ORDEN JUR[DICO A FIN DE ADECUARLO CONS -

TANTEMENTE ANTE LA MOVILIDAD DE LOS CONCEPTOS Y VALORES SOCIA 

LES QUE DETERMINAN CUALES SON LOS CRITERIOS A SEGUIR PARA LA 

APLICACIÓN CORRECTA DE LOS L[MITES A LOS DERECHOS DE LA CüMl,l-

(73) Ekkchart Stcin 
Dci·ccho Político. r-.tatlrid, Ei..lit'orjal J\guil;.1r. 19..,3, t1·:1.lu~ 
ción <le Fernando S.ajnz Moreno. Pag. J.\J 



83 

NICACIÓN Y EVITAR ATAQUES INJUSTOS E ILEGALES POR PARTE DE -

LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SOLAPADOS POR LA OBSCURIDAD DE -

LOS MISMOS, 

LA LEY DE IMPRENTA QUE DON VENUSTIANO CARRANZA COMO PRL 

MER JEFE DEL EJ~RCITO CONSTITUCIONALISTA Y ENCARGADO DEL PQ 

DER EJECUTIVO DE NUESTRO PA[S, EN VIRTUD DE LA FACULTAD QUE 

LE FU~ INVESTIDA Y ENTRETANTO EL CONGRESO DE LA UNIÓN TUVIg

RA A BIEN REGLAMENTAR LOS ART!CULOS 60. Y 70. CONSTITUCIONA

LES, EXPIDIÓ PROVISIONALMENTE LA LEY DE IMPRENTA OBLIGATORIA 

PARA EL DISTRITO FEDERAL Y TERRITORIOS FEDERALES, DE FECHA 9 

DE ABRIL DE 1917, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL TRES D[AS -

DESPU~S, Y CUYA VIGENCIA INICIÓ A PARTIR DEL DIA 15 DEL MI~ 

MO MES, SEÑALA CUALES SON LOS ATAQUES A LA VIDA PRIVADA, A -

LA MORAL Y A LA PAZ PÚBLICA, Sltl QUE HASTA LA FECHA SE HAYA 

EXPEDIDO LA LEY REGLAMENTARIA DE ESTOS ARTlCULOS CONSTITUCIQ. 

NALES, YA SEA TANTO POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN COMO POR PAR 

TE DEL EJECUTIVO FEDERAL A PESAR DE QUE POR DECRETO PUBLICA 

DO EN EL DIARIO OFICIAL NÚMERO 49 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 

1934 SE OTORGÓ FACULTADES EXTRAORDINARIAS A ESTE ÚLTIMO PARA 

REGLAMENTAR LA MATERIA. 
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UNICAMENTE, ADEMÁS DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA FEDERAL, 

Y DE MANERA AUTÓNOMA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA INDUI 

TRIA CINEMATOGRÁFICA EXPEDIDO EL DIA 5 DE JULIO DE 1951 Y PU 

BLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL D!A 6 DE AGOSTO DE 1951 DEF! 

NE LO QUE SE ENTIENDE POR ATAQUES A LA VIDA PRIVADA, ATAQUES 

A LA MORAL, PROVOCACIÓN O APOLOGIA DE DELITOS O VICIOS Y AT8 

OUES AL ORDEN Y A LA PAZ PÚBLICOS. 

ATAQUES A LA VIDA PRIVADA. - EtffENDEMOS POR VIDA PRIVADA

EL DERECHO QUE TIENE TODO INDIVIDUO DE RESERVAR CIERTO SE~ -

TOR DE SU ESFERA DE ACTIVIDAD PERSONAL RELACIONADA CON SU HQ 

GAR, FAMILIA Y AMISTADES, FUERA DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO O -

SOCIAL, DEBIENDO SER PROTEGIDA DE INJERENCIAS ARBITRARIAS 

POR PARTE DE CUALQUIER PERSONA CON LA QUE SE TENGA O NO REL8 

CIÓN ALGUNA. 

EDUARDO NOVOA MONREAL, N.OS DICE QUE EN LA VIDA PRIVADA -

SE ADVIERTEN ALGUNAS CARACTERfSTICAS COMUNES, QUE SE REPITEN 

COMO UNA CONSTANTE, YA SEA EN FORMA EXPLICITA O IMPLICITA 

QUE SON: 
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A) QUE SE TRATA DE MANIFESTACIONES O FENÓMENOS QUE NOB -

MALMENTE QUEDAN SUSTRA!DOS AL CONOCIMIENTO DE PERSONAS -

EXTRAÑAS O CUANDO MENOS AJENAS AL cfRCULO FAMILIAR DEL 

SUJETO, O DE SUCESOS QUE NO SE DESARROLLAN NORMALMENTE A 

LA VISTA DE DICHAS PERSONAS; 

B) QUE LOS HECHOS REFERIDOS SON DE AQUELLOS CUYO CONOCL

MIENTO POR OTROS PROVOCA NORMALMENTE AL SUJETO UNA TURB~ 

CIÓN MORAL EN RAZÓN DE VER AFECTADO SU SENTIDO DEL PUDOR 

Y DEL RECATO; 

C) QUE EL SUJETO NO QUIERE QUE OTROS TOMEN CONOCIMIENTO 

DE ESOS HECHOS, (74) 

EL HONOR ESTA [NTIMAMENTE LIGADO AL CONCEPTO DE VIDA PRL 

VADA, POR SER SU FINALIDAD AXIOLÓGICA, CONSISTENTE EN LA 

EXALTACIÓN DE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA. Es DECIR, EL 

HONOR AL IGUAL QUE LA VIDA PRIVADA REPRESENTAN EL RECONOCL -

MIENTO Y EL RESPETO DE LOS VALORES HUMANOS BASES, INDISPENSA 

BLES PARA LOGRAR LA ESTABILIDAD SOCIAL ESPONTÁNEA, QUE SE 

(74) cfr. Eduardo Novoa Nonrcal 
Derecho a la Vida Privada y Libertad de Informaci6n. N6 
xico, Siglo XXI Editores. primera cdici6n, 1971, Pag.49 
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TRADUCE EN ESA PALABRA TAN IMPORTANTE QUE ES LA SOLIDARIDAD. 

"CONVIENE ACLARAR INMELJIAfAMENTE QUE ESTA DIGNIDAD CABt: H,I\ -

BLAR EN UN DOBLE SENTIDO: ~N UN PLAZO ONTOLÓGICO Y EN PLANO 

MORAL. LA DIGNIDAD ONTOl.61;1cA CORRESPONDE A LA PERSONA POR 

SU CONDICIÓN UNIVERSAL DE ESPErIE BIOLÓGICA SINGULAR. LA DI~ 

NIDAD MORAL SE PREDICA D[ LA PCRSONA POR SU COMPORTAMIENTO -

INDIVIDUAL, EN LA MEDIDA EN QUE TAL CONDUCTA ES tTICA." (7S) 

DESDE LUEGO ESTO NO SIGNIFICA QUE TODOS LOS HOMBRES TENGAN, 

VISTO DESDE SU PERSPECTIVA MORAL; EL MISMO DERECHO A LA HO~ 

RA, DEBIDO A QUE SU EJERCICIO SE VE INFLUENCIADO POR LOS DI 

VERSOS PATRO:lES SOCl O-CULTURA LES. 

LA VIDA PRIVADA DE LAS PERSONAS Y POR CONSIGUIENTE EN SU 

llONOR, EN NUESTRA LEGISLACIÓN PENAL PUEDE SER ATACADA POR LA 

COMISIÓN DE LOS DELITOS DE INJURIA, DIFAMACIÓN Y CALUMNIA, -

PUDIENDO SER CUALQUIERA EL INSTRUMENTO DEL DELITO O _LO QUE -

ES LO MISMO: "EL USO DE LA PRENSA PARA LA COMISIÓN DE LOS D!;. 

LITOS MENCIONADOS, NO HACE SINO AGRAVAR LAS CIRCUNSTANCIAS -

DE LA ACCIÓN, POR SU MAYOR PUBLICIDAD, PERO NO LOS INDIVI 

(7S) Carlos Soria 
Derecho a la Informaci6n y Derecho" la llunra. 
Editorial A.T.E., 1981 Pag. 10 

~ 

B;11 ~t.·¡ .,n:1, 
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DUALIZA, NO LES DA CARACTERfSTICAS EN TAL FORMA QUE CONSTl_·

TUYAN DELITOS DIFERENTES A LOS COMUNES; EN OTRAS PALABRAS NO 

HAY DELITOS DE PRENSA O DE IMPRENTA COMO EN EL PASADO QUISI~ 

RON VERLO ALGUNOS LEGISLADORES, PROMULGANDO LEYES ESPECIALES 

EN LAS QUE TRATARON D~ flPIFICARLOS CON EL INCONVENIENTE DE 

CREAR DELITOS·ARTIFICIALES, PUES LA IMPRENTA ES SOLO UN M~ -

DIO DE EXPRESAR EL PENSAMIENTO Y EL MEDIO NO PUEDE VARIAR LA 

NATURALEZA DEL DELITO SINO ÚNICAMENTE ATENUARLO O AGRAVARLp, 

SEGÚN LOS EFECTOS QUE PRODUZCA." (76) 

EL CÓDIGO PENAL VIGENTE PAR EL DISTRITO FEDERAL EN MAT~ 

RIA DEL FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DEL

FUERO FEDERAL DE 1931, EN EFECTO VINO A DEROGAR TACITAMENTE 

EN TODO LO QUE SE LE OPUSIERA LA LEY DE IMPRENTA DE 1917, 

POR LO QUE AL CONCRETARSE UN ATAQUE A LA VIDA PRIVADA DE UN 

SUJETO, SE COMETEN LOS DELITOS DE INJURIA, DIFAMACIÓN O CA -

LUMNIA SEGÚNA SEA EL CASO. 

(76) cfr. Luis Castaño 
El Régimen de la Prensa en México, op. cit. Pag. 61 
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EL ARTfCULO 348 DEL CÓDIGO PEN1•!_ DE REFERENCIA TIPIFICA 

AL DELITO DE INJURIA COMO "Toúa "xp»<>,• i6u P"-<>6<'1t""da todtl 

ac.c.i6n ejec.u.tada pa1ra man-<..6e.&.t.an cleóplr..ec..i.o a o.tito. o t.:on ~.f 

6Ln de haeenLe utta n6enaa." SIENDO INDISPENSABLE PARA LA L§ 

GISLACIÓN PENAL LA INTENCIÓN DE OFENDER VERBALMENTE O POR 

CUALQUIER FORMA ESCRITA O IMPRESA, SIN QUE SE REQUIERA PARA 

SU INTEGRACIÓN LA PUBLICIDAD. 

EL DELITO DE CALUMNIA ES TIPIFICADO POR EL ART[CULO 356 

DEL CÓDIGO PENAL EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

"1. - AL que impu~e a º~"º un heeho de~enm,nado y caL''! 
eado eomo deLL~o pon fa t~u. 4¿ ea~e hecho e~ Sa! -
40 1 o e6 ¿nacen.te La pe.~&ona a qu..i.én 6e impu~a; 

11.- A.l que p~c6en~e denuncia~. queja& o acu&acintte4 ca 

.lu.mn.io.6ah, e.n.te.nd.i..é.ndo.&e po:t. .ta..le...\ a.que.e..C.a~ eu 4ur 

hu. au~on .impu..ta. u11 de~i.to a pe1t6ona. de~c~m~ttada. 

6ab¿endo que €.&.ta e6 inoce11~e o que a.que~ ita ~e l1n 

c.ome..t.ido; y 
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111.- A.f. que. pa11.a hace4 que u.n ¿nocen~e apa11.ezca como -
11.eo de u.n deL¿~a. ponga~ob11.e .f.a pc~aana deL caLu~ 
n.i.ado, en 6u. caaa o en 0~11.0 Lu.ga.JL adecuado palla 
e6e &¿n., u.na. co"a que pueda- da.JL .i.nd¿c¿o6 o p11.eau.!! 
c.i.onea de 11.e6 pon6 a.b.i..f..i.da.d." -

LA DIFAMACIÓN SEGÚN EL ARTÍCULO 350 DEL CÓDIGO PENAL CON 

SISTE: 

¿mpu~ac¿6n que ae hace a. 0~11.a pe11.6ona 6~6¿ca, o pe11.aona m~ -

11.aL en .i.06 c.a.aoa p11.ev¿6~oh poi!. .f.a .f.ey. de un hecho c¿cl!.~o o 

6•.f.ao, de~e11.m¿na.do o ¿nde~el!.m¿nado~ que pueda. cau6al!.Le 

dea:wwuz.,de6c11.€.dLto, pe11.ju..<_c¿o, o expone11.Lo a.L de&p11.ec.lo de a.~ 

au..i.en." EL ELEMENTO DE CULPABILIDAD DE ESTE DELITO CONSISTE 

EN PROBAR EL DOLO ESPECÍFICO CONSISTENTE EN LA VOLUNTAD, ·EN 

LA INTENCIÓN DEL AGENTE DE ATRIBUIR DE MANERA CONCRETA Y PR~ 

CISA UN HECHO A UNA PERSONA DETERMINADA MEDIANTE SU PUBLIC!_

DAD POR CUALQUIER MEDIOº DE EXPRESIÓN. MISMO QUE SI ES CONcoa 

DADO CON EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA LEY DE IMPRENTA QUE SEÑA 

LA CUALES SON LOS ATAQUES A LA VIDA PRIVADA, NOS DAN UNA 

IDEA MÁS APROXIMADA DE ESTE DELITO: 
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''1.- Toda. ma.n.i.6e6~ac.i.6n o exp1t.e6.i.6n ma.¿i_c.¿04a he.cha ven 

ba...f.me.n.te o palt ll c.•1a..l.e.6 e.n p.lte..&enc..i.a. de una o md6 pelt.6E_ 

tta.6, o polt. me.d.i.o de. ma.nu6 cJt.i...to, o de. .t.a .i.mp1te.n:ta., de.i. 

di.bujo, Li.~ogAa6La; 6o~ogAa6La, o de cuaLqui.eA o~Aa m~ 

Jte4a que, expue.&..ta o c..¿Jt.euLa.ndo en pdbe.i.ca o ..t1ta.n61ni~~ 

da poA C044eo, zeeég4a6o, ~eLé6ono, 4adi.o~eeeg4a6Lo. o 

polt me1t6a.je., o de cua...e.qu.i.e.Jt o~lto modo exponga. a una. 

pe4aona aL odi.o, deapAeci.o o 4LdLcuLa o pueda cauaa4te 

dem~JLi.:to en ~u 1tepu.t.a.c.i.6n o e.n 6LL6 ..i._n..te1te.-le6; 

.JI.- Toda. mani.6e6~ac,,f_6n a e.xp1te.A.i.6n ma¿¿c.i.o~a hecha e.11 

eaa ~é4mi.naa y po4 cuaLqui.e4a de Loa medi.oa indicado• 

en ..e.a 61tacci.6n a.n..te.1t.i.01t, con..t:Jta. La memoJt~a. de un d.i.6u~ 

za can eL p4ap6ai.~o o in~enci.6n de Laazi.ma4 en ho1104 -

o La p~bLi.ca ea~imaci.6n de Loa he4ede4oa o deacendie~

..te.& de a.qué¿, que au1t u.i.v..i._enen; 

111.- Toda in6o4me, 4epo4~azga a 4eLaci6n de Laa au 

d.i.enc.i.a.A de. ..f.o.& ju1tado6 o ..t1t.i.buna...e.ea, en a6un..to6 e¿~¡ 

Lea o penaLea, cuando 4e6ie4an hechoa 6aLaoa a ae al~~ 

4en Loa veAdadeAoa con eL pAop6ai.~o de cauaaA daftu a -

a.Lguna. pe.1t.6ona., o Ae hagan. con eL m.i.Amo obje:to, ap~~ 

c¿a.c.i.one.& que. no e..&.t'é'n ame.Jt.i..tada.& JLac.i.011almen.te. puJt 

Loa he~hoa, aiendo éa~oa veAdadeAoa; 
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1V.- Cuando con una pubL¿cac¿6n pll.ohLb¿da exp11.eaamen.:te -

poli. La Ley, 6C compnome.:ta La d~gnLdad o e6.:CLmac¿6n de 

una pe~6ona, expon¿éndoLa aL odLo, de4p4ecLo o ~Ld~cu¿o, 

o a 6u64¿4 daffo en ~u ~epu~ac~6n o en 6U6 Ln~e4e4e4, ya 

4ean pe~6ona¿e6 a pecu11La4Lo6.'' 

EN TtRMINOS SIMILARES EL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA lli 

DUSTRIA CINEMATOGRÁFICA DEFINE LOS ATAQUES A LA VIDA PRIVA

DA EN SU ARTICULO 72 EN LOS S 1GU1 EflTES TtRM 1 NOS : 

"Pana .l.06 e6ec.:Co6 de e.!..:Ce an.:t.lcuLo 6e con6¿de11.a11.lfn como 

a.:taque6 a La v¿da p~vada: 

1.- Cuando 6e exponga a una pe1t.6ona aL od¿o, de6p11.ec¿o

o 11.¿d.(cuLo, o pueda cau61flt.6eLe demé11.¿;to en 6u 11.epu.:t~ 

e~6n o en ~uh Ln~e4e6eh. 

11.- Cuando 6e a.:taque La memo11.¿a de un d¿6un.:to con e.l. -

p11.op6¿,¿;to o ¿n.:tenc¿6n de La¿,;t¿ma11. eL hono11. o La pab.l.¿ca 

eA.:t¿mac¿6n de Lo.!. he11.ede11.o¿, o de6cend¿en.:Ce6 de aquéL 

que a~n v¿vLe4en. 

111.- Cuando aL hace11.6e 11.e6e11.enc¿a a aLgan a6un.:to c¿v¿L 

o penaL 6e menc¿onen hecho.!. 6aL6o6 o .!.e aL.:te11.en Lo.!. ve~ 
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da.deJr.01>. c.on e.e. p1r.op61..;_;to de c.a.ut.a.Jr. da.ñ.o a. a.tguna. peJr.t.~ -

na. o .t.e. ha.ga.n con e.1- m.l.6mo obje..to, aplt.e.c..ia.c.ione..6 que n.o 

et..:t€n a.me«:ta.da.6 1r.a.c:.;_ona.l.me.n.:te. po1r. .t.01> hec.hot.. t..i.endo €.1. 

.:to1> veJr.da.de1r.06." 

LA NECESIDAD ACTUAL QUE PRESENTA LA PROYECCI6N DEL DER~

CHO A LA VIDA PRIVADA EN LAS RELACIONES COLECTIVAS, A RAfZ -

DEL GRAN DESARROLLO TECNOLÓGICO ltlCORPORADO A LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA EN LAS ÚLTIMAS DlOCADAS, HA PROVOCADO Utl.I\ 

AVIDEZ SOCIAL POR ESTAR INFORMADA DE TODO LO QUE HACEN SUS -

INTEGRANTES MÁS DISTINGUIDOS Y POPULARES; LO CUAL HA LLEVADO 

A INSTANCIA DE LOS ESTUDIOSOS EN LA MATERIA, A IMPLANTAR DL 
VERSAS DISPOSICIONES JURfDICAS QUE PROTEGAN LA PRIVACIDAD DE 

LAS PERSONAS EN CONTRA DE DIVERSOS ATENTADOS ILfCITOS QUE 

SON LESIVOS A LA PARTE SOCIAL DE SU PATRIMONIO MORAL, LOS 

CUALES INDEPENDIENTEMENTE DE SER CALIFICADOS POR EL LEGISLB 

DOR COMO MERECEDORES DE UNA SANCIÓN PENAL POR CONSTITUIR UN 

PELIGRO INMINENTE A LA SOCIEDAD, TIENEN COMO PROPÓSITO OBL! 

GAR A RESARC 1 R EL DETR 1 MENTO CAUSADO A QU 1 lON LO OCAS 1 ONÓ, 5 I_ 

GUIENDO PARA ELLO LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS POR LA RESPON

SABILIDAD CIVIL PARA LA REPARACI6N DEL DAÑO MORAL. EL DAÑO -



93 

MORAL ES DEFINIDO POR EL MAESTRO BE.JARANO EN LOS SIGUIENTES

T~RMINOS: "ES LA LESION QUE UNA PERSONA.SUFRE EN SUS SENTJ_ -

MIENTOS, AFECCIONES, CREENCIAS, HONOR O REPUTACION, O BIEN 

EN LA PROPIA CONSIDERACION DE Sf MISMA COMO CONSECUENCIA DE 

UN HECHO DE TERCERO, ANTI.JURfDICO Y CULPABLE." (77) A ESTE -

RESPECTO, CABE RESALTAR LA ENORME CONTROVERSIA SUSCITADA POR 

PARTE DEL GREMIO PERIODISTICO A RAfZ DE LA MODIFICACI0N AL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIA -

RIO OFICIAL DE LA fEDERACION EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1982, 

CON VIGENCIA A P~RTIR DEL D{A SIGUIENTE DE SU PUBLICACION SQ 

BRE EL DAÑO MORAL, REFORMANDO EN SU TOTALIDAD EL ARTICULO 

1916 Y ADICIONANDO EL ARTICULO 1916 BIS PARA QUEDAR DE LA SJ_ 

GUIENTE MANERA: 

ARTICULO 1916.- "PoJt. daño moJt.a..t .t.e. e.n.t:.i.e.nde. l.a. a.6e.c..ta.c..i.6n 

que. una. pe.Jt.l>ona. .t.u6.1t.e. e.n l>Ul> .t.e.11.t.lm.i.e.n.:to.t., a.6e.c..to.t., c.Jt.e.e.~ 

c..i.a..t., de.c.oJt.o, honoJt.~ Jt.e.pu.ta.c..i.6n, v.i.da. pJt..i.va.da., c.on6.i.gu.1t.a.c..i.6n 
y a.l>pe.c..to.t. 6~.t..i.c.o.t., o b.i.e.n e.n l.a. c.on.t..i.de.Jt.a.c..i.6n que. de. l>~ m.i.~ 

ma. .t.i.e.ne.n l.o.t. de.mdb. 

~ (77) Manuel Bejarano Sánchez 
Obligaciones Civiles 
México, HARLA, S.A. de C.V., 1981 Pag. 237 
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Cuando un hecho u omLhL6n ¿L~c¿.t;o6 p't.oduzcan un daño mo 
1!.aL, eL 1!.e6ponhabLe deL m~6mo .t;endlLá La obL¿gacL6n de 1!.ep~ -

. Jt.a..Jt.lo me.d.i.a.n.t:e. una. .i.ndemn..iza.c..i.6n en d.i.•te.Jt.o,, con ..lnde.pe.nde.!! -

c.4.a de. que. he haya. c.a.uha.do daño ma~e.Jt..i.a..f., .t:an.to ett 1t.e.6pott.6~ 

bLLLdad con.t:1Lac.t:uaL, como e6.i:ILacon.t:'Lac.t:uaL. IguaL obL¿gac¿6n 

de 'Lep~<t'L eL daño mo't.aL .t:end'Lci qu¿([11 LnculLIL<t en 1Le6pon6ab:<_ 
LLdad obje.t;¿va con601Lme aL a'L.t:~cuLo 1913, <16~ como eL E~.t:ado 

y 6U6 6uncLona1!.Lo6 con6o'Lme aL al!..t;~cuLo 1928, amba& d¿&po6i
cLone6 deL p'Leaen.t:e C6dLgo. La accL6n de 1Lepa1LacL6n no e6 
.i:'Lan6mLaLbLe a .t:e'Lce't.06 po'L ac.t:o en.t:'Le vLvoa y 66Lo paaa. a -

Loa he'Lede't.oa de La v~c.t;Lma cuando ([a.t:a haya Ln.t:en.t:ado La ac 
c.l6n e.n v-lda.. 
EL mon~o de. La .lnde.mt1-l=aci6n lo de.~e~m..lnand e.e. juez ~omanrlo 

en cuen.t:a Lo6 de1Lechoa LeaLonado6, eL gl!.ado de 1Le6po11aabiL~ 
da.d, La. a..l~ua.c..l6n eco116m~ca. de.L 4e.Apo•t~abee, lj ea de. la v(~ 

..t.i.ma., a6~ como ta.~ dem46 c..l~cun.6~a.n.c.i.a.h de.e. ca.Ao. 
Cuando e.e da.~o mo~aL haya a6e.c.~a.do a La u¿c~.lma. en hu deco4o 

honoJt., 1t.epu~a.c.i.6n o conA.i.de~ac.l6tt, el juez o4dena.Jt.4, a pe~i

c¿611 de ([a.t;a y con ca'Lgo aL 1!.eapon6abLe, La pubLicacL6n de -

un ex.t:'Lac.t:o de La 6en.t;encLa que "-C6Leje adecuadamen.te La. ua 

..tu1t.a..f.e.za. t.J a.l.ca.nce. de .f.d m.i...6ma.,, a~Jt.a.vé.6 de iu6 med.io.!i. in~o::_-

ma..t.(.vo.6 que c.on.6..i..de.1t.e cottve..-1.i.e.n.te..6. En io.6 ca.&aó en que. et'. 

daño de.'t.Lve de. un ac..t:o que. Ita.ya .t:en¿do d¿6ua¿611 e.tt Lo6 m~ 

d¿oa L116o&ma.t:Lvoa, e¿ juez 01!.dena.'Lci que. Lo6 miamo6 den pubt~ 
c.~dad a¿ e.x.tJt..ac~o de ¿4 .&en~enc.i.a. co~ ¿a m¿.&ma Jt..e¿e.vancia -

que. hubLe.&e .t:en¿do La di6uaL6n O"-¿ginaL." 

ARTICULO 1916 s¿a.- "No e6.i:a'L~ obLigado a La ~epa.1Laci6tt der
da~o moJt..a¿ qui~n ejeJt..za au6 denecho.& de opini611. c4l~~ca, 

ex:plLC..o.l6n. e. .infto1t..mac.i.6n e.11 .f.o.6 .t~Jt..m.i.~o.6 y con fa!'I f.im..i.:tac 11· 
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neh del.o~ ~cul.oh 60. y 1o. del.a Conh.t:.l.tuc~6n Gene4al. de 
l.a Repi!bl.~ca. 
En ~odo caho, qu~€n demande l.a ~epa4a~6n del. daño mo4al. po~ 
~ehpo~ab~~dad con.t~ac.t.u.al. o ex.t4acon.t4ac.tual. debe~4 ac4e~ 
~~ pl.enamen.te l.a ~l.~cL.tud de l.a conducza del. demandado y el. 
daño que d~4ec.tamen.te l.e hub~e~e cauhado .tal. conduc.ta." 

DISPOSICIONES QUE COMPRENDEN DESDE LA AÑEJA VIOLACIÓN DE 

CORRESPONDENCIA A LO MÁS SOFISTICADO DEL ESPIONAJE ELECTRÓN!. 

CO POR MEDIO DE APARATOS DE AUDIO Y VISUALES DE TODO TIPO 

(MICRÓFONOS OCULTOSj INTERVENCIÓN TELEFÓNICA; FOTOGRAFIAS 

CON LENTES DE GRAN ALCANCE; GRAVACIONES EN CINTAS MAGNETOFQ 

NICAS, ETC,). ÜTRO EJEMPLO INTERESANTE REPRESENTA EL DERECHO 

A LA PROPIA IMAGEN, QUE PROHIBE EN ESPECIAL A LA INDUSTRIA -

PUBLICITARIA REPRODUCIR LA VOZ; LA FIGURA CORPORAL; EL 

NOMBRE .Y DEMÁS ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD CON FINES LUCRA 

TlVOS, SIN EL CONSENTIMIENTO NI RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR 

ELLO, SALVO EL CASO DE QUE SEAN POR SU ESFERA PERSONAL DE A~ 

TlVIDAD CATALOGADOS COMO PERSONAJES PÚBLICOS. 
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LA DIVULGACIÓN DE UN SECRETO EFECTUADA POR LA PEl1SONA A 

QUI~N SE LE ENCOMENDÓ GUARDARLO, CONSTITUYE TAMBltN UN ATE~

T~DO CONTRA LA VIDA PRIVADA DE QUltN LO CONFIÓ, HECHO QUE SE 

AGRAVA CUANDO EN LOS CASOS PREVISTOS POR LA LEY SE OBLIGA A 

SALVAGUARDARLO COMO ES EL CASO POR EJEMPLO DEL SECRETO PROF~ 

SIONAL, QUE SE LLEGA INCLUSIVE A CALIFICAR COMO DELITO POR -

AFECTAR NO ÚNICAMEtHE AL CONFIDENTE, SINO QUE TAMBltN LA tT_!_ 

CA DEL EJERCICIO PROFESIONAL Y LA ESTABILIDAD SOCIAL, 

PARA TUTELAR JUR[DICAMENTE EL HONOR PERSONAL, SE HA EL8-

BORADO POR PARTE DE LOS INVESTIGADORES DE LA CIENCIA DEL 0f 

RECHO EL DENOMINADO DERECHO A LA HONRA, CONSISTENTE EN LA -

OBLIGACIÓN LEGAL DE RESPETO Y DE RECONOCIMIENTO POR PARTE -

DE TE~CEROS, DE LA DIGNIDAD MORAL; VIRTUDES Y SENTIMIENTOS 

QUE CONSTITUYEN EL HONOR DE UN INDIVIDUO. 

CONJUNTAMENTE PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA, SE 

PUEDEN EJERCER DOS DERECHOS: DE RtPLICA Y DE RECTIFICACIÓN. 

EL PRIMERO CONSISTE EN LA FACULTAD QUE TIENE UNA PERSONA, 

SEA FÍSICA O JURfDICA, QUE SE CONSIDERE PERJUDICADA A CONSf 
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LA DIVULGACIÓN DE UN SECRETO EFECTUADA POR LA PERSONA A 

QUitN SE LE ENCOMENDÓ GUARDARLO, CONSTITUYE TAMBltN UN ATE~

T~DO CONTRA LA VIDA PRIVADA DE QUltN LO CONFIÓ, HECHO QUE SE 

AGRAVA CUANDO EN LOS CASOS PREVISTOS POR LA LEY SE OBLIGA A 

SALVAGUARDARLO COMO ES EL CASO POR EJEMPLO DEL SECRETO PROF~ 

SIONAL, QUE SE LLEGA INCLUSIVE A CALIFICAR COMO DELITO POR -

AFECTAR NO ÜNICAMEtlTE AL CONFIDENTE, SINO QUE TAMBltN LA tT1. 

CA DEL EJERCICIO PROFESIONAL Y LA ESTABILIDAD SOCIAL. 

PARA TUTELAR JUR[DICAMENTE EL HONOR PERSONAL, SE HA ELA

BORADO POR PARTE DE LOS INVESTIGADORES DE LA CIENCIA DEL D~ 

RECHO EL DENOMINADO DERECHO A LA HONRA, CONSISTENTE EN LA -

OBLIGACIÓN LEGAL DE RESPETO Y DE RECONOCIMIENTO POR PARTE -

DE TE~CEROS, DE LA DIGNIDAD MORAL; VIRTUDES Y SENTIMIENTOS 

QUE CONSTITUYEN EL HONOR DE UN INDIVIDUO. 

CONJUNTAMENTE PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA, SE 

PUEDEN EJERCER DOS DERECHOS: DE RtPLICA Y DE RECTIFICACIÓN. 

EL PRIMERO CONSISTE EN LA FACULTAD QUE TIENE UNA PERSONA, 

SEA FfSICA O JURfDICA, QUE SE CONSIDERE PERJUDICADA A CONS~ 
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CUENCIA DE QUE HA SIDO CRITICADA EN ALGUNA PUBLICACIÓN GR8 -

FICA DE CIRCULACIÓN REGULAR. 0 POR CUALQUIER OTRO MEDIO QUE 

TAMBI~N SE EMITA CON CIERTA PERIODICIDAD, PARA RESPONDER ADg 

CUADAMENTE EN EL MISMO MEDIO A LAS IMPUTACIONES QUE SE LE 

HACEN Y EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS. "LA INSERCIÓN DE LA -

R~PLICA SERÁ GRATUITA, EN LA MISMA PLANA Y COLUMNAS IGUALES 

CON EL MISMO TIPO DE LETRA EN QUE SE PUBLICÓ EL TEXTO QUE LA 

MOTIVE." (78) ADEMÁS, DICHA INSERCIÓN DEBERÁ PUBLICARSE A LA 

BREVEDAD POSIBLE, PUESTO QUE SI ES TARDfA, EL EFECTO NO SERÁ 

EL MISMO Y SE HABRÁ PERJUDICADO IRREMEDIABLEMENTE AL OFENDL 

DO, 

DE MANERA SIMILAR OPERA EL DERECHO DE RECTIFICACIÓN, QUE 

TIENE POR OBJETO ENMENDAR LOS ERRORES E INCLUSIVE LAS MENTL 

RAS QUE INVOLUNTARIAMENTE, (SIN EL ÁNIMO DE OFENDER) SE DL -
FUNDIERON EN PERJUICIO DE ALGUNA PERSONA, POR CUALQUIER M~ -

DIO DE COMUNICACIÓN COLECTIVO, ATRIBUY~NDOLE HECHOS FALSOS -

QUE DAÑAN LA REPUTACIÓN DE ESA PERSONA, POR LO QUE ES IMPERa 

TIVO DE ESTE DERECHO DILUCIDAR LA VERDAD. 

(78) César Molinero 
La Intervcnci6n del Estado en 1a Prensa, op. cit. 
Pag. 270 
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ATAQUES A LA MORAL PUBLICA.- EN SU DEFINICIÓN MAS USUAL

y SIMPLISTA, LA MORAL ES EL CONJUNTO DE REGLAS QUE DEBE DE -

O~EDECER CADA INDIVIDUO, SIGUIENDO LOS MANDAMIENTOS QUE SU -

CONCIENCIA LE DICTE PARA HACER EL BIEN Y EVITAR EL MAL. DEFl 

NICIÓN QUE PARA LOS FINES DEL PRESENTE TEMA A TRATAR NO ES -

LA MÁS ADECUADA POR CEÑIRSE A LA PERSONA EN Sf MISMA, EN SU 

INTERIOR Y NO EN SU RELAClÓN EXTERIOR CON EL GRUPO AL QUE 

PERTENECE, EN EL QUE SE ENCUENTRA INMERSO ANTE UNA INFINITA 

TRAMA DE RELACIONES DE ENTRE LAS QUE TIENE QUE ASUMIR UN CON 

JUNTO DE OBLIGACIONES QUE LA SOCIEDAD LE IMPONE PARA CONV[ -

VIR EN ELLA CON EL FIN DE QUE PERDUREN LAS COSTUMBRES, PARA 

LA CONSOLIDACIÓN DE LAS IDEAS ESPIRITUALES DEL CONGLOMERADO 

SOCIAL, DENOMINADAS COMO MORAL PúBLICA ó MORAL SOCIAL. (79) 

ATENTO A LO INMEDIATAMENTE EXPUESTO, PODEMOS HABLAR DE -

DOS CLASES MORAL, LA PRIVADA Y LA PÚBLICA; LA MORAL PRIVADA 

QUE SE REFIERE A LA CONDUCTA ÉTICA QUE REALIZA EL SUJETO 

GUIADO POR SUS BUENOS PRINCIPIOS. Y LA MORAL PÚBLICA, QUE 

CONSISTE EN LA ACEPTACIÓN SOCIAL GENERALIZADA DE CIERTOS 

f79) cfr. J.ui:- Ca,;taC10 
El Régimen J.cgul de.· tu Prensa en México op. c1t. 

Pug. 9~ 
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PRINCIPIOS ÉTICOS A SEGUIR MEDIANTE LA FIRME CONVICCIÓN DE -

CADA INDIVIDUO, PARA LOGRAR SUS FINES DENTRO DE UN ÁMBITO DE 

SOLIDARIDAD, CORDIALIDAD Y BUENAS COSTUMBRES, 

PERO EN OCASIONES ÉSTOS FINES MORALES QUE PERSIGUEN LOS 

HOMBRES, SON ATACADOS Y VULNERADOS POR MALOS EJEMPLOS QUE 

PROPICIAN CONDUCTAS INDECOROSAS QUE DEGRADAN LOS PRINCIPIOS 

ÉTICOS, QUE INDUCEN A VICIOS, A LA DELINCUENCIA, PROSTITY 

CIÓN, ETC. QUE P~EDEN PROVOCAR UN DESEQUILIBRIO SOCIAL DE 

TAL MAGNITUD QUE ATAÑEN A OTROS FINES ADEMÁS DE LOS MORALES, 

YQUE SON ENCUADRADOS COMO SUYOS POR OTROS SISTEMAS NORMATl

VOS COMO ES EL JURfDICO. 

EFECTIVAMENTE, EXISTE UNA VINCULACIÓN ENTRE LA MORAL Y -

EL DERECHO, HAY NORMAS JURIDICAS DE CONTENIDO ÉTICO QUE SE -

DIFERENCIAN DE LAS NORMAS MORALES POR SU OBLIGATORIEDAD Y 

POR SU COERCIBILIDAD. 

EL CÓDIGO PENAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN SU 

TfTULO OCTAVO DEL LIBRO SEGUNDO, SE OCUPA DE LOS DELITOS COli 



100 

TRA LA MORAL PÚBLICA Y LAS BUENAS COSTUMBRES. EN SU CAPfTULO 

l TIPIFICA LOS "ULTRAJES A LA MORAL PÚBLICA" ESTABLECIENDO 

Lqs SIGUIENTES SUPUESTOS EN SU ARTfCULO 200,-'",,. 

1.- AL que 6ab'<~que, '<ep4oduzca o publ.¿que L~b"-06, e6C"-~ 

:to6, ¿m~gene6 u obje:to6 ob6ceno6 y aL que l.06 exponga, 

d-i.~~1ti...buya. o liaga c...<..1t.cu.f..a1t.; 

11. - AL que pub.<'.¿que po'< cuaLqu¿e,,_ med¿o, ejecu:te a liagn 

ejecu~a.1r.. polt o~~o, exh.i..b..i.c..i..011e¿ ob6ce~ia6; y 

1II.- A.<'. que de modo e6candaLo6o ¿nu¿~e a o:t'<o af come"-

c..i..o c.a1t.na.e.." 

ESTE ARTfCULO SE RELACIONA DIRECTAMENTE CON EL ARTfCULO

SEGUNDO DE LA LEY DE IMPRENTA. 

1.- Toda man~6e•:tac¿6n de pa.<'.ab•a, PO'< e6c4.i:to u pon cuat 

qu¿e,,_ o:t'<o de l.06 med¿o6 de que habl.a La 6"-aec¿6n I rlo.I' 

a.'<:t.Ccul.o an:te4¿0,,_, con l.a que 6e detl.iendan o d.(.6cufpeu, 

ac.on-6 ej en o p}(..opa9uen pt.Lb.f...i.came.n.te fo¿ v.i..c-i o-6. ~tt.f t1t6 ,, 

def.¿:to6, o que •e lta.ga ea apol.og.Ca de efi.06 (1 ./C'. 6116 '"' ft' 
1t.e6; 
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II.- Toda ma.n.l6ehzac.l6n ve&.l6.lca.da. con d.l6cu&hoh, g&.lZo6 
ca.n..t;.o¿,,. a.:x.h.Lb.i..c.<...oneh o Jte.p1t.e.a e.n.tac...i.onea o po1t. cua.l.qu...le1t.

oz40 med.i.o de .f.oh enume&a.doh en .e.a 6&a.cc.l6n I de.e. a&z.!:c!:':. 
.e.o 20., con La. cua.e. 6e u.i.z&aje u o6enda. púb.f..lca.menze a.e. 
pudo1t., a la dec.enc.i..a o a ¿a.a bu~na.6 coa~umb1t.ea, o ae. 
exc.lze a la. p&ohz.lzuc.i.6n o a. .f.a p&dc~ca de acZch .i..lce~ 

c.lohoh o impúd.lcoh, zen.léndohe como za.f.e6, zodoh a.qu~ 

.e..e.oh que, en e.f. concepzo púb.f..lco, e6Zén ca.f..l6.lcadoh de -

conz4a.&.i.o6 a.e. pudon; 
III .- Toda. d..i.hZ&ibuc.i.611, venza o expoh.lc.l6tt a..f. púb.i..lco, 
de cua..f.quie4a manena. que 6e haga, de ehc4.lZo6, 60.f..i.ezoh, 

.i..mp1t.e.60A, ca.nc¿one.a, g4abadoa, ¿¿b1t.06, ~m~ge.nea anunc.¿o~ 

za.4jcZa.h LL OZ4oh pa.pe.i.e6 o 6.lguna6, p.lnzu&a6, d.i.bujo6 o 
.e..lzogna6~a.do~ de ca&dcze4 obhceno o que nep&e4ettzen a.e -

.t:.oa ..f.úbtic.o.6;" 

EN RAZÓN A QUE CADA UNO DE NOSOTROS TENEMOS UNA CONCEE -

CIÓN PARTICULAR Y SUBJETIVA DE LO QUE ES LA MORAL, PREFIERO 

ABSTENERME DE HACER COMENTARIO ALGUNO AL RESPECTO POR LO PRQ 

LIJO DEL TEMA, ACERCA DE LO ACTUAL O INACTUAL DE LA REDA~ 

CIÓN DE LOS CONCEPTOS Y LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS MISMOS 

Y QUE SEA EL LECTOR QUl~N LO MEDITE Y DE SER POSIBLE, SI SE 

PRESENTASE LA OCASIÓN, INTERCAMBIAR OPINIONES, 



102 

Los SUBSECUENTES CAP fTULOS I I, I I I y IV DEL MENC 1 or~ADO -

TITULO OCTAVO DEL LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DI~ 

Tij!TO FEDERAL, SE REFIEREN A LA CORRUPCIÓN DE MENORES EN LOS 

ART[CULOS 201 AL 205; AL LENOCINIO EN LOS ARTICULOS 207 Y 

208; Y A LA PROVOCAC l ÓN DE ALGÚN DEL! TO Y APOLOG f A DE ÉSTE O 

DE ALGÚN VICIO EN EL ARTICULO 209. DELITOS QUE ÚNICAMENTE SE 

MENCIONAN POR NO TENER INTERÉS NI RELACIÓtl INMEDIATA CON EL 

OBJETO DEL PRESENTE TRABAJO. 

POR SU PARTE EL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA INDUSTRIA CI_ 

NEMATOGRÁFICA SE REFIERE AL RESPECTO EN DOS ARTICULOS QUE E~ 

PRESAN: 

•ART1~ULO 71.- Se conaide4a4á que hay a~aquea a ea mn~ae: 
1.- Cuando ae onenda ae pudo4, a ea decenc~a na faa úu~ 
na6 co.&.t"umb~e4. D 6e exc¡~e a La pno&.t~~uc~6n o a ~a 

p44c.t¿ca de ac~o4 ¿~cenc~o&o& o imp~d¿co~. ~e11i~11dn4c cr 

ma .t"al.e.6 :.todo.!> aqucl..f.06 que, en e-l conc.ep.to púúf'f"''• e.& 

~án cae~6~cadoa como con~~a4~0& ae pudo4; 
JI. - Cuando con.tengan e.e.cena.& de call.ác.t",Ut ob6cC?no " QUC' 

~ep~e6en.t'en ac~o& iúbn~co6; 

111.- Cuando &e p4o6iekan exp~e6ione6 ob6~ena6 n nn~o~itt 

me11.t'e ~ndecn4o&a6.'' 
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"ARTICULO 72.- Se con4.lde.4a44 que 4e. p4ovoca o hace. ap0Lo9.Ca 
de. a.t.ga:n de.LLto o v.<.c.i.o, en Lo4 4.i.gu.i.e.n.te.4 ca4 o4 : 

I-- Cuando 4e e.~c.i..te. a La ana4quZa, cuando 4e. acon4e.je. o 
.i.nc.lte a.t. 4obo, a.t. a4e4.i.na.to, a .t.a de4t4ucc.l6n de .t.o4 
-<.nmue.bLe.4 o 4 e haga La apo.tog.Ca de. e.404 de.L.lto4 o de. 4U4 
a.u..to4e.6; 

II.- Cuando 4e. de6.le.ndan, d.l&cu.t.pe.n o acon4e.jen Lo4 v~
C.(.04, 6a.t.ta4 o de.t..i.zo4 o que 4e. haga apo.t.og.Ca de. e.t.Lo4 
o de. 4u4 au.to4e.4; 
IIl.- Cuando 4e. e.n4e.fte o mue&.tAe. .ta 6o4ma o m~todo de -
4e.aL.lza4 e.&.to4 de.L.i.to4 o pAact.lcaA .f.o4 v.i.c.i.o4, 4.(.empAe 
y cuando e.L que pAacz.i.que. Lo& v ... c.<.04 o come.ta Lo& de.L.i. 
.to.6 no 4ea c~4~¿gado." 

ATAQUES A LA PAZ PUBLICA.- LA LEY DE IMPRENTA DE 1917 -

EN SU ARTfCULO TERCERO ESTABLECE LOS SUPUESTOS QUE CONSTIT~ 

YEN LOS ATAQUES AL ORDEN O LA PAZ PÚBLICA: 

"1. - Toda man.l6e4.t:ac.l6n o e.xpo&.i.c.i.6n mal.i.c.lo6a he.cha p!!_ 
bL~camen.te po4 med~o de d~.6Cu}[..604, g}[.~Zo.6, ca.n~o4, am~ 

naza.6, manu..6CJ[.~.to.6 o de ¿4 ¿mµ4en.ta, d¿bujo, ¿~.tog4~ -

6.Ca, c.lne.ma.t:6g~a6o, gnabado o de cua.t.qu.le.Aa otno man~ 
4a, que te.n9a pon obje..t:o de&pAe6.t.lg.lan, n.ld.lcuL.lzan o 
de.6.t:4u.i.A La,¡, .ln6t.ltuc.lone6 6undame.11taLe.6 de..t. paL,¡, o 
con ¿oA que ¿njun¿e a ¿a Ndc¿6n Mex¿cana o a ¿a~ enZ~ 
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dade6 pol.(.:t_¿ca6 que La 6oAman; 

11.- Toda man~de6:t.ac¿6n o e~pAe6¿6n hecha públLcamen:t.e · 

poA cua.l.quLeAa de Lo6 med¿o6 de que habla la 6Aacc.i6n ª!!e 

.t:e.IL..i...o1'L. c.on l.a que 4e.. acon4e..je.,. e.x.l.t:e. o pJt.O\.'Oque. d-i1te.c.ta 

o LndLAec:t.amen:t.e al EjéAc.L:t.o a La de6obed¿enc¿ct, a la ".'!:. 
bel¿ón, a la dL6pe.1!.6Lón de 6u6 m¿emb.l!.06 o a la 6al:t.a de 

0~11.0 u o.tlto4 de.. .&u4 de.be..Jte.4; .&e.. a.c:.on&c.je..,.p1tovoque.. o ex~
:t.e dLAec:t.amen:t.e aL púb.l.Lco en geneAal. a la ana.l!.qu.Ca. al 

mo:t..Cn, 6edLcLón o Aebel¿ón o a La de6obed¿enc¿a de la6 · 

leye6 o de lo6 manda:t.06 leg.C:t.Lmo6 de la au:t.oJtLdad; 6e i!.!; 

juJt¿e a la6 au:t.o.1!.Ldade6 del pa.C6 con el obje:t.o de a:t.Jtae.I!. 

60bAe ella6 el odLo. de6p.l!.ec¿o o 4¿d.CcuLo; ~ con el ml~ 

mo obje:t.o 6e a:t.aque a .l.06 cue.1!.po6 públ¿co6 coleg¿ado6, · 
al Ejé.1!.c.¿:t_o o Gua.1tdLa Nac.¿onal o a lo6 m¿emb.'Lo6 de aqu~ 

¿Lo4 y ~..&~a.. con mo.t~vo de ..&u4 6unc~one4; &e.. ¿nju~ic a -

la6 nacLone6 amLga6, a Lo6 6obeJtano6 a je6e6 de ella6 u 

a 6u6 Leg.(.:t_¿mo6 .1Lep.1Le6en:t.an:t.e6 en el pa.(..&, o 6e acon~eje 
e..xc..t..te. o p1t.ovoque. a. La c.om..i...&,l6n de.. un de..1?..i...to de.tc.Jt..minado; 

111.c La publ¿cacL6n o p.1!.0pagac¿ón de no:t.¿c¿a6 6al6n6 

o.adu.l.:t.eJtada6 6obJte ac.on:t.ecLmLen:t.06 de ac.:t.ualLdad, cap~ 

ce6 de peA:t.uJtba.IL la paz o la :t.JtanquLL¿dad de la Repúbl~ 

ca ~ en alguna pa.1t:t.e de ella, o de cau6a.IL el alza o b!· 

ja de lo6 p.1!.ec¿o6 de La6 meAcanc.Ca6 o de laa:t.Lman el 

cAédL:t.o de la Nac.L6n o de algún E6:t.ado o mun,ciplo, o 

de Lo6 banco6 LegaLmen:t.e con6:t.L:t.u.(.da6; 

1V.- Toda publLcacL6n p.1!.oh¿blda poA la ley o po• la nu 
:t.oJt¿dad, poA cau6a de ¿n:t_ené6 público o hecha attte~ de 

que la ley pe•m¿:t_a daAla a conoce.IL aL público." 
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COMPLEMENTARIAMENTE AL ARTf CULO ANTERIORMENTE TRANSCRITO 

Y EN PARTICULAR SU FRACCIÓN II, EL CóDIGO PENAL DEL DISTRITO 

FEDERAL EN EL LIBRO SEGUNDO, TfTULO PRIMERO QUE SE REFIERE A 

LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN, TIPIFICA ENTRE 

OTROS LOS DELITOS DE SEDICIÓN, MoTfN Y REBELIÓN, COMUNMENTE 

DENOMINADOS COMO DELITOS POLfTICOS EN LOS SIGUIENTES T~RMl. -

NOS: 

SEDICIÓN (ARTfCULO 130) COMO LA ASOCIACIÓN TUMULTUOSA, -

SIN USO DE ARMAS, QUE RESISTAN O ATAQUEN A LAS AUTORIDADES -

PARA IMPEDIR EL LIBRE EJERCICIO DE SUS FUNCIONES CON ALGUNA 

DE LAS FINALIDADES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 132 DEL MI~ 

MO ORDENAMIENTO. 

MoTIN (ARTfCULO 131) A QUIENES PARA HACER USO DE UN DERg 

CHO O PRETEXTANDO SU EJERCICIO O PARA EVITAR EL CUMPLIMIENTO 

DE UNA LEY, SE REÚNAN TUMULTUOSAMENTE Y PERTURBEN EL ORDEN -

PÚBLICO CON EMPLEO DE VIOLENCIA EN LAS PERSONAS O SOBRE LAS 

COSAS, O AMENACEN A LA AUTORIDAD PARA INTIMIDARLA U OBLIGAR 

LA A TOMAR ALGUNA DETERMINACIÓN, 
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TAMBitN A QUIENES DIRIJAN, ORGANICEN, INCITEN, COMPELAN 

--A TRAVtS DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN--- O PATRO 

CINEN A OTROS PARA COMETER ESTE DELITO. 

REBELIÓN (ARTICULOS 132 AL 138 DE LOS CUALES ÚNICAMENTE -

SE MENCIONA EL PRIMERO DE ELLOS) A LOS QUE NO SIENDO MILITA

RES EN E~ERCICIO -- EN EL CASO DE FUNCIONARIOS, AGENTES O -

EMPLEADOS DEL GOBIERNO, LA PENALIDAD ES AGRAVADA --, CON 

VIOLENCIA Y USO DE ARMAS TRATEN DE : 

"1. - Abcl..i.11. v 1teó0Jt.rn1ur .ea lon6..t..C:..tuc.i.6n Pol..l..t..i.ca dC" f.u.6 i_~ 

~adaa Un¿doa ~exLeanoa; 

11.- Re6a1tma1t. de.6..tJtu¿IL n .imped~lt la .i11~e91[nc~6.1 de fa~ 

.itt.h;t..i..t:.uc..ione.6 conh;t.i..tu.c.i.ona.Ce.6 de .t.a Fede/f.ac <.ótt. o ~u .f--<. 

bJte eje.1tc..(_c..i.o; y 

Sepa.1t.a}[ o -imp~d.(I[ el. de6empe11o de ~u ca1'lgu a a.tgu..nt1 d1• 

.f.04 al..t:.o¿,, óunc-iona't.(.06 de. -l.a Fede1tac.("611 ...• del V-<"!-:tll<.:lu 

FedeJta.f y Te1r.1t..f.:t0Jt.i..06 Fede.Jraf..e6 y de f.06 A.f.~o.e. I UH· i o.u1 

11.io.6 de f..<'6 E6~ado6.'' 

AL IGUAL OUE HEMOS HECHO EN LOS CONCEPTOS ANTERIOR~S, CI 

TAMOS AL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAF!-
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CA EN LO CONDUCENTE A LO QUE E~TIENDE POR ATAQUES AL ORDEN Y 

A LA PAZ PÚBLICOS: 

"ARTICULO 73. - Se. c.011<1.lde.Jr.aJLa: que <1e a.tac.a a..t. oJr.den o a La. -
paz pdb.t..i.c.a: 
l.- Cuando <1e dc.<1pJr.e<1.t:.-í.g.le, Jr..ld.lc.u.t..<.c.e o <le -
pJLopa.guc. La de6.:tJr.uc.c..l6n de La.6 .l11<1.:t.l.:tuc..lone6 
óu1td<Lmc.n.:taLc.a dc.L pa.Ca; 
Il.- Cuando 4e ¿nju~ie a La Nac.i6n Mex¿cana o 

a. La.a au.:toJr..ldade.a poL.C.:t.lc.aa que La 6oJr.ma.n; 
111.-Cuando ae exc..<..:te o pJr.ovoque. d.lJr.c.c..:ta o ¿~ 

d.lJr.c.c..:tame11.:tc. a.L Ej€."Lc..l.:to o a La de.aobe.d.lc.nc..<.a, 
a. La Jr.c.beLL6n, a La dLape.Jr.aL6n de. au4 m.<.embJr.06 
o a .e.a 6a.t.:ta de o.:tJr.o u o.:tJr.o& de au6 debe.Ji.ea, 
o 4e acon4eje, p~ovoque o exc¿ze d~~ec~amen~~ 

a..t. púbL.lc.o c.11 ge.ne.Ji.a.e. a ea. a1ta.Jr.qu.Ca, ae mo.:t.Cn 
6ed.lc.l6n o Jr.ebc.LL6n, o a ea. de.aobe.dLe.nc.La de. 
.e.a.a .e.eye.6 o de Lo6 manda.toa Lc.g.C.:t.<.mo6 de La. -
a.ut:.o-'Z..ida.d; 

l V. - Cuando a e L11juJL.<.e a La.<1 au.:to1t.lda.dea deL 
pa.(4 c.on e.L obje..:to de a.:t1ta.c.Jr. &abite. e.t.ta.6 e.e. -
ad.lo, de6pJr.ec.Lo o c.on e.e m.<.<1mo obje.:to ae a..:ta 
que. a L06 c.ueJLpo6 púb.t..<.c.oa c.oLe.g.lado6, a.L 
Ej€1tc..l.:to o Gua1td.<.a Na.c..<.onaL o a lo6 m.<.embJr.06 
de a.qul.t..t.06 lj €<1.:ta. c.o>t mo.:t.<.vo de. ~ua dunc..<.~ -
ne4; 

V.- Cuando be .i11ju~.ie a ea.6 •tac.io11e6 am.iga6, 

a loa <1obc.Jr.a.no<1 o je(,ea de c..t.Laa o a aua tegi 
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t:~mo6 4e.p~e.~efl~a11.te4 ert e.e pa.L6. o cuando &e a.co116e.Je. 
exc~~e o p4ovoque. a. ta com¿4¿6n de un de~L.to de~e~n1i1t(lclu 

VI. - Cua.ttdo .be. con.tengan no.t.ic.i.a.6 ~at ~a.6 o a.duK..te.1taria.6 

aob4e acon~ec¿m¿en~oa de ac~uaL¿dad capacea de pe4tunbnn 
la paz o la ~4anqu¿f¿dad de la Repdbl¿ca o de alguna pa• 
.te de eLLa. o cau6a~ e.L a.Lza u Gajn de p4ec~o6 de ta~ 
me4canc.Caa o de laa~¿ma4 el c4(d¿~o de la NaeL6n u de at 
gdn Ea~ado o MunLe.<.pLo o de loa ba11eoa Legatme11~e con >;t.f.._ 

~u.Cdoa; 

V11.- Cuando ae ~4a~e de ma11¿6ea~ac¿o11e6 o ¿ndo4me~ 
p4oh¿b¿doa po4 La Ley a po4 La au~o4¿dad po4 cau~a de ín 
~e4(a pdbL¿co, o he hagan an~eh de que La ley pe4m¿~a 
da~Lo6 a conoce~ al pab~icc.'' 

S 1 N LUGAR A DUDA, LOS CONCEPTOS DE "ORDEN POBLI CO" Y DE -

"PAZ PÜBLICA", SEGÚN SE LES DENOMINE, NO SE PUEDEN DEFINIR -

DE UN¡>. MANERA PRECISA O EXACTA, POR SER SUMAMENTE COMPLEJOS, 

DEBIDO A UN SIN NÜMERO DE CRITERIOS Y FACTORES QUE VAR[AN DE 

ACUERDO AL TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS SOCIALES QUE SE PRESENTAN 

DESDE LUEGO QUE CON ESTO NO QUEREMOS DECIR QUE SEA IMPOSIBLE 

SINO SOLAMENTE DAR UNA IDEA MÁS O MENOS CLARA DE TALES COI'! 

CEPTOS, QUE EN POCAS PALABRAS PUEDE RESUMIRSE EN QUE EL ESTA 

DO O LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTAtl LEGITIMADOS PARA ItlT10R_; 

VENIR DISCRESIONALMENTE EN LA LIMITACIÓN O RESTWl<.CIÓN UE LA 

l_IBERTAD QUE TIENE TODO INDIVIDUO DE CRlflCAR LA!:> lflSTITUCIO 
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NES POLITICAS, PUESTO QUE LA LIBERTAD SIN LIMITACIONES TRAE 

CONSIGO LA ANARQUfA, POR LO QUE DICHA CRITICA TIENE QUE SER 

SERIA, RESPETUOSA Y FUNDAMENTADA, QUE NO INCITE LA MOVILIZ~

CION DE MASAS FREN~TICAS A COMETER DISTURBIOS QUE PONGAN EN 

PELIGRO INTERESES SUPERIORES QUE EN ~POCA DE ESTABILIDAD P~ 

LfTICA LA ALTEREN Y QUEBRANTEN, PONIENDO CON ELLO EN PELIGRO 

LA SEGURIDAD INTERNA O EXTERNA DE UN ESTADO, 

Los PRINCIPIOS ENUNCIADOS EN ESTE APARTADO, LOS PODEMOS 

APLICAR SUPLETORIAMENTE A LOS OTROS MEDIOS DE COMUNICACION -

MASIVA DE RADIO Y TELECOMUNICACION DEBIDO A QUE LA LEY FEDE

RAL DE RADIO Y TELEVISIÓN NO DEFINE DICHOS PRINCIPJ.OS, LIMl_ 

TÁNDOSE A ESTABLECER ÚNICAMENTE EN LA FRACCION PRIMERA DEL -

ARTICULO CIENTO UNO LO SIGUIENTE: 

"Con6.t.l.tuye.n .ln61t.acc.<.011e.4 a. .i.a p.11.e.6e.n.te. Le.y: 
l.- La6 T11.an4m.l6.lone.6 con.t11.a11..la4 a .i.a Se.gu.11..ldad de..f. E6-

.tado, a .i.a .<.n.te.g.11..<.dad nac.<.ona.i., a .i.a paz y a.i. 011.de.n p~ 
b.f!.i...co;" 
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EN RESUMEN, UNA VEZ QUE SE HAN EXPUESTO LAS LIMITACIQ 

NES A LOS DERECHOS DE LA COMUNICACIÓN, SE PUEDE APRECIAR QUE 

E~ ALGUNOS CASOS EXISTE MULTIPLICIDAD DE ORDENAMIENTOS JURl 

DICOS QUE SE REFIEREN CASI CON LAS MISMAS PALABRAS Y PRÁCTL

CAMENTE CON LOS MISMOS T!RMINOS SOBRE UN ASUNTO O CONCEPTO -

EN LO PARTICULAR Y EN OTRAS OCASIONES SUCEDE LO CONTRARIO, -

ES ESCASA E IMPRESISA SU REGLAMENTACIÓN. 
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4.1. COMUNICACION E INFORMACION SOCIAL. 

ETIMOLÓGICAMENTE, COMUNICACIÓN ES LA ACCIÓN DE TRANSM.!_

TIR UN MENSAJE PARA HACERLO COMÚN, ES EL PRINCIPIO QUE PE& 

MITE ENLAZAR LO INDIVIDUAL CON LO COLECTIVO, Es EL PROCESO 

ESENCIAL DE LA SOCIALIZACIÓN MEDIANTE EL CUAL LOS INDIV.!_ -

DUOS ESTABLECEN UNA RELACIÓN DIALtCTICA ENTRE ELLOS A TR8 -

VÉS DE UN SISTEMA DE INTERCAMBIO DE SIGNOS O SEÑALES. PARA 

JEAN CAZEtlUEVE, "LA COMUNICACIÓN CONSISTE EN UN CAMBIO DE -

MENSAJES CARGADOS DE SIGNIFICACIÓN,, .EL LENGUA~E DE SIGNOS 

VISUALES O DE PALABRAS ES, EVIDENTEMENTE, EL MODO MÁS MAN.L 

_ FIESTO DE LA COMUNICACIÓN, EN LA MEDIDA EN QUE E:STA ES UN -

INTERCAMBIO DE SIGNIFICADOS, y, MÁS CORRIENTEMENTE, UNA 

TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN QUE IMPLICA LA EMISIÓN DEL MENSA 

JE Y SU RECEPCIÓN." 

(80) v. Jean Cazenueve 
Comunicaci6n, en la obra colectiva La Sociología, Guía 
Alfabética, bajo la direcci6n de .Jean Duvignaud, Barcc 
lona Editorial Anagrama, traducci6n de .Joaquín Jordá -: 
Pag. 81 y sigs. 
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ESTA CONCEPCIÓN ACTUAL DE LA COMUNICACIÓN DISTA SOBREM~

NERA DE LA CLÁSICA IDEA ARISTOTELICA EXPUESTA EN EL PRIMER -

CAPITULO, POR ESTAR IMPREGNADA DE UN ELEMENTO NUEVO QUE ES -

PRODUCTO DE LA ~VOLUCIÓN SOCIAL DE COMUNICARSE, Es DECIR, 

EXISTEN TRABAJOS DE ALGUNOS SOCIÓLOGOS COMO LOS DE DAVID 

REISMAN Y MARSHALL MACLUHAN QUE,SUSTENTAN UNA VISIÓN EVOLU -

ClONISTA DE LAS CIVILIZACIONES A TRAVES DEL ESTUDIO DE LAS -

FORMAS DE COMUNICACIÓN, CLASIFICÁNDOLAS EL PRIMERO DE ELLOS 

EN TRES ETAPAS: DE LA COMUNICACIÓN ORAL Y SU PASO A LA COM~ 

NICACIÓN ESCRITA, DE ESTA QUE ES LA SEGUNDA Y SU PASO A LOS 

MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS, QUE ES LA TERCE 

RA ETAPA, 

LA DEFINICIÓN DE ARISTÓTELES DE LA COMUNICACIÓN, EN COtl 

FRONTACIÓN CON LA DE CAZENUEVE SE DISTINGUE EN QUE LA PRIME 

RA SE LIMITA EN SEÑALAR QUE LA COMUNICACIÓN ES UN INTE~ 

CAMBIO DE SIGNOS O SEÑALES (PALABRAS) Y LA SEGUNDA SE REFIE 

RE ADEMÁS A SUS MODOS DE TRANSMISIÓN QUE ES LO QUE MARCA SU 

ETAPA DE DESARROLLO. EFECTIVAMENTE, LAS SOCIEDADES VAN EVOLU 

CIONANDO, Y CON ELLOS SU FORMA DE COMUNICARSE CON LA iNCORPQ 

RACIÓN DE TECNICAS QUE LAS VAN ADECUANDO A SU MOMENTO HIST0-

RICO, DE LO ORAL A LO ESCRITO, DE LO ESCRITO A Ln IMPRESO Y 
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DE LO IMPRESO A LA AUDIOVISUAL, 

LA DEFINICIÓN DE JEAN CAZENUEVE QUE SE VIENE COMENTANDO, 

EN SU ÚLTIMA PARTE INCLUYE EL HUEVO ELEMENTO QUE HA SURGIDO 

DE LA TECNOLOG!A ELECTRÓNICA APLICADA EXPROFESO QUE DISTIN -

GUE Y CONFORMA LA IDEA ACTUAL DE LO QUE ES LA COMUNICACIÓN -

EN LAS SOCIEDADES DE HOY, CUANDO SE AFIRMA EN LA DEFINICIÓN 

QUE LA COMUNICACIÓN ES "UNA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN QUE -

IMPLICA LA EMISIÓN DEL MENSAJE Y SU RECEPCIÓN", REFIRl~NDOSE 

ESPECIFICAMENTE AL CONCEPTO DE INFORMACIÓN, QUE VIENE A DE~ 

TACAR LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL CONTENIDO DE LA COMUNICA -

CIÓN Y LA MANERA DE UTILIZAR LOS DIVERSOS MEDIOS DE DIFUSIÓN 

PARA CUMPLIR CON SUS FINES, 

LA INFORMACIÓN POR LO CONSIGUIENTE ES UN PROCESO SUMAMEN 

TE COMPLEJO Y CADA DIA MÁS INDISPENSABLE PARA LA CIVILIZA 

CIÓN DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX, DEBIDO A SU CONTINUL 

DAD INELUDIBLE Y A SU FUNSIÓN CADA VEZ MÁS RÁPIDA Y PENETRAN 

TE POR EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LOS MEDIOS DE COMUNICA -

CIÓN, REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA DEL ESTADO PARA -

REGULAR SU REALIZACIÓN A TRAV~S DE SUS FUNCIONES BÁSICAS: 
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LEGISLATIVA, ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL, 

DEBIDO A SU NATURALEZA Y EFECTOS JURfDICOS, LA lNFORM8 -

CIÓN ES UN SERVICIO PÚBLICO, POR SER UNA NECESIDAD DE INT~ -

RÉS GENERAL. "EL PÚBLICO CONTEMPORÁNEO TIENE NECESIDAD DE 

UNA INFORMACIÓN RÁPIDA, COMPLETA, EXCATA Y PRECISA," (81) 

SIENDO A CARGO DEL ESTADO PROPORCIONARLA AL PARTICIPAR DIRE~ 

TAMENTE, Y OBLICUAMENTE AL GARANTIZAR Y VELAR POR SU DEBIDO 

CUMPLIMIENTO EN LOS CASOS EN QUE LOS ORGANISMOS PRIVADOS O -

INDIVIDUOS EN LO PARTICULAR PARTICIPAN EN DICHA FUNCIÓN. SIN 

EMBARGO, ESTE CONCEPTO NO COMPRENDE A TODOS LOS MEDIOS MASl 

VOS DE COMUNICACIÓN, PUESTO QUE ES APLICADO ÚNICAMENTE A LA 

INDUSTRIA DEL CINE, SEGÚN EXPRESA EL ART[CULO PRIMERO DE LA 

LEY DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA DE FECHA 20 DE DICIEMBRE 

DE 1949 Y PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL EL 31 DEL MISMO MES 

ESTABLECE QUE:"co44eaponde ae Gob¿e4no Fede4al, po4 conduc~o 

de ¿a Sec~e~a~~a de Gobe4nac¿611, eL e6~ud¿o y ~e6otiLc~611 rle 

~Od06 ¿06 p4ob~ema6 4e¿4~¿V06 a ea p~op¿a i11du6~~in a e~PC~l1 

de ¿og4a~ 6U e~evaci6n mohaL~ a~~¿6~ica y ecn116mica .. . ; Y A 

( 81) Joscph l'ol 1 ict" 
La Informaci6n lfoy y el Derecho a l:i Jnínrm:u.:jón. 
Suntun<lcr, E<lit:oriul SaJtcrrac. ... cnlt'·~ciiln 7'1undn ~upvn. 
1971, traUucci6n Ue Conz.alo lligurru., P:1g . .!IJ~. 
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LA INDUSTRIA DE LA RADIO Y TELEDIFUSIÓN QUE EN LOS PRIMEROS 

DOS ARTfCULOS DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN SE E~ 

TIPULA LO SIGUIENTE: 

"ARTICULO lo.- Co1r.1r.eaponde a. La. Na.c¿6n eL domLn¿o de au e~ 
pac~o ~e~4.i..to4-la~ y, en c.on~ecuenc,,{_a, de¿ m~ 
d¿o en que ae p1r.opa.ga.n La.• 011da.a eLecz1r.oma.!1_
nlz¿ca.•. v¿cfto dom¿nLo ea ¿naLLnea.bLe e 
¿mp1r.eac1r.¿pz¿bLe ... 

"ARTICULO 20. - Ei u¿,o deL eapa.c¿o a. que •e 1r.eó¿e1r.e eL a.Jr.t::f 
cuLo a.nze1r.¿01r., med¿a.nze ca.na.Lea pa.Jr.a. La. dL6~ 

.6.l6n de no..t-lc...la..&, 110..t,,{_c..f.a..6 e ..lmc:f:g ene..6, e.amo 

veh.lcuLoa de ¿n601r.ma.cL6n y de exp-'teaL6n, ¿,~

Lo pod1r.4 ha.ce1r.ae p1r.eu¿a. conce¿,¿6n o pe1r.mLao 

que eL Ejecuz¿vo Fede1r.a.L ozo1r.gue en Lol> t:l1r. 

mLno• de La. p1r.eaenze Ley." 

LA PRENSAJ HASTA EL MOMENTO ACTUAL HA ESTADO MARGINADA -

DE SER CONCEBIDA COMO UN SERVICIO PÚBLICO DEBIDO A QUE SE 

HAN INTERPUESTO DIVERSOS INCONVENIENTES DOCTRINALES Y FORMA 

LESJ DEBIDO A SU DESARROLLO HISTÓRICO QUE LA HA CARACTERIZA

DO POR SER UN MEDIO DE EXPRESIÓN CRITICO Y REBELDE A LAS I~ 

JERENCIAS DEL GOBIERNO SOBRE ELLAJ Y A QUE NO DEPENDE DE LA 
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UTILIZACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO (ESPACIO AEREO) QUE 

LA CONDICIONEN TECNICAMENTE COMO A LA RADIO Y LA TELEVISIÓN, 

SIENDO QUE EXISTEN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCEPTUARLA -

COMO TAL: 1) PUESTO QUE LA FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA LA PRENSA -

AL IGUAL SINO ES QUE MÁS IMPORTANTE, POR SER DE MAYOR CONTE 

NIDO ANALITICO Y ESENCIALMENTE UN INSTRUMENTO PARA LA DIF~ 

SIÓN DE NOTICIAS Y NO DE ENTRETENIMIENTO COMO SUCEDE EN LA -

MAYOR[A DEL TIEMPO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA RADIO, LA T~LEVi 

SIÓN Y EL CINE, TAMB!tN ES DE INTERES COLECTIVO; 2) PORQUE -

EL ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE DAR A CONOCER SUS FUNCIONES 

Y COMUtl 1 CADOS A TRAVtS DE PUBL 1CAC1 ONES -OF,f<>JAl:ES- COMO to 

SON EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, LOS PERIÓDICOS O G~ 

CETAS OFICIALES DE LOS ESTADOS Y LOS BANDOS MUNICIPALES; 

3) PORQUE HAY UNA PRENSA DE PROPIEDAD ESTATAL, QUE PUBLICA -

UNO DE LOS PERIÓDICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE ES EL NACJO 

NAL; DIVERSAS EDICIONES CONMEMORATIVAS Y ESPECIAL~~ IMPRESAS 

EN LOS TALLERES GRÁF l COS DE LA NAC l ÓN Y ALGUNA'; ;-,,_ ! STAS QUE 

SON SUBSIDIADAS QUE SE HAN DECLARADO PRO-GUBEiWAME-~TALES. 

4) POR EXISTIR UNA AGENCIA OFICIAL DE NOTICIAS CNOTIMEXJ QUE 

CONTROLA Y PROCESA LA INFORMACIÓN RECIBIDA DEL EXTRANJE~h 

PRINCIPALMENTE, DE CONFORMIDAD CON LA POL[TICA, VALORES ~ IU 

TERESES NACIONALES. 
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ANTE ESTA ANARQUIA LEGISLATIVA, ES IMPRESCINDIBLE DEFL -

NIR JURIDICAMENTE LO QUE DEBE DE ENTENDERSE POR SERVICIO P~ 

BLICO VE LA INFORMACION, POR MEDIO DE SU ORDENACIÓN SISTEM8_

TICA A MANERA DE CóDIGO QUE DEBERÁ DETERMINAR LAS REGLAS GÉ. 

NERALES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA COMUNICACIÓN 

BAJO LA FORMA DE EMPRESAS (PÚBLICAS Y PRIVADAS) DEDICADAS A 

LA ACTIVIDAD DE REUNIR Y DIFUNDIR INFORMACIONES, DE UNA MANÉ. 

RA ÁGIL Y FLEXIBLE QUE PERMITA AMALGAMAR EN UNA MISMA JERAB_

QU[A LAS CARACTERISTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE CADA 

UCJA DE LAS DIVERSAS T~CNICAS DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNl_ 

CACIÓN; PRECISANDO LOS LIMITES A LAS ATRIBUCIONES Y FACULTA 

DES DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CUANDO CONCESIONE DICHO -

SERVICIO, PARA VIGILAR Y SANCIONAR LAS DESVIACIONES QUE EN -

EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUEDAN INCURRIR SUS TITULA 

RES Y ~STOS A SU VEZ, TENGAN LAS VlAS APROPIADAS PARA DEFE~ 

DERSE EN CONTRA DE EVENTUALES EXCESOS DE PODER, CON LA 

IMPLANTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES ANTE JUECES ADML -

NISTRATIVOS, O TRIBUNALES JUDICIALES POR LOS CUALES PUEDAN -

PROMOVER LOS RECURSOS CONDUCENTES. 

LA FIGURA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO PÚBLICO APLICADA A 

LA INFORMACIÓN TIENE LA VENTAJA DE FIJAR LA IMPORTANCIA DE -
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LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y LA POSICIÓN DEL EST8 -

DO COMO RESPONSABLE DE GARANTIZAR Y FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO 

D~ ESTA NECESIDAD COLECTIVA; PERO NO ES DEL TODO SATISFACTQ

RIA PUESTO QUE PRESENTA EL INCONVENIENTE DE OTORGAR UN MARC8 

DO lNTERVENCIONISMO ESTATAL AL HACERLO SU TITULAR ORIGINARIO 

SOBRE TODO EN ÁREAS DONDE TRADICIONALMENTE HA TENIDO POCA 1~ 

JERENCIA, COMO ES EL HECHO DE SOMETER A AUTORIZACIÓN PREVIA 

EL RECONOCIMIENTO LEGAL PARA EDITAR UN PERIÓDICO, PUDl~NDOSE 

EXTENDER POR ANALOGIA FÁCILMENTE A OTRAS PUBLICACIONES IMPR~ 

SAS (LIBROS Y REVISTAS DE CARÁCTER CIENTfFICO, POLfTICO Y Fl 

LOSÓFICO), INTERVENCIÓN QUE SI BIEN HA SIDO LEGITIMADA POR -

LAS CIVILIZACIONES MODERNAS PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO DE 

LAS LIBERTADES PÚBLICAS, ~STA PUEDE SER CONTRAPRODUCENTE P8 

RA LAS SOCIEDADES DONDE EXISTE PLURALISMO IDEOLÓGICO COMO LA 

NUEST~A, QUEDANDO SUJETA A LAS TENDENCIAS QUE PUEDAN APR~ 

CIARSE EN LA ACTIVIDAD DEL ESTADO PARA OTORGAR SU CONCESIÓN; 

"EN UN ESTADO LIBERAL, LA CONCESIÓN APARECERÁ COMO UN CONTR8 

TO, ~ OTORGARÁ AL PARTICULAR DETERMINADOS PRIVILEGIOS, EN UN 

ESTADO INTERVENCIONISTA, O EN UN ESTADO QUE TIENDA HACIA EL 

SOCIALISMO, LA CONCESIÓN NO SERÁ UN CONTRATO, SINO UN ACTO -

ADMINISTRATIVO Y PAULATINAMENTE SE RESTRINGIRÁ AL R~GIMEN DE 

CONCESIÓN, PARA QUE EL ESTADO SE HAGA CARGO DE ACTIVIDADES -
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QUE EN OTROS ESTADOS Y EN OTRAS ~POCAS, SE RECONOCfAN COMO -

PARTE DE LA ESFERA DE LA ACTIVIDAD DE LOS PARTICULARES,"(82) 

DESDE LUEGO QUE NUETRA OPINIÓN AL RESPECTO ES LA DE QUE 

SE DEBE ADOPTAR LA PRIMERA TENDENCIA, ES DECIR, LA DEL ESTA

DO LIBERAL, YA QUE EL HECHO DE CONCEBIR A LA INFORMACIÓN CQ 

MO UN SERVICIO PÚBLICO, NO IMPLICA NECESARIAMENTE QUE "EL E~ 

TADO DEBA ASEGURARSE EN TODO O EN PARTE UNA GESTIÓN DIRECTA, 

POR EL CONTRARIO,· LA VERDAD DE LA INFORMACIÓN EXIGE LA INDJ;.

PENDENCIA DE LOS INFORMADORES FRENTE AL PODER," (83) POR LO 

QUE SE DEBEN IMPLEMENTAR CIERTAS MEDIDAS CAUTELARES QUE PRQ

TEJAN A LOS CONCESIONARIOS DE UN PROGRESIVO CONTROL ESTATAL 

QUE ELIMINE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN, SUPRIMIENDO INSTIT~

ClONES COMO EL DERECHO DE REVERSIÓN, CONSISTENTE EN QUE UNA 

-VEZ QUE FENEZCA EL PLAZO DE LA CONCESIÓN, LOS BIENES AFECTOS 

AL SERVICIO PÚBLICO PASAN A SER PROPIEDAD ESTATAL SIN NECES! 

(82) Miguel Acosta Romero 
Teoría General de1 Derecho Administrativo 
México, Editorial Porrúa, S.A., tercera edici6n, 
Pag. 305 

(83) Joseph Folliet 
op. cit., Pag. 401 

1979 • -
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DAD DE CONTRAPRESTACIÓN ALGUNA LO QUE TRAE CONSIGO TARDE O -

TEMPRANO LA CONCENTRACIÓN MONOPÓLICA DEL ESTADO SOBRE LOS M~ 

DIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN. Y OPUESTAMENTE A LO ANTERIOR,

SER[A CONVENIENTE A SU VEZ, INSTITUIR NUEVAS FIGURAS QUE AS~ 

GUREN A LOS CONCESIONARIOS LA GESTIÓN DE SUS FUNCIONES; POR 

EJEMPLO: FINCANDO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL AL ESTADO POR 

LOS DAAOS QUE ESTE PUDIERA OCASIONAR A LOS CONCESIONARIOS 

POR ACTOS DE AUTORIDAD QUE SEAN DECLARADOS COMO ILEGALES 

(EXCESOS DE PODER), O POR NEGLIGENCIA E IRRESPONSABILIDAD -

DE FUNCIONARIOS PÜBLICOS QUE OBSTACULICEN O DAAEN EL DESEMPE 

ílO DE LAS EMPRESAS INFORMATIVAS, MEDIANTE EL RESARCIMIENTO -

ECONÓMICO DE LOS DAílos y PERJUICIOS QUE SE HUBIESEN OCACION~ 

DO, ESTA VA EN RELACIÓN DIRECTA A QUE LA INSTALACIÓN Y EQUI

PAMIENTO DE ALGUNA EMPRESA INFORMATIVA, TRÁTESE DEL GENERO -

QUE SEAN (PERIÓDICO, RADIODIFUSORA Y TELEVISORA) REQUIEREN -

DE FUERTES INVERSIONES Y POR CONSECUENCIA SUS COSTOS DE El -

PLOTAC!ÓN SON MUY ELEVADOS, SUPEDITADA SU VIABILIDAD INDUBl 

TABLEMENTE A LAS GANANCIAS OBTENIDAS, A FIN DE MANTENER SU -

EQUILIBRIO FINANCIERO E INDEPENDENCIA PARA NO DEPENDER DE DE 

TERMINADOS "FAVORES" POR PARTE DEL ESTADO. CABE HACER LA 

ACLARACIÓN DE QUE LO EXPUESTO ANTERIORMENTE NO PRETENDE .JU~ 

TIFICAR DEL TODO EL CARÁCTER COMERCIAL DE LA INFORMACIÓN UUE 

A SU VEZ PRESENTA SERIAS DESVEIJTAJAS DEBIDO A QUE EM FL MUU 
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DO CAPITALISTA ES CONSIDERADA LA INFORMACIÓN COMO UNA MERCAN 

CIA, CATALOGADA DE EFfMERA Y DISPENDIOSA. ADEMÁS SE ENCUEN -

TRA SUJETA AL INTERÉS DE OBTENER LAS MÁXIMAS GANANCIAS POS.!.. 

BLES, ES DECIR, CON OTRAS PALABRAS, QUE LA INFORMACIÓN ES 

SOSTENIDA Y PATROCINADA POR LA PROPAGANDA DE PRODUCTOS COMER 

CIALES, QUE INSERTADOS EN EXCESO USURPAN SU LUGAR, 

ESTA DUALIDAD DE INTERESES (ESIATALES Y PRIVADOS) EN LOS 

QUE SE DESARROLLA LA INFORMACIÓN INFLUYEN DE MANERA DECISIVA 

EN SU CUALIDAD FUNDAMENTAL QUE ES LA OBJETIVIDAD, LA OBJET.!.. 

VIDAD INFORMATIVA CONSISTE EN TOMAR COMO REFERENCIA EL OBJ~ 

TO DE LA INFORMACIÓN Y ADECUARLO CONGRUENTEMENTE A LA REALl

DAD DEL CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIAL QUE LE DIÓ ORIGEN. LO 

QUE DEMANDA QUE SU COMUNICACIÓN SEA: OPORTUl~A, COMPLETA Y 

·PRECISA, INCLUSIVE SI ES NECESARIO, SEGUIDA DE COMENTARIOS O 

EXPLICACIONES PREVIAS PARA SU CABAL COMPRENSIÓN, DEBIDO A 

QUE LA INFORMACIÓN CONSTITUYE UN PROCESO Y COMO TAL, REQUJ~ 

RE DE UNA ELABORACIÓN SELECTIVA CON EL PROPÓSITO DE SER AS.!.. 

MILADA POR EL PÚBLICO RECEPTOR. 



EN EL INCISO 3.1.2. DEL CAPITULO ANTERIOR1 NOS REFERIMOS 

AL OBJETO DE LA INFORMACIÓN (VER PAGS. 72-75)1 EL CUAL SE 

CL{\SIFICA EN TRES TIPOS Y A CADA UNO SE LE SUELE LLAMAR DE -

DETERMINADA MANERA: A LA COMUNICACIÓN DE IDEAS - IDEOLOGfA 

O PROPAGANDA; LA COMUNICACIÓN DE HECHOS - NOTICIAS; Y LA CQ 

MUNICACIÓN DE JUICIOS - OPINIONES. 

LA OBJETIVIDAD INFORMATIVA EN LA COMUNICACIÓN DE IDEAS -

ES UNA ACCIÓN DIRECTA QUE ESTRIBA EN LA APROPIADA EXTERIORl 

ZACIÓN DE LA NOCIÓN SUBJETIVA DE UNA PERSONA SOBRE ALGUNA CQ 

SA EN PARTICULAR. Que LO QUE DECLARA ES REALMENTE LO QUE 

PIENSA1 CON EL FfN DE PERSUADIR LA VOLUtlTAD DE OTROS INDIV!_ 

DUOS A TRAVÉS DEL ENTENDIMIENTO SOBRE DETERMIANDA DOCTRINA.

POR EL CONTRARI01 LA OBJETIVIDAD DESAPARECE CUANDO SON 

EMPLEADAS TÉCNICAS PROPAGANDfSTICAS QUE VALIÉNDOSE DE MÉTQ -

DOS PSICOLÓGICOS DE MANEJO DE MASAS Y CON EL CONTROL DE LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PERMITEN IMPONER SUS INTERESES IDEOLQ 

GICOS A LA CLASE DOMINANTE. 

LA OBJETIVIDAD INFORMATIVA EN LA COMUNICACIÓN UE HFCHOS 

O NOTICIAS RESIDE EN EL FIEL REFLEJO DE UN ACONTECIMILNTO --

I 
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REAL DE ACTUALIDAD, CUYA VERACIDAD ES INDISCUTIBLE, SUCEDIDO 

RECIENTEMENTE Y DE INTER~S PÚBLICO POR SU RELEVANCIA. ESTO -

SUPONE ENTONCES, QUE LA OBJETIVIDAD, COMO CUALIDAD DE UN PRQ 

CESO HUMANO NARRATIVO, NO PUEDE SEPARARSE TOTALMENTE DE LA -

SUBJETIVIDAD DEL INFORMADOR POR LO QUE DEBERÁ ASUMIR UNA PQ 

SICIÓN ~TICO-PROFESIONAL QUE LE EXIGE PERCIBIR Y ENTENDER EL 

HECHO, ADECUARLO EN FORMA DE MENSAJE Y FINALMENTE DIFUNDIRLO 

PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS INFORMADOS, CON CIERTA NEUTRALl

DAD DE ESTILO QUE LE IMPIDA AÑADIR ALGO DE SU INTERIOR. 

LA OBJETIVIDAD INFORMATIVA EN LA COMUNICACIÓN DE JUICIOS 

PARTICIPA POR SU PROPIA NATURALEZA DE LOS TIPOS DE COMUNIC~

CIÓN ANTERIORES QUE SON OPUESTOS, POR LO QUE CONSISTE EN LA 

CORRECTA CONCLUSIÓN O SUBSUNCIÓN QUE OBTIENE EL INFORMADOR -

-DESPU~S DE APLICAR UN PRINCIPIO IDEOLÓGICO PREEXISTENTE A 

UNOS HECHOS DETERMINADOS, SIGUIENDO PARA ELLO LAS CONDICIQ -

NES DE HONESTIDAD y VERACIDAD EXIGIDOS A LOS OTROS Dos. DEN 

TRO DE LA COMUNICACIÓN DE JUICIOS U OPINIONES, LA CRfTICI\ ES 

UNA VERTIENTE QUE TIENE POR OBJETO ESPECfFICO ENJUICIAR LA -

ACTIVIDAD HUMANA, PRINCIPALMENTE LA POLfTICA Y LA ARTfSTICA. 
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LA DIFUSIÓN OBJETIVA DE LA INFORMACIÓN EN LA COMUNIDAD, 

ÜNICAMENTE SERÁ POSIBLE SI ES RESPALDADA POR UNA LESGISLA -

CIÓN DISEÑADA CON UN ESPfRITU TOTALIZADOR QUE LA LIBERE DE -

LAS CIRCUNSTANCIAS NEGATIVAS QUE INFLUYEN SOBRE ELLA, PA~A 

ASf PODER CUMPLIR FEHACIENTEMENTE CON SU FUNCIÓN DE INTEGRA 

CIÓN SOCIAL, AL FORMAR Y ARTICULAR UNA OPINIÓN PÜBLICA PAR 

TICIPANTE DE UNO U OTRO MODO EN LOS PROCESOS SOCIALES, 

4.2. LA CCft.INICACION DE MASAS,, FENOf1EHO DE NUESTRO TIEMPO. 

LA ACELARADA TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMIA Y DE LA CUL

TURA QUE HAN CARACTERIZADO A LOS ÜLTIMOS TIEMPOS, SE DEBE -

SIN LUGAR A DUDA A LOS IMPRESIONANTES ADELANTOS CIENTfFICOS 

Y TECNOLÓGICOS QUE EN REITERADAS OCASIONES HEMOS HECHO ME~ 

CIÓN, Y QUE HAN MODIFICA~O Y ESTÁN CREANDO EN LA MEDIDA EN 

QUE SON ADOPTADOS NUEVOS PATRONES SOCIALES, DESTACANDO OE -

ENTRE TODOS LOS ADELANTOS COMO DE LOS MÁS IMPORTANTES POR -

SU IMPACTO Y TRASCENDENCIA LOS IMPROPIAMENTE DENOMINADOS 

"MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN" QUE AL TRASMITIR POR LA 

VISTA y EL OÍDO sus SEÑALES MODIFICAN NUESTROS HÁBITOS co~ 
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NOCITIVOS1 DEBIDO A QUE DURANTE VARIAS HORAS AL DIA DEDICA -

MOS PARTE DE NUESTRO TIEMPO A HACER USO DE ESTOS MEDIOS CON 

~ISTINTOS OBJETIVOS1 YA SEA SIMPLEMENTE DE ESPARCIMIENT01 O 

BIEN1 PARA OBTENER LA INFORMACIÓN QUE NOS INTERESA Y NECESL

TAMOS PARA DESEMPERAR ADECUADAMENTE NUESTRAS FUNCIONES COMO 

MIEMBROS DE UNA COMUNIDAD. 

Los HEDIOS DE DIFUSIÓN SOCIAL HAN HECHO POSIBLE QUE PRA~ 

TlCAMENTE TODOS ~os INDIVIDUOS DE UNA SOCIEDAD CUYOS PATRQ -

NES NO SEAN CONTRASTANTES1 EST~N INFORMADOS DE LO QUE ACONT~ 

CE EN SU COMUNIDAD1 EN SU PAIS O EN EL RESTO DEL MUNDO. LA -
COMUNICACICiN COLECTIVA HA CREADO UNA "CULTURA MEDIA" QUE PEB. 

MJTE INFORMAR POR IGUAL A LAS DIVERSAS CLASES SOCIALES1 UN1-

FlCANDO CON ELLO EL CONOCIMIENTO Y REDUCIENDO LAS DIFERE~ 

CIAS QUE POR RAZONES ECONÓMICAS PUDIERAN EXISTIR1 PUES ES DE 

RECORDARSE1 QUE ANTAÑO EL ACCESO A LA CULTURA SÓLO LE ERA PQ 

SlBLE A UNA MlNORIA ELITISTA QUE POR LO GENERAL VIVIAN EN 

LAS CIUDADES. HOY EN CAMBI01 LOS PERIÓDICOS DE GRAN TIRAJE -

HAN PERMITIDO REDUCIR SU PRECIO A NIVELES POPULARES1 LA RA -

DIO Y LA TELEVISIÓN1 SOBRE TODO AHORA CON LA UTILIZACIÓN DE 

SAT~LITES DE COMUNICACIÓN1 PERMITEN PONER EN CONTACTO A LAS 

POBLACIONES M~S LEJANAS CON EL RESTO DEL PAIS. 
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Los MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE CADA PAIS, ADEMAS 

DE CUMPLIR CON SU FUNCIÓN DE INTEGRACIÓN NACIONAL, TAMBIEN 

SON LOS VEHfCULOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIONES CON EL 

RESTO DEL MUNDO DESEMPEÑANDO UNA ACTIVIDAD DOBLE: LA DE Rf 

CIBIR Y DIFUNDIR DICHAS INFORMACIONES EN FORMA DE MENSAJES 

DE o HACIA EL EXTRANJERO, LOS CUALES SON CANALIZADOS, ca~ -

TROLADOS Y PROCESADOS POR LAS CINCO PRINCIPALES AGENCIAS IN 

TERNACIONALES DE NOTICIAS QUE SE HAN DISTRIBUIDO EL MUNDO -

EN ZONAS DE INFLUENCIA EN LAS SIGUIENTES PROPORCIONES: ·LA -

AssoCIATED PRESS (A.P.l y LA UNITED PRESS INTERNATIONAL 

(LJ.P.I.) DE NACIONALIDAD ESTADOUNIDENSE EL 55%; LA AGENCIA 

PARAESTAT.AL FRANCESA FRANCE PRESSE (A. F. P.) EL 54%; LA AGE~! 

CIA INGLESA REUTER EL 55%; Y LA AGENCIA SOVl~TJCA TASS (T~ 

LEGRAFNOIE AGNSTVO SOVIETSRAIA SOIUZA) EL 39%. (84) ANTE 

ESTE P.ANORAMA LOS PAISES RECEPTORES Y CONSUMIDORES DE INFOR 

MACIÓN INTERNACIONAL., DEBEN ELABORAR INSTRUMENTOS JURIDICOS 

NACIONALES SOBRE COMUNICACIÓN, ENCAMINADOS A PROTEGER Y FQ 

(84) véase Joscph l·n 1 1 i <' t 
op. cit:. Pag. 84 v 
Hugo Gutiérrez Vega 
Informaci6n v Sociedad 
México, Fon<lO Jt." .uliUtJ ¡a.:on61111c .. 1\rchj"·o c..lC"'l Fondo 
No. 13_, primera t•dtl. ión 19..,.4. J.>ag. 74 
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MENTAR LA OBTENCIÓN DE INFORMACIONES DE PROPIAS FUENTES CQ 

MO EMPRESAS U OFICINAS FILIALES, O POR MEDIO DE CORRESPONSA 

LES Y ENVIADOS ESPECIALES, QUE CONSTATEN LA VERDAD DE LAS -

INFORMACIONES RECIBIDAS Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE CONFROli -

TARLAS CON LAS EMITIDAS POR LAS AGENCIAS INTERNACIONALES, 

LA DIFUSIÓN INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN, SE HA INTENSL 

FICADO EN FORMA IMPRESIONANTE EN LAS ÚLTIMAS DOS D~CADAS, -

PRINCIPALMENTE CON LA PUESTA EN ÓRBITA DE UN NÚMERO CONSID~ 

RABLE DE SAT~LITES DE COMUNICACIÓN DIRECTA, QUE PERMITEN AL 

ENLAZAR SUS SERALES PONER EN CONTACTO A GRANDES REGIONES 

DEL MUNDO SIMULTÁNEAMENTE. ESTE HECHO, A su vez, HA CREADO 

LA NECESIDAD DE INSTRUMENTAR ACUERDOS, DECLARACIONES Y TRA 

TADOS SUPRANACIONALES SOBRE COMUNICACIÓN, SIENDO LA 

U.N.E.S.C.0 (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA) SU PRINCIPAL PROMOTOR -

AL ELABORAR DIVERSOS ESTUDIOS Y ASf PROPONER REt.OMENDACIONES 

Y ALTERNATIVAS QUE HAN IDO CONFORMANDO UN VERECHO INTERNACIQ 

NAL A LA INFORMACION, LO QUE HA TRAfDO COMO CONSECUENCIA, LA 

MODERNIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS LEGISLACIONES INTERNAS DE 

LOS ESTADOS SOBRE LA MATERIA. ADEMÁS, CABE RECORDAR QUE EL -
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DERECHO A LA INFORMACIÓN TIENE SU ORIGEN EN LA DECLARACIÓN -

UNJVERSAL DE DERECHOS HUMAtlOS DE LA ÜRGANI ZAC 1 ÓN DE LAS Ne, -

CIONES UNIDAS QUE ES EL MAXIMO ORGANISMO INTERNACIONAL Y C~ 

MO DERECHO DEL HOMBRE, ES UNIVERSAL, POR LO QUE SU RECONOCl

MIENTO CONSTITUCIONAL Y SU REGULACIÓN EN LAS LEGISLACIONES -

INTERNAS DE LOS ESTADOS, SON LA SATISFACCIÓN A ESTE IMPORTAN 

TE DERECHO. 

o 



e o N e L u s 1 o N E s 

LA COMUNICACIÓN ES urJ PRINCIPIO DE SOCIABILIDAD. DESDE.

sus ORIGENES LA COMUNICACIÓN HA SIDO UNA FUNCIÓN PRIMARIA DE 

HITEGRACIÓN DE LOS ltlDIVIDUOS EN COLECTIVIDAD y corffORME HA 

IDO EVOLUCIONANDO SE HA TRANSFORMADO EN UN ELEMENTO DE DES8 

RROLLO SOCIAL. 

LA COMUtJICACIÓN ES UN INSTRUMENTO FUNDAMENTAL DE PARTIC!. 

PACIÓN POLfTICA, GRACIAS A ELLA, LOS INDIVIDUOS INTERVIErJEN 

DE UNA U OTRA MANERA EN LA TOMA DE DECISIONES GENERALES. 

EL DERECHO COMO RECTOR DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS DE M8 

YOR TRASCENDENCIA SOC 1 AL, NO PUEDE PERMl\NECER INDIFERENTE -

ANTE UNA DE LAS FUNCIONES VITALES DE NUESTO TIEMPO QUE ES LA 

COMUNICACIÓN COLECTIVA, 
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EL DESARROLLO HISTÓRICO DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIC8 -

CIÓN HA CONSISTIDO EN SU RECONOCIMIENTO Y PERFECCIONAMIENTO 

PROGRESIVO, HASTA LLEGAR HOY EN DfA A SU CONCEPTO MÁS COHPLE; 

TO QUE ES EL DERECHO A LA INFORMACIÓN. 

EL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA INFOR

MACIÓN NO ES SUFICIENTE PARA SU PLENO EJERCICIO, ES NECESA -

RIO QUE SE REGLAMENTE. 

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN CONSTITUYE LA CONJUNCIÓN DE 

IMPORTANTES DERECHOS QUE LO PERFECCIONAN. 

Es HECESARIA UNA LEGISLACIÓN ESPECIAL SOBRE LOS MEDIOS -

DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN SU COilJUNTO, ESTRUCTURADA METODOLO 

GICAMENTE A MANERA DE CÓDIGO. 
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LA COMPLE.J 1 DAD DE NUESTRA SOCIEDAD MODERNA, HA HECHO I !:!. 

DISPEllSABLE REDEFINIR LAS CLÁSICAS LIMITACIONES A LOS DERj;_

CHOS DE LA COMUNICACIÓN. 

LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN COLECTIVA CUMPLEN UNA FUNCIÓN -

SOCIAL, POR LO QUE ES POSIBLE REGLAMENTARLOS COMO UN SERVl_

CIO PÚBLICO. 

LA CRECIENTE DIFUSIÓN INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN, Rg_ 

QUIERE A SU VEZ DE UNA LEGISLACIÓN SUPRANACIONAL. 
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