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INTRODUCCIÓN 

Actualmente México esta viviendo una de las etapas más trascendentes de su 

evolución polltica, en donde los medios de comunicación son vitales. Estos se han 

convertido en importantes socializadores, de ahl que su función, desarrollo e impacto 

sea objeto de numerosas investigaciones. 

El papel y la influencia que los medios tienen en las relaciones de poder los ha llevado 

a intentar manipular la información en beneficio de sus intereses, faltando con ello a su 

función social. La sociedad se ha mostrado poco exigente y ha pennitido que la 

información que entra en sus hogares carezca. en muchos casos. de los más 

esenciales lineamientos éticos. El Estado a su vez, no ha mostrado la suficiente 

voluntad para convocar a todos los interesados y concretar la reformulación de la 

legislación en la materia. 

Los criterios mercantiles se han puesto por encima de los sociales y la consolidación de 

monopolios informativos han generado una situación en la que es dificil ponerte limite a 

los medios de comunicación, puesto que la sola mención de esta palabra ha generado 

reacciones negativas con coartada de transgresión a la libertad de expresión. 

El presente trabajo destaca los problemas que se originaron ante la falta de una 

adecuada legislación y propone la creación de un organismo vigilante y mediador entre 

el Estado, los medios de comunicación y la sociedad. Bajo este contexto ensaya sobre 

la posibilidad de crear un Consejo Nacional de Medios de Comunicación; cuya función 

sentarla las bases para establecer la apertura de las estructuras de los medios; asl 

como nos permitirla establecer procesos de asignación de concesiones más 

transparentes. También sel"la un órgano facultado para recibir quejas de los abusos 

cometidos por los medios cuya finalidad serla entre otros aspectos constituirse como un 

respaldo social. 

En relación con la metodologla seguida durante esta investigación se puede seftalar 

que se otorgó una atención especial a las principales propuestas de solución que 



existen entorno a la problemática. En lo que se refiere al marco legal, las cuestiones 

jurídicas fueron analizadas a partir de los puntos de vista de académicos y abogados 

plasmados en artículos publicados en diversos medios de comunicación. Se 

investigaron las paginas electrónicas de algunos organismos de regulación de los 

medios en otros paises para determinar su situación jurídica; a su vez se analizaron las 

propuestas en torno a la creación de diversas figuras de autorregulación mismas que 

como señala el Dr. Hugo Aznar van desde el establecimiento de códigos de ética hasta 

la consolidación de Consejos. 

El presente tiene sustento en la teoría funcional estructural que considera a los medios, 

a los ciudadanos y al Estado como entes esenciales integrantes de un p..-oceso 

reciproco entre si. En donde considero, que si las relaciones entre estos factores se 

corrompen entonces existe un mal funcionamiento del proceso, mismo en el que son 

necesarias diversas acciones para adecuarlo, entre las que destaca la creación de un 

Consejo Nacional de Medios de Comunicación como un organismo cuyo objetivo es 

transparentar muchas de las actividades necesarias para el correcto funcionamiento del 

proceso comunicacional. 

Se parte de la hipótesis de que si se propone la conformación de un Consejo Nacional 

de Medios de Comunicación que tenga por objeto vigilar el cumplimiento de la 

legislación, participe mediante la emisión de recomendaciones para el otorgamiento de 

concesiones y permisos, otorgue protección jurldica a los periodistas en particular y a la 

sociedad en general y colabore junto con el Estado, los periodistas, los duetlos de los 

medios y la sociedad en la reformulación de la actual legislación; entonces se podrá 

garantizar un uso democrático de los medios de comunicación en la transición actual. 

Asimismo, la investigación se apoyó en dos lineas de trabajo que destacan que la 

inadecuada legislación de los medios de comunicación coadyuvó a la creación y 

consolidación de monopolios informativos que impiden que se reformulen los 

ordenamientos jurídicos en la materia y a su vez, los intereses que se dan al interior de 

la relación entre el Estado, la sociedad y los medios de comunicación conllevan a un 

antiético ejercicio informativo que va en detrimento de la sociedad. 
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El presente trabajo está integrado por cuatro capitules y una propuesta orgéniea de 

Consejo Nacional de Medios de Comunicación, asi corno de otras secciones que 

comprenden: Consideraciones Finales, Fuentes Bibliográficas, Hemerográficas y 

Documentales. 

Bajo esta óptica, el primer capitulo define los lineamientos democráticos, desde la 

óptica funcional estructural, que deben caracterizar los procesos comunicativos para 

que los medios de comunicación jueguen un papel benéfico en la transición a la 

democracia. 

El segundo capitulo, revisa las principales normas que regulan a los medios de 

comunicación, mismas que en detenninado momento cumplieron adecuadamente su 

papel; pero que en la actualidad resultan no sólo anacrónicas sino que en muchos 

casos llegan a constituirse en obstáculos al interior de las relaciones entre medios de 

comunicación, la sociedad y el Estado. 

El tercer apartado desarrolla la situación de las relaciones entre los medios de 

comunicación, la sociedad y el Estado. Podemos entender éstas como un proceso, 

donde cada uno de los actores juega un papel que esta determinado por diversos 

lineamientos cuyos resultados sustentan el equilibrio en el cumplimiento de sus 

funciones, cuando alguno de los actores se aleja de las normas y los otros lo permiten 

entonces se corrompe el proceso y se cae en situaciones como las que actualmente 

vivimos: medios monopolizados que imponen sus criterios en detrimento de la sociedad, 

una sociedad poco participativa y exigente que pennite que se violen sus derechos y un 

Estado que ha faltado a su responsabilidad de velar por los derechos de la sociedad. 

El cuarto capitulo menciona las diversas propuestas a nivel nacional e internacional que 

se han considerado para intentar corregir la actual situación en tomo a los medios de 

comunicación y las libertades de expresión e imprenta. A su vez, sienta las bases para 

la creación del Consejo Nacional de Medios de co,,,unicación. Asi se pretende 

garantizar lo establecido en los articulo 6 y 7 de la Constitución vigente. Al existir un 

organismo de esta naturaleza que pueda mediar entre los intereses de los receptores 
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de los medios; la información producida por los medios de comunicación y los intereses 

del Estado al interactuar con los medios para informar a la sociedad, se irán generando 

resoluciones o criterios para garantizar sus derechos. 

Se anexa la propuesta orgánica del Consejo Nacional de Medios de Comunicación 

estrechamente vinculado a la ley y con el cual se pretende reordenar la discusión al 

respecto para concretar una solución a la problemática actual en la materia. Un aspecto 

importante al respecto es que esta entidad integrarla a todos los actores involucrados 

en el proceso comunicativo. 

Finalmente, el apartado dedicado a las consideraciones finales establece las reflexiones 

más importantes que surgieron del trabajo de investigación. 

Este trabajo pretende contribuir a la discusión académica sobre los temas vinculados al 

desarrollo de los medios de comunicación y su impacto como actores de gran 

importancia en el proceso de transición democrática. 

IV 



Capítulo Primero 

EL PAPEL DE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN EN LA 

TRANSICIÓN 
DEMOCRÁTICA 



l. EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA TRANSICIÓN 

DEMOCRÁTICA MEXICANA 

La comunicación puede ser estudiada desde distintas pernpectivas. para el caso que 

nos ocupa es necesario mencionar que "La comunicación es el medio por el cual una 

persona influye sobre otra y es a su vez influida por ella, se convierte en el portador real 

del proceso social. Hace posible Ja interacción. A través de ella los hombres se 

convierten y se conservan como seres sociales-. 1 

"La propia sociedad puede definirse como ·una vasta red de acuerdos mutuos. Pueden 

ser contratos escritos, o pueden ser entendimientos verbales, no escritos, acerca de lo 

que uno debe o no debe hacer. La efectividad de estos acuerdos depende de Ja 

habilidad de los hombres para comunicarse entre ellos. Por medio del uso de palabras, 

Ja comunicación hace posible una forma de conducta que puede predecirse 

relativamente; sabemos qué esperar de otros y ellos saben qué esperar de nosotros".2 

"La fuente no es una so/a persona sino una organización fonnal, y el emisor suele ser 

un profesional de las comunicaciones. El mensaje no es único, variable e impredecible, 

sino con frecuencia •manufacturado-. estandarizado y siempre de alguna manera 

"múltiple". La comunicación de masas suele implicar el contacto simultáneo entre un 

emisor y muchos receptores, Jo que permite una influencia inmediata y extensa y una 

respuesta inmediata por parte de muchos a la vez. "1 

La teorfa estructural-funcional, bajo la cual se sustenta la presente, senala que la 

sociedad se constituye como un sistema de partes que funcionan lnter vinculadas o 

subsistemas, uno de los cuales serian los medios de comunicación, cada uno de los 

componentes hacen una contribución esencial al conjunto. 

' Hartley Eugone L y Ruth E. Harlloy tn Dei. Mono-.._.- y R- - R- (ampa.) • ...-... • - •a. 
comunleacJdn. UNAM, Medco. 1989, p. 11 
2 idem. p. 12 

'McOuai1.Denis.lntn>ducd6n•a.-dei.c--cn--·1--.E<ano1P-.-.11101.p4Cly41. 
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El acento recae en la imagen de los medios de comunicación corno sistema de 

conexiones en todos los sentidos antes mencionados, lo que asegura la integración y el 

orden internos, asl como la capacidad para responder a las contingencias a partir de 

una visión global de la realidad razonablemente exacta. Los mecanismos que producen 

esta contribución de los medios de comunicación a la sociedad son fundamentalmente 

las necesidades y las demandas de quienes constituyen la sociedad, sea corno 

elementos individuales o como colectividades.4 

En la historia de los medios de comunicación de masas nos enfrentarnos a cuatro 

elementos principales: la tecnologla; la situación polltica, social, económica y cultural de 

una sociedad; el conjunto de actividades, funciones o necesidades; y la gente, sobre 

todo en cuanto constituida en grupos, clases o intereses. Todos estos elementos se han 

interrelacionado de distintas formas y con distintos órdenes de preferencia en los 

diversos medios de comunicación, de fonna tal que a veces uno de ellos, y otras veces 

otro, parece ser la fuerza motriz o el factor precipitante. 5Cada medio de comunicación 

tiene sus propias caracterlsticas y en alguna forma se diferencia de los demás. 

De acuerdo con Denis Me Quair6 la institución de los medios de comunicación de masas 

constituye un conjunto inconfundible de actividades (enviar y recibir mensajes) que 

llevan a cabo personas que ocupan determinados roles (reguladores, productores, 

distribuidores, miembros del público) de acuerdo con detenninadas nonnas y acuerdos 

(leyes, códigos y usos profesionales, expectativas de la audiencia y rutinas). Los rasgos 

más importantes de esta institución son las siguientes: 

•:• En primer lugar, se ocupa de producir y distribuir "conocimientos": información, 

ideas, cultura ... 

•:• En segundo lugar, proporciona canales para relacionar a unas pe1SOnas con 

otras: emisores con receptores, individuos de la audiencia con otros individuos 

4 lbkt. p. 77 

'ldem p. 21 

• rbkl. p . .a 
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también de la audiencia, cualquier persona con su sociedad y con las demás 

instituciones que la componen. Estos canales no sólo son canales materiales de 

la red de comunicaciones, sino también canales de las costumbres y criterios 

que determinan quién debe escuchar, o es probable que escuche, a quién. 

•:• En tercer lugar, los medios de comunicación operan casi exclusivamente en la 

esfera pública y constituyen una institución abierta en la que todos pueden 

participar como receptores y, en determinadas condiciones. también como 

emisores. La institución de los medios de comunicación tiene asimismo carácter 

público en la medida en que los medios de comunicación de masas se ocupan 

de cuestiones sobre las que existe opinión pública o bien puede crearse (es 

decir, cuestiones que no son personales o privadas ni tampoco 

fundamentalmente destinadas a especialistas o cientlficos). 

•:• En cuarto lugar, la participación en la institución como parte del público es en 

esencia voluntaria, sin compulsión ni obligación social, en mayor medida de lo 

que suele ser el caso de otras instituciones relacionadas con la difusión de 

conocimientos, como la religión, la ensenanza o la polltica. Este carácter 

voluntario conlleva la asociación del uso de los medios de comunicación con el 

ocio y el tiempo libre y su distanciamiento del trabajo y las obligaciones. 

También guarda alguna relación con la impotencia formal de la institución de los 

medios de comunicación que no puede aspirar a ninguna autoridad sobre la 

sociedad ni dispone de ninguna estructura que vincule a los participantes 

"superiores" (los productores de mensajes) con los "inferiores" (las audiencias). 

•:• En quinto lugar, la institución está ligada a la industria y a su mercado a través 

de su dependencia del trabajo, la tecnologla y la necesaria financiación. Por 

último, la institución siempre está vinculada de una u otra forma al poder estatal 

a través de mecanismos jurídicos e ideas legitimadoras que varlan de una 

sociedad a otra. Pese a las variaciones, en todas partes se cuenta con que los 

medios de comunicación satisfagan ciertas necesidades colectivas de 
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información, educación y entretenimiento. asl como las demandas directas de 

los distintos clientes. 

<• El producto directo de los medios de comunicación son mensajes 

potencialmente creadores de conocimientos, mensajes que normalmente se 

clasifican en las categorlas de información, cultura, entretenimiento, 

propaganda, etc. Desde luego, los medios de COfllUnicación de masas no 

constituyen la única institución cuya actividad principal es la de crear 

conocimientos. Los medios de comunicación tienen diversas caracteristicas: 

cumplen la función general de "transmisores" de toda clase de conocimientos y 

operan en la esfera pública, que es accesible a toda la sociedad y a todos los 

miembros. Las condiciones de la participación en el "sistema" de producción y 

recepción de los conocimientos son caracterlsticas, pues el sistema es 

voluntario, continuo, no especifico, libre de bajo coste y exige poca cualificación 

o competencia. Estas instituciones son intermediarias en varios sentidos: con 

frecuencia se interponen entre nosotros (los receptores) y el mundo de la 

experiencia situado más allá de la percepción y el contacto directos; a veces se 

sitúan entre nosotros y las otras instituciones con las que nos relacionamos 

(iglesia, estado, justicia, industria, etc); y proporcionan también un vinculo entre 

esas mismas instituciones. 

• .. .la actividad fundamental de las instituciones de los medios de comunicación de 

masas es la producción, reproducción y distribución de conocimientos, en el sentido 

más amplio de conjuntos de slmbolos que remiten significativamente al mundo de la 

experiencia. Estos conocimientos nos permiten dar sentido al mundo, confonnan 

nuestra percepción de él, y se suman al fondo de conocimientos anteriores y a la 

continuidad de nuestra actual comprensión"7 

'ldemp59 



Al respecto el Dr. Javier Esteinou Madrid8
, analista en la materia, sel\ala que: 

•:• Los medios de comunicación emergen como nuevos aparatos de hegemonla 

dominante que, en forma prioritaria. modelan y dirigen la sociedad civil. 

•:• Las tecnologlas se han convertido en los principales aparatos de consenso, 

porque a través de éstos se produce un nuevo y amplio proceso de educación 

cotidiana sobre los individuos, que gradualmente reubica y reemplaza el sólido 

lugar estructural que hasta el momento ocupa el tradicional sistema de educación 

formal que lentamente construye la escuela. Asl, emerge una nueva "escuela 

electrónica" que educa a los individuos en forma repetitiva, sistemática, 

acumulativa e informal. Este proceso pedagógico se caracteriza por convertir la 

información que transmiten las tecnologías de comunicación en discursos 

culturales, los cuales a su vez se traducen en valores históricos que se cristalizan 

en concepciones del mundo, expresados como sentidos comunes, de los cuales 

se derivan actitudes y conductas que a largo plazo se transfonnan en posiciones 

políticas que producen, para cada coyuntura especifica, un determinado proyecto 

de transformación de la naturaleza y de la sociedad. 

•:• Los medios de comunicación ejercen una tarea cultural "dominante", no en el 

simple sentido de instrumentos al servicio de la clase dominante. sino que son 

las instituciones constructoras de la principal conciencia colectiva que relaciona a 

los individuos con la realidad. Los medios, simplemente, recogen las tendencias 

culturales fundamentales de la sociedad y las B1t1>lifican, proyectándolas 

masivamente, como los referentes básicos de vinculación de los individuos con la 

sociedad. Pero no significa, de ninguna forma, que sean med_ios culturalmente 

"determinantes", esto es, que subordinen avasalladoramente todo tipo de 

conciencia con la información que distribuyen. La visión de mundo que 

transmiten los aparatos de comunicación, es filtrada por la posición de clase, el 

grado de cultura, la situación económica, el origen étnico, la vida cotidiana. el 

• Esteinou Madrid. Frwleisco Javier. Los "'9dlos de~ y,_ ~ d9 ,_ ,.,b_g_.,_.._ Edlarilll T ...... ~ 
1993, p ... 3 
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equilibrio afectivo, etc., de cada persona que lo recibe. Éste es en realidad el 

aspecto "determinante" del proceso de formación de la hegemonla. 

•:• Los aparatos de mayor potencial socializador para realizar y consolidar 

cotidianamente al bloque histórico dirigente, en función de las necesidades de 

existencia, reproducción y transformación que presenta el capital en sus diversas 

coyunturas de desarrollo, no son los aparatos ideológicos escolares, sino los 

medios dominantes de difusión masiva (cine y prensa) y, muy en especial, los 

medios electrónicos de transmisión colectiva (TV, radio) y las nuevas tecnologlas 

de comunicación. Esta nueva posición estructural que conquistan los aparatos de 

difusión de masas, la obtienen a partir de las tareas sociales que ejercen por vla 

de las ideologlas que producen, circulan e inculcan. Estas funciones culturales 

son múltiples y varian según las coyunturas y los ciclos históricos dentro de los 

que actúan; dependiendo de esto, impactan, en distintos procesos y sectores de 

la sociedad. Asi, a través de sus prácticas ideológicas, los medios influyen en las 

áreas pollticas, económicas, morales, psiquicas, sexuales, etcétera, del cuerpo 

social y realizan funciones financieras, de modernización cultural, de 

reproducción de la energia laboral, de mutación de hábitos alimenticios, de 

control natal, de liberación de instintos lúdicos, de reordenamiento polltico, de 

sacralización o secularización masiva de la cultura, de participación o 

narcotización social, de organización económica, de acumulación de capital, 

etcétera. 

Los medios de comunicación juegan un papel importante en los sistemas políticos 

contemporáneos. Son canales especializados a través de los cuales se genera y 

reproduce información. Un sector de la sociedad mexicana participativo y exigente, 

demanda de ellos una actitud responsable y OC>ITf>rometida. Por ello, es necesario que 

se asuman como intermediarios transparentes de la información que transmiten. 

Al jugar los medios un papel fundamental en la formación de actitudes, cumplen una 

evidente función pública y tienen un importante papel politice: impactan en la formación 

de la conciencia y la conducta social, por ello se han convertido en foros privilegiados e 
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indispensables del quehacer polltico. Su presencia, cada vez más contundente, se ve 

favorecida por las nuevas tecnologías que facilitan su posicionamiento en la sociedad. 

Como senala Javier Esteinou los medios muchas veces ejercen una influencia 

manipuladora en y sobre la realidad. En ocasiones, la manipulación proviene de las 

instituciones públicas, y en otras de los intereses privados. En un escenario donde los 

medios de comunicación dominan la escena polltica, estos se constituyen en jueces y 

partes, en sujetos y objetos que terminan corrompiéndose.9 

En lo que concierne a los contenidos y la manera de establecer la "agenda" de sentido 

informativo, los medios han sido protagonistas y han actuado muchas veces 

imponiendo puntos de vista únicos tanto sobre cuestiones cotidianas, como sobre la 

democracia y sus formas de representarla. Hagan o no hagan periodismo de 

investigación, los medios cumplen la función de construir la realidad social. Esta 

realidad será más o menos cercana a la verdad, más o menos completa, dependiendo 

de la calidad del periodismo al que acceda la sociedad. 

Empujados por la veloz dinámica del ciclo de noticias, en el que las historias de relleno 

son cubiertas por la televisión instantáneamente; los medios malinterpretan la 

necesidad del público empujándolos a encontrar "exclusivas sensacionales" que 

carecen de justificación y son prematuras, en vez de brindar información básica y dejar 

que la gente tome sus propias decisiones en la evaluación de los acontecimientos; no 

se debe olvidar que el análisis periodístico es valioso y necesario'º. La ausencia del 

antiguo equilibrio en la función de los medios de comunicación puede generar que la 

ciudadanía se despolitice y acabe desinteresándose de la vida política. 

• Phllip Me-;e< sostiene que, para los ~tas: "1lubo un tiempo.., que todo lo que - 1-.-. - a lo--· '"""'flaico y 
cierta gracia literaria. Todavla el periodiat. ~-.a. rectM'Sm. pmo J9 .,_, ~ de _. suliciilÑllla. El rnun:to - tw ..ao t.. 
compficado, el incremento de informaciOn dispontio wn Ingenie. que el periodista ..._ que ..,, lllguil!ln que .,,_.... y no sólo que 
transm;te, un organizador y no sólo un ~. •I como llllgulon - ralne y t... ....-- los -· ~ ., 1Qo1n. o.lo. 
El papel del pet'kxbmo de In~ r Q '4f1 .. M.ac:l.a.d dw:w=......_ R.-.. E~ ~y P8lbra. ~2001. 
10 Corno lo plantea Jmnes Oeaking: "'Loa noticieros \lelpertinc. de • TV dilpooen de uno9 21 "*-*:. .,... culbrir un mundo 
inmenso, desordenado y complicalo. ~ ~ .an la--e incomprw1Mln". ~--Dorio ldlm. 
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Para se~ir. adecuadamente a la sociedad, pollticos y periodistas deben comunicar con 

profesionalismo. Deben mantener una cierta distancia, pennitiendo que los medios 

informen independientemente y sin prejuicios. 

En el universo de los medios han surgido grandes empresas que concentran y controlan 

un número considerable de medios de comunicación. "El poder polltioo se enfrenta 

ahora a dos empresarios que concentran prácticamente 90% de la audiencia televisiva 

del pa(s, a no más de diez que acapara el auditorio de la radio, y a cinco o seis medios 

escritos que son los únicos que realmente llegan a los lectores de diarios de la capital 

del pais". 11 Son los fines económicos los que detenninan los criterios infonnativos de 

las empresas periodlsticas de nuestro pals. 

Los empresarios que tienen en sus manos medios de comunicación los utilizan como un 

instrumento de influencia polltica, poder y ganancias económicas; y esto i~ el 

pleno ejercicio de la libertad de expresión, ya que la linea editorial está detenninada por 

los intereses económicos y se impide que la critica perjudique las ganancias o las 

canonjias politicas. 

Por otra parte, no es cierto que la medición de audiencias via ratings arroje resuHados 

objetivos para saber cuáles programas son aceptados y cuáles no. En el mejor de los 

casos, habrla que diferenciar entre los programas más vistos y/o escuchados y los 

programas más aceptados. 

La concepción de los medios como negocio guiados por el interés económico ha 

contribuido a la creación de monopolios como causa de compraventas, fusiones, 

tensiones y enfrentamientos entre las empresas periodlsticas. En la actualidad el 

mercado se ha convertido en el criterio dominante de la actividad de los medios, en 

especial de aquellos con mayor peso económico y por lo tanto con mayor influencia en 

los públicos. Poniendo especial énfasis en el hecho de que si el medio tiene éxito es 

porque satisface las demandas de la sociedad, hecho que se mide mediante la 

audiencia, y el raiting que en muchas de las ocasiones nada tiene que ver con el interés 

1
t Medina Ved8a. Jorge. Lo9~ysus ......... OiM:•1La:a:::Ow11•a, p/llmnl¡&. ~ llicimmbfw 2UJD. 
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social y que finalmente sirve para reafirmar el concepto de mercado como el único eje 

rector válido para su actividad. 

Ciertamente, por necesidad; los medios electrónicos en México son más cuidadosos 

que en el pasado. Ser estigmatizados como oficialistas, parciales y poco objetivos, les 

traería enormes perjuicios, pues hoy la sociedad es más plural y demanda que los 

medios reflejen esa pluralidad. La imagen que proyecta un medio es entonces 

importante para mantener e incrementar su audiencia y ser competitivo. Pet"o esta 

necesidad del mercado no ha impedido que algunos medios hagan su propio juego 

politice. Si la sociedad demanda neutralidad e imparcialidad, la manipulación de la 

información tiene que ser lo suficientemente sutil y la encubierta que no despierte 

suspicacias al tiempo que sea efectiva. 

El analista Javier del Rey12 plantea que "la calidad de la democracia depende de la 

calidad de la comunicación que se produzca en la democracia", y afirma que "sólo se 

consigue una efectiva democratización, o una mayor democratización en una sociedad 

democrática, en razón de sus instituciones, mediante un aumento de la calidad y de la 

racionalidad de la comunicación social que en el.la se produce" y que "un increnlento en 

la calidad de la comunicación supone siempre perfeccionamiento y consolidación de la 

convivencia en democracia". Lo que indica que en el tránsito a la democracia la calidad 

del periodismo debe fundarse en varios elementos donde resalta el referente al 

periodismo de investigación. 

De acuerdo con Miguel Angel Sánchez de Armas, cuando nos preguntamos cuál es el 

papel de la comunicación en la democracia nos damos cuenta de que éste estriba més 

en su carácter polftico que en su naturaleza comunicadora o de difusión ya que la 

comunicación "tiene una vida concreta que se desarrolla dia con dia en distintos 

medios: prensa, radio, televisión, cine ... que, sobre todo en sus segmentos informativos, 

'ª Citado en Klein, Cario fdem. 
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suelen acusar problemas de auditorio: la prensa no se lee, los noticiarios de radio y TV 

difícilmente superan en rating a los programas de entretenimiento". 13 

En un pals en transición como el nuestr-o, también los medios estén en transición, lo 

cual significa sustancialmente que funcionan cada vez más con una lógica de mercado 

y en un contexto de mayor pluralidad. Asl, tienden a modificar-se no sólo porque se 

flexibilizan los controles tradicionales que la dominación autoritaria imponla 

previamente, sino también porque empiezan a funcionar- cada vez con una lógica de 

mercado. 

Por su parte, un sector de la sociedad empieza a tener un cr-eciente interés por el actuar 

de los medios, hecho que no puede ser subestimado por los medios preocupados 

siempre en capturar- la mayor audiencia posible. Sin embargo, eso no significa que los 

medios en general asuman el compromiso de informar objetivamente a la sociedad y, 

en ese sentido de contribuir- a la confor-mación de una opinión pública inter-esada y cada 

vez más involucrada en el acontecer nacional. Por el contrario, para algunos medios 

sigue siendo prioritario moldear- a la opinión pública de acuer-do a las propias 

preferencias de los duet\os del medio en cuestión. 

No debe pensarse en los medios como instituciones todo poderosos ya que existen 

otros poderes que luchan por no ser subordinados, además de que la sociedad no es 

completamente manipulable. Actualmente por una parte, existe un menor control y una 

mayor libertad de emitir juicios de critica hacia el Presidente de nuestro pals y hacia las 

figuras gubernamentales e ideológicas y por otra parte, existe un sector- de la sociedad 

que avanza y que esté dispuesto a desafiar- instituciones ar-caicas y obsoletas. La 

apertura en los medios de comunicación no se debe a la buena voluntad del gobierno, 

sino al trabajo de muchos periodistas valientes y decididos que han recibido el respaldo 

de la sociedad. 

" 5anchez de Armas. Miguel Angel. B ,._. de i. COii-- -------H • - -- de Comunicación. 
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Los medios de comunicación disfrutan del amplio margen de acción que les garantiza la 

libertad de expresión, sin embargo la ambigua legislación ha dado lugar a constantes 

transgresiones en el ejercicio de este derecho. Asl, encontramos a la mayor parte de los 

empresarios que detentan los medios en franca oposición a cualquier intento de 

regulación que les impida operar como hasta ahora, al margen de las sanciones 

correspondientes. 14 Tras esta negativa este sector ha propuesto la autorregulación 

como garantía de su libre funcionamiento; sin embargo, tal parece que la formula que 

ellos buscan es aquella que intenta fincar su procedimiento de acción en códigos de 

conducta autoimpuestos que desgraciadamente solo se cumplen en casos 

determinados. 

La apertura no representa un real avance democrático porque el periodismo que 

simplemente denuncia pero que no recibe respuesta de los gobernantes. como sucede 

en México, es un periodismo que no cumple su función. En este sentido, la apertura no 

contribuye a este proceso. Una posible alternativa para concretar el transito 

democrático es que los medios de comunicación no sólo se queden en manos de 

empresarios sino también en manos de organizaciones civiles, que el gobierno aii<=ilte 

las publicaciones sociales y comunitarias por medio del subsidio para que puedan ser 

competitivas con los grandes consorcios. 

La legislación que norma a lo medios de comunicación se creo respondiendo a diversos 

intereses y atendiendo más a las necesidades del mercado que de la sociedad en su 

conjunto. A pesar de largos e intensos debates en tomo a la necesidad de actualizar las 

leyes y democratizar el proceso comunicativo no se han logrado materializar esos 

esfuerzos. 

Hoy, clrculos académicos y sociales demandan la necesidad de una reglamentación 

adecuada, cuestionando incluso la posición del ex presidente Zedillo entorno a la 

u Un e;emplo de e9o fueron. de acuerdo con R.ut Tnijo, lim fuerl9s reailtMcim& de lm induatrimlft de r.m y ~ • .. 
instalaciOn del eon.e¡o Nm:iortal de Rmio y T~. mi9mo ~ - ....._.. • .._.mo 12 de nwzo y qll9 ,_.. la r.ctw no .. 
ha concretaOO. "El auboectelario de Gcbsnación, JaU Luis °"'*1, llnC0'1lrO ,.__ - 1*11 cnmto. En - .. 
anuncio g~ sobre la constitución de me Coreojo. la C-.-... de la 1-de lo - y la T- (CIRT} 

:.~...:'!:!:;:;...-....=.:.;~~~-. TniiO .,___ Rall. B.,.-_..,_.,_..,. .. lor. -
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autorregulación, ante la falta de una obligación ética, ante motivaciones fundamentadas 

en el interés económico y ante la competencia por los públicos de quienes hacen uso 

de un bien nacional como si fuera propiedad privada. 

La teorfa funcional-estructural presenta a los medios de comunicación como 

esencialmente independientes y autorregulados, dentro de ciertas normas 

institucionales de orden polftico. 15 Frente al poder que han adquirido los medios de 

comunicación es necesario imponer controles y limites ciudadanos. La modernización 

de la legislación fundamentada en una participación ciudadana en las tareas de 

supervisión será sin duda una buena medida de definir limites, sin el temor de la 

censura nos permite asegurar que el valor jurldico que debemos proteger está 

relacionado con la necesidad colectiva de tener acceso a la información. 

La autorregulación es de acuerdo con el Dr. Ernesto Villanueva, analista en la materia. 

"el sistema de reglas de conducta adoptado por los medios en relación con el Estado, la 

sociedad y la propia comunidad periodlstica, la cual se encuentra dotada de un órgano 

de ejecución y/o creación de normas sustantivas y procedimentales, y tiene como 

objetivos preservar las libertades informativas con responsabilidad social". Entendida 

asf, esta complementa al derecho sin embargo, dicha complementariedad debe hacerse 

desde la clara diferenciación entre ambos planos: el moral y deontológico por un lado, y 

el jurfdico y el de la administración pública por otro. 

Con frecuencia los medios que menos respeto tienen por los principios éticos de la 

profesión periodística se escudan tras un código de ética para tratar de enganar a sus 

lectores o auditorios. En términos generales, consideró que los autocontroles en los 

medios pueden ser pasos importantes pero completamente insuficientes para asegurar 

que se va a respetar el Estado de derecho y los derechos humanos. 

Los poderes no suelen autocontrolarse; en consecuencia, es indispensable la 

regulación jurldica, el establecimiento de las reglas del juego para que los medios de 

comunicación masiva contribuyan a fortalecer el Estado de derecho. la democracia, la 

15 McQu.1, op ca. p 77 
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libertad, el respeto a los derechos humanos, los principios éticos, la educación y la 

cultura. 

Los medios de comunicación masiva parecen haberse constituido en un poder porque 

poseen los instrumentos y los mecanismos que les da la posibilidad de imponerse: 

condicionan o pueden condicionar la conducta de otros poderes, organizaciones o 

individuos con independencia de su voluntad y de su resistencia. Sin embargo, cabe 

preguntarnos ¿a quién corresponde ser el rector de la función de los medios de 

comunicación? Pocfrlamos pensar en el mercado, pues no debemos olvidar que los 

medios funcionan como negocio o bien en el Estado quien los tendrla que supervisar 

puesto que prestan un servicio público de interés para todos. Sin embargo, ninguna por 

si sola es suficiente, es necesaria la complementación de estas dos vertientes para 

regular la actividad de los medios de comunicación. 16 

Cuando los medios funcionan con bases y procedimientos democráticos, son los 

instrumentos más poderosos para el desarrollo democrático; pero cuando lo son de 

intereses estrictamente particulares, pueden constituirse en los peores enemigos de la 

democracia. Los medios son los espacios en donde la sociedad debate los asuntos 

públicos, en donde se presentan los problemas sociales, y en donde en una primera 

instancia se pretende encontrar soluciones a esos cuestionamientos. 

En México, uno de los puntos de la discusión actual y de nuestra transición, radica en el 

papel de los medios y su efecto distorsionado para la sana competencia polltica. En una 

transición democrática la sociedad debe mostrarse participativa y exigente ante lo que 

los medios de comunicación le presentan. En este sen:ido se debe implementar una 

política educativa transmisora del conjunto de valores y nonnas para la colaboración 

social. Constituirse como una de las obligaciones de la sociedad el hecho de adquirir 

actitudes participativas y comprometidas fundamentadas en la norma social, esto es, en 

la ética y la ley para adquirir una convivencia civilizada. 

UI Azoar. Hugo. u~·~· Ariel Eaprmifta. 2000. 
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El marco jurídico vigente es totalmente primitivo, tanto en el nivel constitucional como 

en el secundario. Diversos académicos. legisladores y un sector de la sociedad piden la 

reglamentación del derecho a la información, un cambio en los sistemas de las 

concesiones y autorizaciones, derecho de rectificación, establecimiento de 

responsabilidades de los informadores, códigos de ética para los periodistas y los 

medios, una función social nueva en los medios, etcétera. Las vlas institucionales 

deben garantizar que los medios cumplan fielmente con esos objetivos. Para ello, son 

necesarias muchas reformas institucionales y jurídicas para revertir las actuales 

relaciones de los medios de comunicación nacionales con la sociedad. La transición 

democrática demanda en México una reforma profunda en esta materia. 

Por su parte, el Estado debe asumir su rol de garante de la defensa legal de la libertad 

de expresión y de la apertura y acceso a la información de interés público. Debe, 

igualmente, estimular el respeto al libre ejercicio profesional del informador y facilitar su 

acceso a las fuentes de información sobre asuntos que competen e interesan a la 

sociedad en su conjunto. Necesita promover en todos los ámbitos las condiciones que 

garanticen el ejercicio pleno y responsable de los profesionales de la información en 

cuanto al respeto al secreto profesional, su integridad fisica y trabajo profesional. 

Tanto el Estado como los medios de comunicación necesitan, de manera conjunta y 

complementaria, fortalecer el ejercicio democrático de México. El proceso de transición 

a la democracia no se agota solamente en reformar las reglas jurídicas que regulan la 

renovación del poder politico, sino que debe abarcar todos aquellos eslabones cuya 

unión puede hacer efectivamente de la democracia una premisa verificable. En el caso 

de los medios de comunicación, si bien la actualización del marco jurídico que los 

regula es importante también lo es que se establezcan lineamientos éticos a favor de 

los contenidos. 

En un Estado democrático de derecho los medios de comunicación deben ser un 

servicio público dirigido a enriquecer la calidad de vida mediática de todos. y ello 

adquiere un rostro identificable al brindar información de interés público con veracidad e 
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imparcialidad, y ofrecer variedad de programas de cultura, educación y entretenimiento 

susceptibles de interesar a la sociedad en su conjunto regidos por normas éticas. 

Desgraciadamente se busca el mayor beneficio empresarial al menor costo posible. Las 

energias y esfuerzos desde las empresas radiofónicas y televisivas con bastante 

frecuencia van dirigidos a elaborar sofismas corno discursos argumentales para 

justificar su negativa a adoptar contenidos éticos, en lugar de trabajar con la sociedad 

organizada en fórmulas concretas para transformar el circulo vicioso que existe: No hay 

mejor programación porque la sociedad no la pide, y la sociedad no la pide porque no 

sabe que hay una mejor programación. 

Para ser responsable se requiere ser libre, se necesita de la convicción voluntaria de 

que se actúa a favor del interés público, pues es precisamente en la autonomia de la 

voluntad y en la libertad donde puede cultivarse la noción de responsabilidad. En esa 

tesitura, la ética de los contenidos no implica demérito en ningún sentido para la 

industria de la radio y la televisión. Y esto conviene precisarlo porque con cierta 

regularidad se incurre en errores de percepción que hacer ver a los contenidos éticos 

de la radio y la televisión de calidad corno enemigos principales de la rentabilidad 

económica de estos medios. Al respecto habria que sel'\alar que ser éticos y rentables 

es perfectamente compatible. Más aún, los contenidos éticos no sólo generan 

rentabilidad económica, sino también rentabilidad social, ese valor a veces 

incomprensible que da sentido a la idea de humanidad. 

Mientras las reformas a la legislación de los medios se concretan, las empresas de los 

medios cometen diversos abusos. Actúan en muchos casos irresponsablemente y lo 

han hecho posible por la carencia de legislación o de jurisprudencia que los regule 

adecuadamente. Es necesario legislar adecuadamente sobre los medios de 

comunicación para precisar sus derechos, libertades y obligaciones. 
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De acuerdo con el Lic . .Jaime Cárdenas. estudioso del tema 17
, uno de los aspectos 

esenciales de origen en la problemática radica en la naturaleza de nuestro régimen 

politice, es decir, existe un poder muy amplio del Ejecutivo Federal sobre los medios de 

comunicación. De ahl la necesidad de distribuir sus facultades a otros órganos del 

Estado, evitando con ello la concentración de poder en pocas manos. Tanto el Estado 

como los medios comparten un compromiso común: la defensa y fortalecimiento de la 

libertad de expresión, derecho fundamental de toda sociedad democrática. Respecto 

del primero, es necesario definir las directrices que marcarán la responsabilidad 

gubernamental de garantizar el derecho de la sociedad a infonnarse con veracidad 

sobre asuntos de interés público. Es indispensable, también, contar con una prensa 

responsable, autónoma, critica y veraz. El acceso a la información de los ciudadanos es 

fundamento para el ejercicio de sus libertades politicas y sociales. 

Una vla para resolver la situación imperante en la materia, es la creación de un Consejo 

Nacional de Medios de Comunicación, que por un lado sea depositario de las excesivas 

tareas del gobierno al respecto y por el otro apegue a derecho a todos los actores 

involucrados. Su actuación debe ser autónoma, transparente y democrática. El 

equilibrio entre la constitución de este tipo de órganos y el poder se debe buscar 

mediante diseños jurldicos en donde se pennita la movilidad, la democracia interna y 

sobre todo el constante y permanente control de la sociedad a través de la obligada 

rendición de cuentas. 

Una de las reformas institucionales fundamentales tiene que ver con el órgano que 

administra los medios públicos y con el que tiene injerencia en la vida de los privados. 

Se sabe, por ejemplo, que en los paises europeos existen comisiones más o menos 

independientes, casi siempre vinculadas a los par1amentos para administrar los medios 

públicos de comunicación. 

Hay una tendencia mundial a incorporar a la sociedad en la vigilancia y aplicación de la 

ley. En muchos paises ya existen estas instancias, pues son mecanismos eficaces y 

17 carttenas. Jaime. Ófv-no conatlfuclotMI ~ palW loa,.,.._ d9 ca• Mr• .. .....,._en R.-ai ~ 
de Oeoecho de la Información. a11o 1. nolmmo 1.- - .. ~ --·--· J la F-_,.... - .._. agosto de 1998. P. 48 
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prácticos para la defensa moral de los ciudadanos frente al Estado y los medios de 

comunicación. En nuestro pals serla de gran utilidad la creación de un órgano 

desconcentrado de la Administración Pública Federal. 

En numerosos paises estos órganos se constituyen como consejos que otorgan 

concesiones, vigilan y regulan su funcionamiento e i~ sanciones por la 

trasgresión de las normas. En México mucho se beneficiarlan la sociedad y la nación, 

entendida en su sentido histórico, si se creara un consejo de esas caracterlsticas, no 

para reprimir la libertad de expresión, como arguyen los concesionarios, sino para 

garantizarla. 

Los consejos de prensa dirigen por lo general su actividad supervisora hacia los 

medios, mientras que las comisiones internas lo hacen hacia los periodistas. Los 

consejos de prensa supervisan la conducta de los medios y llaman a cuentas a sus 

directores y gestores, puesto que los son los responsables finales ante el público. Dado 

el poder que los medios han adquirido en nuestra sociedad es necesario un organismo 

de esta naturaleza para supervisar que su tarea sea lo más apegado a derecho. 

Una de la garantlas de la autonomla e independencia de estos órganos es que en su 

composición haya un predominio claro de los representantes de la sociedad. Pero está 

comprobado por la experiencia histórica de los consejos de prensa, la necesidad de que 

también formen parte de él representantes calificados de los medios de comunicación y 

de la profesión periodlstica. 

Un consejo es un organismo de autorregulación ético y deontológico. Es conveniente 

que alguna persona relacionada con el mundo del derecho fonne parte de él. Al fin y al 

cabo se trata de un mecanismo de autorregulación, que debe implicar a la sociedad en 

su conjunto, que aborda asuntos éticos y medios de comunicación. 

La experiencia histórica del consejo de prensa británico, con casi medio siglo de 

existencia, es la necesidad de que el funcionamiento de un organismo de este tipo sea 
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lo más sencillo posible, pensando siempre sobre todo en el público que ha de acu~lr a 

él con sus quejas y reclamaciones. 

En México, un primer paso que modificarla totalmente la polltica de medios estribarla, 

en contar con un órgano constitucional autónomo que -aunque emanado del aparato 

legislativo como la rnayorla de los órganos autónomos- pudiera realizar sus tareas de 

manera más independiente del mismo Legislativo y del propio Ejecutivo. Esta idea, para 

nada es descabellada y mucho menos original. Por ejemplo, el parlamento británico, a 

fines de enero de 1993 aprobó -por 119 votos contra 15- un proyecto de ley para crear 

un organismo independiente con poder para obligar a la prensa a publicar ratificaciones 

de noticias consideradas como incorrectas. El órgano constitucional autónomo, en 

nuestro pals, además de administrar los medios públicos de comunicación, serla el 

encargado de autorizar los permisos y concesiones. y establecer las polrticas públicas 

correspondientes a los privados. 

Consideraciones Finales 

Dentro del proceso comunicativo, y desde la teorla funcional estructural, podemos 

resaltar tres elementos: los medios de comunicación, la sociedad y el Estado, estos se 

relacionan entre si y hacen contribuciones importantes; en este sentido, si sus 

relaciones están corrompidas entonces el proceso también lo está y los principales 

perjudicados son los ciudadanos. por ello es necesario que se tomen las medidas 

pertinentes para sanear el proceso. 

Las principales acciones que deben considerarse para tal fin son: la adecuación de la 

legislación en la materia, la autorregulación bien entendida y la creación de una 

instancia que se constituya en medidor al interior del proceso comunicativo. Una vez 

cristalizadas estas iniciativas entonces se podrá contribuir al proceso de transición 

democrática de forma clara y benéfica 
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11. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU ORDENAMIENTO 
.JURiDICO EN MÉXICO 

Actualmente los medios de comunicación se enfrentan a públicos más receptivos y 

atentos de lo que acontece en el pals, sin embargo, aún no podemos hablar de una 

sociedad informada, en términos de veracidad y oportunidad puesto que la 

normatividad sobre la explotación y uso de los medios de comunicación provoca graves 

problemas al no especificar los "derechos y obligaciones" de todos y cada uno de los 

agentes que intervienen en el proceso comunicativo. El argumento expuesto es uno de 

los ejes que fundamenta el presente capitulo junto con la descripción del ordenamiento 

jurldico de los medios de comunicación el cual nos sirve para demostrar la necesidad 

de crear un Consejo Nacional de Medios de Comunicación. 

2.1. Articulo 6° Constitucional 

La Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos contempla, en su parte 

dogmática, las garantlas individuales. Dentro de estos derechos, retomo el articulo a• 
que consagra la libre manifestación de ideas y el derecho a la información. Este 

establece que el individuo tiene la potestad jurldica de hablar sobre cualquier materia, 

sustentando su criterio, sin que el Estado' y sus autoridades le ifT1>idan o le restrinjan 

ese derecho. Sobre este particular, el mismo articulo establece que "la manifestación 

de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa". 2 

El derecho a la información contenido en la frase final del precepto citado presupone, 

de principio a fin, una relación del ciudadano con el Estado, que es garante obligado 

'En1enddoes1e ccmo·una -~.-.un--can.., _....,__ ,..__...._... 
de funcionariaa püblic:om. un O!j<n:ilo -. un aia"""8 ~ bien ,...,.., __ y un .....,. ...,...,.. •. -.. BmjL 

~ <19111-. Mbk:o. ~F.,._dltC ......... E~ 19117. 

' ºpor Inquisición - - lada~ .¡.rdda con un -11•- lln, .. ca..i - ., .. ceo dlt - .,-.. ., 
eslablecer cierta ,..,.ponsabilidad y en .oplicm" la - - • - can--. Ninglln ¡... o.-._ - idi••--. dlt 
cualquie<_que._~~-la~dltuna--~y.par-- ... ...---........ 
m-tigaciOn _... finc:arte una ciorta y ._.. ._,._ ., - tml -• "' 1 y _.. n...- • -
CXWTespondiente. Nfvo en 9gunom cam.• lgr-=:io Burgom.. L.89 ....,.._.Ad Pe 111111'• .....,.,_ ~ Pamla. 1Wi. pp :M6-35a. 
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del ejercicio de este derecho. La analogla existente entre todos los agentes del 

proceso comunicativo es reciproca entre si. 

En el proceso informativo intervienen tres agentes: el Estado, los medios de 

comunicación y la sociedad: 

1. Estado: Es el principal sujeto del proceso informativo. Lo hace en dos vertientes: 

como difusor de sus actividades y corno receptor de información. Para la difusión, 

el Estado está obligado a generar canales propios o a transmitir información a 

través de los medios de comunicación. 

Para lograr estos fines se debe instrumentar con los medios materiales e 

instituciones apropiadas una sistematización de los mecanismos de información 

interna que permitan el acceso de las personas a la información, sobre la base de 

una posible reglamentación que proteja el interés personal, la privacidad y la 

dignidad de las personas. 

2. Medios de comunicación: Les corresponde ser la principal fuente de información y 

ser los más fieles defensores de la opinión pública mediante una labor periodlstica 

objetiva y carente de intereses personales o de medio evitando en la población la 

posibilidad de manipuleo por parte del gobierno. 

3. Sociedad: Debe exigir al Estado, como garante de este derecho, que avale el 

acceso de los ciudadanos a la información y sobre todo demandar a los medios de 

comunicación actuar con responsabilidad y ética en el cumplimiento de su labor 

para que cualquier persona se encuentre en posibilidad de emitir su juicio sobre los 

asuntos públicos. 

De lo anterior surge la necesidad de crear un organismo intermedio con funciones de 

supervisión y de corriente ciudadana entre el Estado, la sociedad y los medios de 

comunicación, como el Consejo Nacional de Medios de Comunicación. Este organismo 
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puede facultarse para recibir quejas, demandas y otorgar recomendaciones a los 

organismos, instituciones, dependencias y empresas periodisticas que hayan violado el 

ordenamiento jurldico en la materia. Esto pennitlrá el funcionamiento del proceso 

comunicativo en beneficio de los ciudadanos y de la sociedad en general. 

Es importante mencionar que el ciudadano y los medios de comunicación tienen 

derecho a conocer del ámbito estatal toda aquella información sobre la gestión 

gubernamental a excepción de la que involucre di..-ectamente a la seguridad nacional, a 

las investigaciones de cumplimiento de la ley o a la vida privada. Esta información debe 

ser veraz y oportuna, de sentido de responsabilidad de los ó..-ganos informativos 

implicando un deber, una obligación moral. 

La libertad de expresión es objeto de inquisición judicial o administrativa cuando se 

ataca a la moral, los derechos de tercero; se p..-ovoca algún delito o se perturba el 

orden público. 

El articulo 6° constitucional por si solo es insuficiente. No existe en él una instrucción 

del manejo de las dos garantlas que consagra: 

a) La libertad de expresión, que implica la necesidad de no coarta..- ni limitar la 

capacidad del individuo de manifesta..-se en la convivencia social, 

b) La garantla que alude al derecho social y la obligación estatal que se sintetiza 

en el derecho a la info..-mación. 

Al analizar las limitaciones que regulan la libre expresión, que a la letra dicen: ·1a 

manifestación de las ideas no sera objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los demchos de teroero, 

provoque algún delito o perturbe el orden público ... ..J nos damos cuenta que no existe 

de fo..-ma clara ni en la Constitución ni en la legislación secundaria un criterio que 
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tipifique en qué casos se violan estas limitaciones. Sólo se cuenta con la jurisprudencia 

que ha emitido la Suprema Corte de .Justicia de la Nación (SC.JN) quien senala que las 

consecuencias que devienen de la manifestación de las ideas que supuestamente no 

entran dentro de la norma, quedan al arbitrio de las autoridades judiciales y 

administrativas. 

La carencia real de una reglamentación constitucional adecuada ha provocado que se 

apliquen sanciones que no corresponden al tipo de delito que se comete. Por ejemplo: 

a) Para la sanción de un ataque a la moral pública, el ministerio público aplica lo 

previsto en los articulas 200 al 209 del Código Penal.• Por tal motivo al no existir un 

lineamiento especifico y aplicable, por ejemplo en el caso del articulo 200 que 

determine los criterios para calificar un libro, un escrito, una imagen etc., como 

obsceno se interpreta y consigna al arbitrio de las autoridades judiciales y 

administrativas. 

4 Estos artlculos a la tetra dl08fl: 

Art. 200.- Se apttc.'a prisión de .... ~-.cinco-"'=- o ..-tciOn de~ • quinlmntoa dlm e» ....... o .nbrm • jWcto dll jr.mE.: 

l. Al que f-ue. -uzca O~,.,,,,., -cnoo., ~U otijoloa .-0.-. y .. - m -- ........,. D._ 
circular, 

11. Al que publique poi' e-..-. ...,....º'-....,._pol'abv. - ---: y 
111. Al que de modo •condalooo ..,_ • olrv • - .,..,,.. ... 

Articulo 201.- Al que procure o f-=:Me 111 ~de un mmtCll' de dieciocho aiftca d9 edml o dlt quimil'\~ et.,.-, 
incapacitado por Ol.ra causa, medmnle ac1oe. MlllUllllea, o lo Induzca • 111 pqctG de • ~ llllbrilidm. ~o~ mu 
W:io. a formar parte de una •ociadOn delk::tuoaa o• c:::orn1111s aa.lquillr dllmo. .. • ~ cM 119 a octtO .,.._de priMOn y de_.... a 
cien dlas de mulla. .. 
Articulo 202.- au.:s. pmh~ .,.,..._ a rnenorea de dimdocho mftcJa ., ~ • ....,.._ ., Cl9*'- de W:io. La mmawwwc6• a 
esta disposiciOn so castigarA CCWl aanciOn de tres dla9 •un ..no. mua. da wirn:n:::o • ~ pm09 y, .-na.. oon dlln9 ~ 
del establecimiento en cao de ren::idencta. lncunlran ., .. miMnll ,_.. kJe ~ o...._. que ...., que a. htca. o,,....._ 
rospect.....,_te, boljoau gU-. oe~en loo--·--.... 
Artlculo 203.- Las s~ quelM!ilftat.-n los .tia*-.....,....-~.~ .. ~--~~o 
~'ldrastra del menor. pnvando al raoda lododBnlchoaka ~ dal oferddo yde .. polm&at .abf1tlodlli. aus ~
Arrlculo 20f.- loa delncuent• deque aenb SI --~qumtaran ~ s-"8 ........... 
Anlculo 20\7.- Al que prom--. •-=-. consJga o - •una_..,..._. - .¡..... - - o,,_. dol .,...._ • i. 
impondra prisión de c1ca •"""""'mm y de cien•~ dla de mulla. .. 
Artlculo 208.- El lenocinio ae ~con prisión dlt doa •,.__.re. y dD cn:...u • ~ dlm de mua.. 
Arrlculo 207.-C...-el - de lonocinlo: 

l. Toda pallOOll que - D - - el cu.pode oir. - - OOI -cemol. M n-.ge de
corn.clo u -- de .. un lucro cuo1qu1er9; 

11. Al que intn:xtuzc. o solicae • unm paMWle P99 ~can otra oan19fCie ~ oan a.u ampo o .. ~ loa~.-. 
que se ena.gue • la proathK:iOn: 

111. Al Que-· án-lnl O 000-- - O - prm-. - de di. D.._.. de -
---·..,iai..i.prooliludón. u-.~-con-...-..:-. 

Artlculo 209.- Cuando la pmsona a,,., aapo - - poi' - de COl'l1Sáo c:mnW. - ,_de - • - ·
encubra. c:oncem- o permla-~-de-·- ..... de Pflolón y de-·--de ......... 
Ar1Jculo 209.-AI que pn:MJQue ~•..,._un - o'- i. opdogle de - o de Ollgill> - Mi....,.,... priolOncllo 
tres a seis n--. y mub de cinco • cincus1la pesca. a1 el C:..-0 no - .;ecua.a. En cmo c:oner.m. M ~ • pnJllllllOCmlar .., 
sooción que le corresponda por su JWlic:ipc:iOl1 en et dallo c:analido. 
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b) Cuando se atacan los derechos de terceros, por medio de la manifestación de las 

ideas, en la generalidad de los casos, se cometen los delitos de injurias, amenazas 

y calumnias. 

c) La expresión del pensamiento, que perturbe el "orden público", integra las figuras 

delictivas de conspiración, rebelión y sedición. 

Es necesario que la normatividad que regula a los medios de comunicación establezca 

de manera clara cómo y de que manera deben castigarse delitos de esta naturaleza. 

El "derecho a la información", consagrado en la frase final del articulo 6°, no detennina 

en la norma constitucional en qué forma o de qué modo el Estado debe garantizar el 

cumplimiento de este derecho. Algunos especialistas proponen que sea la legislación 

secundaria la que establezca el alcance del mencionado deber estatal y la manera de 

su cumplimiento en favor de los ciudadanos. Sin embargo, para reglamentar el 

precepto constitucional se deberá proceder con suma cautela, ya que, so pretexto de 

proporcionar una información correcta y veraz, se puede incurrir en serias 

vulneraciones a la libre manifestación de las ideas en perjuicio de los medios de 

comunicación y sobre todo de la ciudadanla. 

Un aspecto elemental que se desprende de este articulo es lo que concierne a la 

información. En México existe la tendencia burocrática a actuar discrecionalmente y a 

manejar corno secreto de Estado algunas acciones gubernamentales que no se 

encuentran catalogadas como tal. Por ello, la reglamentación del derecho a la 

información debe considerar de entrada que el Estado ponga a disposición general 

todos los datos, documentos e información de interés público. 

El reivindicar el derecho que tienen los ciudadanos de acceder a la información debe 

asegurar la publicación de aquella que se estime como minima y necesaria para que 

cualquier persona pueda formarse un criterio respecto del acontecer nacional e 

internacional. 



Para que el derecho a la infonnación en México sea algo más que una frase 

constitucional es necesario que contemplen en su reglamentación los siguientes 

aspectos: 

•:• El derecho a recibir y difundir infonnación, implica la obligación del Estado de poner 

a disposición los datos. documentos e información de interés público para que los 

ciudadanos y los periodistas accedan a las fuentes informativas de su interés. 

•:• El secreto profesional de los comunicadores, "consiste en la prerrogativa que tienen 

los periodistas a negarse a revelar la identidad de sus fuentes informativas, a su 

empresa, a terceros y a las autoridades administrativas o judiciales".~ 

•:• La cláusula de conciencia de los periodistas, les permite terminar su relación 

laboral, con la indemnización correspondiente a la causal de despido improcedente. 

cuando el medio haya cambiado notablemente en su carácter u orientación, siempre 

y cuando ese cambio afecte el honor. la reputación o los intereses morales del 

comunicador. Permite que el periodista se niegue sin sanción alguna a cu~lir con 

las tareas encomendadas por ser contrarias a sus convicciones éticas. 

•:• El derecho de réplica, definido como la facultad concedida a una persona flsica o 

moral para que pueda exigir la reparación del dano sufrido por la publicidad de una 

información, noticia o comentario que le perjudiquen en su honor, prestigio o 

dignidad, mediante la inserción de la correspondiente aclaración en el mismo ~io 

e idéntica forma de como se produjo el agravio.ª En este punto, el Consejo Nacional 

de Medios de Comunicación podrla ser el organismo que supervise todas las 

modalidades que pudieran darse al respecto. Además serla necesario que a esta 

instancia, corno parte de su función arbitral. se le dote de autonomla reconocida por 

todos los medios para recibir y emitir recomendaciones a las partes involucradas. 

5 ·Esta po/lutedno lnlta • ..,n-*>.guno, d9o twndtw"~ o~~• m~,,_..,.,, ... a.....,__. 
:sus ntunJses particulares. #Jo de e.stabbcer n-==-mmo.s en benl!Rl:t> del......,.,, gonetW d9 a. .9CICl9dllCl EmmlO V---.. a 
HCnlto ,.,.,-.., de los~ sup1anmn1o-. de El - Al'to 1. N.im.o 5. 25 de_ de 1991!. p 1. 

°Vlllanueva. Op di. p 27. 
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En la dinámica de una sociedad como la nuestra que aspira a democratizarse es 

imperativo definir las responsabilidades del Estado, la sociedad y los particulares frente 

a la comunicación. Por esta razón, es necesario considerar en un reglamento de ley o 

en normas secundarias. los derechos y obligaciones de los propietarios y usuarios de 

los medios, asi como especificar todos y cada uno de los conceptos y derechos, que se 

mencionan en el articulo 6° constitucional. 

2.2. Artículo 7° constitucional 

El articulo 7° constitucional consagra la libertad de imprenta. De esta garantia 

individual, tal como está concebida en la Constitución, se desprenden dos variables: la 

de escribir y la de publicar escritos. 

Esta libertad no sólo es un medio que permite depurar la administración pública para 

sanearla en sus propósitos y desaciertos mediante una critica sana, sino que también 

es un estimulo para los gobernantes honestos y conlpetentes que deben ver en ella el 

conducto de la valorización justa de su gestión; por esta razón en los sistemas 

democráticos se configura como uno de sus postulados esenciales. 

La libertad de imprenta es concebida como uno de los derechos más preciados del 

hombre. Por medio de su ejercicio no sólo se propaga la cultura sino que se abren 

nuevos horizontes a la actividad intelectual puesto que su desernpeno tiende a 

propiciar un pluralismo politico e ideológico; de ahl que esta sea una caracterlstica 

fundamental de todo régimen democrático. El articulo séptimo senala: 

Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. 
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a 
los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más 
limites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún 
caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito. Las leyes 
orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que, so 
pretexto de las denuncias por delitos de pcensa, sean encarcelados loa 
expendedores, "papeleros", operarios y demás empleados del establecimiento 
de donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demlle$b'e 
previamente la responsabilidad de aquellos. 
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Desglosando este precepto, podemos damos cuenta que son varios los conceptos que 

debemos tomar en cuenta. Observemos por ejemplo que la manifestación de ideas, 

opiniones y juicios a través de los medios de comunicación no puede ser limitada por el 

Estado, ni por sus autoridades, salvo en el caso que se agreda el respecto a la vida 

privada, a la moral o a la paz pública. Asimismo, en ningún caso se podrá secuestrar la 

imprenta ni encarcelar a los "expendedores. papeleros, operarios y demás empleados 

del establecimiento donde haya salido el escrito denunciado, excepto cuando estos no 

sólo se concreten a realizar su trabajo sino que plasmen en el escrito alguna intención 

contraria a las restricciones antes mencionadas". 

Las acotaciones a la libertad de imprenta que contempla el artlculo 7° se configuran 

cuando estas constituyen un delito contra las personas en su honor, tales como la 

difamación y la calumnia, en los términos de los artlculos 350 y 356 del Código penal. 7 

Uno de los principales problemas que genera esta garantla constitucional son las 

enormes lagunas legales que existen ante la falta de un criterio valorativo que nos 

indique lo que se entiende o como deberlan interpretarse los conceptos: vida privada, 

moral y paz pública; esta situación ha sido aprovechada para censurar" diversos 

mensajes. A primera vista estos conceptos parecen justos y racionales en su definición 

1 Estos mtlcukls a la mtra dk:en: 
Articulo 350.- El delito de drfarnaciOn se castigara con prisión hatll dos aftoa o ...._.. de ~ a tnliK:ienlc-. ~. o ..._ 
sanc:Jones, •judo del juoz. 
La dtfamaciOn ccnsi:ste: en comunicar doloHmente • una o mM ...-.ona ... ~que M ~ • ... psscn11 ftaica. o~ 
moral en te. ca!'OS pn:Mstm por la '9y. de tKI hecho ciefto o f-..o, ~ o ~ qam ..,_.. ca.-..-1111' ..,_..._ 
deser6dito, prc¡uicio, o mponcf1o • dosprm::io da ......... 
Articulo 358.- El defflo de cafumnlm se ca!Qn con prisiOn de Hil ~ •e.tos mftm o rm.aa et. dm a~ ~. o.,,..,._ 
sanciones, a juk:io del juez: 

l. Al que impute a otro un hecho c:leeennlnado y Clllif"~comode91:> por•~. al .... h.::ho• t.llo. o• inocatee laps9Cfta a 
quien se le imputa; 

11. Al que sx-ente denuncia9, quoja o~--··--- por---- - au - lmpul8.., 
deftto a una per$Ol\ll ~ aabiendoque-.W • tnoc.9oque8:ltllil noMhe ~y 

111. AJ que, para hacer" que un~ ...,..-ezca como reo de un cM9o. panga sabre• s-wa- dll Cllllun...mdo..,, au camo.,. 
olrolugar-panoesefln. unac:o&aque __ .._ o_.....,.._de_ 

En los casos de las doo üllimas fracdclhm. &l el~ - ~por --• "'-., - lo 
misma aSlciOn que • -=tuel . 

... Por censura deba entencter.e. en principio. la rastricciOn de .. lbertm de pwww.- formulmim pe.- ka ~ dlll Es&ato r...-.. d9 
una aut-f~ legal, i-<>cmw'lle de~. Cl'W<>Cltljolo..., loo..___ _cln::ulm> __ ,,_de 
la lnfonnac:ión y que bene c:omopropóolo------•--1'.., __ O.--.. ......,. 
exisle cum1do el respelo a la -pr-., lo morall'lo S-____ can lo--~,,--.--
sociopollticas que aseguran au reproducciOn cin:::ua.r. Ernmto V....,._ La censaara ....... .., .. ~ • loa ...._. 
Revista Mexicana de Comunicac:iOn. AlkJ ocho, Nüna'o '2, p «J. 
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general, sin embargo la falta de criterios concretos para valorarlos ha causado serios 

problemas. 

2.3. Leyes secundarias en materia de inedios de comunicación. 

En 1917 Venustiano Carranza, primer jefe del ejercito constitucionalista, senaló la 

importancia que tendrla la expedición de las leyes reglamentarias de los artlculos 6 y 7 

de la Constitución, ya que a través de ellas deblan de especificarse los lineamientos 

bajo los cuales se instrumentarlan estos artlculos. Sin embargo, estos ordenamientos 

que en su momento respondieron a situaciones especificas, ahora han quedado 

rebasados. 

El marco jurldico y la problemática que encierran la Ley Federal de Radio y Televisión 

y la Ley de Imprenta, son en este apartado un punto primordial de análisis. El estudio 

de ambas legislaciones nos va a permitir conocer parte del marco juridico que regula a 

los medios de comunicación y la consecuente necesidad de crear un Consejo Nacional 

de Medios de Comunicación como una propuesta para regularizar la situación 

prevaleciente. 

2.3.1. Ley Federal de Radio y Televisión 

Los medios de comunicación electrónicos se han convertido en portadores de mensajes 

con una cobertura mayor que la que poseen los medios escritos. La radio y la televisión 

facilitan al espectador la recepción de mensajes y le garantizan la posibilidad de 

entablar un diálogo entre emisor y receptor. situación que le pennite elevar la 

participación ciudadana en la sociedad. Esta constante se traduce en uno de los 

soportes de la transición democrática. 

En el auge de esta tendencia, en la que encontramos a los medios electrónicos por 

encima de los medios escritos, la legislación reviste mayor importancia dado que el 

buen manejo de la misma garantiza el correcto desarrollo de la comunicación en 

nuestro pais. 
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- lut. 90- 112 - lut. 93 - 100 

- M. 101 - 106 

El titulo primero de la Ley Federal de Radio y Televisión {LFRyn• contempla todas las 

especificaciones bajo las cuales debe operar una concesión de radio y televisión. 

Llama la atención el articulo séptimo; en él se establece la atribución del Estado de 

otorgar facilidades a los radiodifusores para aumentar sus beneficios económicos con 

el fin de divulgar la cultura, fomentar las relaciones comerciales e intensificar la 

propaganda turlstica que en muchos casos ha contribuido a la creación de monopolios 

y oligopolios informativos . 

._La Ley F-de Rmio yT- -"'*8-• 19 de__,,dlt 1Bal con .. ..-...,---'"--Y quedó--el-dela~ polltica. ....-.-~. _. ........... ...,,._.. """"--- 0.91"' 
forma. el~ dela Ley F- de R-y T-iOn·. _._ ~ -- -i..--~,,91-ellll /n--M*"<:o:C.... ____ ._ ___ delal~--"EI-• 

la lnfonnacilln.., el m..code la R_,armo _ Esi.do.., Méoóco",-.._ Camakln de RTCda la C.-.de~, Tomo l. 1-, 
p82. 
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El titulo segundo establece las atribuciones de las Secretarlas de Estado que de una u 

otra forma tienen competencia en materia de radio y la televisión. Por ejemplo, compete 

a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes otorgar y revocar concesiones y 

permisos para estaciones de radio y televisión; a la Secretaria de Gobernación 

corresponde vigilar el contenido de las transmisiones y coordinar el funcionamiento de 

las estaciones y a la Secretaria de Salubridad y Asistencia le concierne autorizar y 

promover la propaganda de alimentos y medicamentos bajo ciertos requerimientos, etc. 

El régimen legal de concesiones, permisos e instalaciones se especifica en el titulo 

tercero. Los permisos sólo se otorgan para el manejo de estaciones oficiales, culturales 

y de experimentación a escuelas radiofónicas y organismos públicos para el 

cumplimiento de sus fines y servicios; en tanto, las concesiones se asignan única y 

exclusivamente para la operación de estaciones netamente comerciales. 

Atendiendo a una de las viejas demandas de los radiodifusores, se faculta en el titulo 

cuarto a los concesionarios para fijar libremente los máximos de las tarifas cobradas 

por los servicios que prestan sus estaciones. Bajo el criterio de un prudente equilibrio 

entre el anuncio comercial y el conjunto de la programación, se les permite, también 

establecer el número de anuncios comerciales que se pueden transmitir. 

El titulo quinto contiene las atribuciones para la coordinación y vigilancia del uso y 

disfrute de las concesiones de radio y televisión. Un organismo dependiente de la 

Secretaria de Gobernación, denominado Consejo Nacional de Radio y Televisión, es el 

encargado de coordinar las actividades que se realizan en estos rubros. Las tareas de 

inspección y vigilancia son competencia de la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes. 
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Son infracciones, según lo dispone el titulo sexto, las transmisiones contrarias a la 

seguridad del Estado, a la integridad nacional, a la paz y al orden público; también la 

alteración sustancial de los boletines o informaciones proporcionadas por el gobierno, 

con carácter de oficial para su transmisión y la emisión de anuncios o propaganda 

comercial que requieran previamente la aprobación oficial, etc. 

A pesar de todas las disposiciones que regulan la función de los medios de 

comunicación electrónicos, la ley reglamentaria debe ser reformada porque es 

obsoleta, ya no responde a las necesidades que esta generando el avance 

democrático en México. Por ejemplo, "nuestro pals cuenta desde 1968 con el servicio 

satelital y hasta ahora no se ha legislado al respecto, como tampoco se ha hecho en 

materia de otras nuevas tecnologlas (antenas parabólicas, videocaseteras, set\ales 

restringidas, servicio de transmisión de datos, Internet, etc). la última modificación 

legislativa se realizó sobre la Ley de Vlas de Comunicación, con motivo de la puesta en 

órbita del Sistema de Satélites Morelos y tuvo el propósito de asegurar el dominio del 

Estado en el espacio orbital de los satélites".'º 

Especialistas señalan la necesidad de una reforma constitucional que acote la 

discrecionalidad con que los Presidentes de la República otorgan concesiones y 

permisos de radio y televisión. Reiteran la necesidad de revisar los articulas 4 y 13 de 

la LFRyT. El primero, para definir la noción de la radiodifusión de servicio público y el 

segundo para abordar el rubro del financiamiento de las emisoras que operan con 

permiso, con el objetivo de abrir la posibilidad de que se desarrollen y se modernicen 

tecnológicamente. El Consejo Nacional de MecNos de Comunicación que se propone 

podría ser el órgano mediante el cual se analice el proceso de asignación de 

concesiones y la situación del financiamiento de la radiodifusión de servicio público. 

'°Delia CtOYi Druetta. t.a~cw~ca.....,, en' ,..,~,-.....•cc ___ *'J51nu.:..,....,...., 
I~ México. Ed.,.,._ La~ 1995. 
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El articulo 7° de la LFRyT dispone que el Estado otorgará gran cantidad de facilidades 

a los radiodifusores para la adquisición de concesiones, sin embargo, este criterio sólo 

ha contribuido a la creación de grandes corporaciones. En la actualidad estos 

monopolios televisivos y de radiodifusoras han provocado que la infonnación se 

maneje a interés de cada empresa, privando en muchos casos el acceso a la verdad 

por parte del ciudadano que no puede hacer nada por no contar con otras opciones, 

principalmente en lo que a televisión abierta se refiere. El enorme vaclo que deja la 

legislación antigua y poco adecuada a la realidad en la práctica se ha traducido en una 

interpretación ambigua que favorece a los empresarios de los medios de comunicación. 

De alll la necesidad de crear un organismo, con facultad de recibir denuncias y de 

emitir recomendaciones que regule este vaclo legal. El Consejo Nacional de Medios de 

Comunicación podrla ser una propuesta viable y concreta. 

El titulo quinto de la LFRyT determina la creación del Consejo Nacional para la Radio y 

la Televisión (CNRT),"aunque establecido en 1960 nunca funcionó, excepto durante un 

breve periodo en los ai'los 80". 11 El pasado 8 de febrero del 2001, durante el 

nombramiento de Carlos Femández Collado como Director de Radio, Televisión y 

Cinematografla (RTC), se anunció su instauración. Esta instancia, según expresó la 

Secretarla de Gobernación, tendría corno atribuciones "elevar el nivel moral, cultural, 

artístico y social de las transmisiones; conocer y dictaminar los asuntos sometidos a su 

estudio y opinión por las Secretarlas y departamentos de Estado o por instituciones, 

organismos, personas relacionadas con la Radio y Televisión ( ... ), asl como llevar a 

cabo o tomar medidas que estime convenientes para el eficaz culT1Jlimiento de las 

disposiciones de ley". A pesar de que la instalación de dicho organismo estaba 

programada para el lunes 12 de febrero, hasta el momento no se ha llevado a cabo. 12 

'' Trejo Oclarbre. Raul. El gct>;erno busca cumplirla ley, loa,__,.._~ ------.. ...... 2001. 

" o-.1 .s_.,, c--;o _,, _, r... - g c1e ,_,,..., 2001. 

32 



Esta inconsistencia, adquiere una mayor dimensión si se toma en cuenta que el die 21 

de enero de 1986 se publicó el decreto que crea el Consejo Asesor del CNRT, con 

carácter de órgano consultivo. Esto significa que se creo un Comité para un Consejo 

que no existe. Por lo tanto, considero que es necesario exigir la integración del Consejo 

o en su caso invalidar esta disposición. 13 

2.3.2. Ley de Imprenta 

Prevista para un pais básicamente rural, con apenas 15 millones de habitantes y que 

sufrla los estragos de la Revolución, el 13 de abril de 1917, el entonces presidente de 

la República, Venustiano Carranza, puso en vigor la Ley de Imprenta que regula hasta 

nuestros dlas las actividades del periodismo en México. 

En el Articulo 1º de esta ley el Congreso Constituyente estableció la malicia como eje 

sobre el cual se circunscribirla. En casi todos sus preceptos, el limite en el cual la 

libertad de información se convierte en un delito es cuando en los escritos o en las 

manifestaciones se actúa premeditadamente para efectuar un datlo. Este elemento 

detennina la "malicia" prevista por la Ley de Imprenta, de hecho no procede ninguna 

queja si no se demuestra que hubo "malicia" al dar la información que provocó la 

inconformidad. 

La Ley de Imprenta, vigente en México, integrada en 32 artlculos, puede dividirse en 

tres postulados: el respeto a la vida privada, a la moral y al mantenimiento de la paz 

pública. 

•:• Respeto a Ja vida privada: Se considera un ataque a la vida privada, cuando se 

difunden informaciones "maliciosas" con el objeto de exponer a una persona al odio, 

al desprecio o al ridlculo para causarte datlo a su reputación y/o a sus intereses 

personales. Este principio está previsto en el articulo 1° de la Ley de Imprenta. Se 

"Para in.,,.,.....,....-,-= en-10--. El~ ___ ,. r- o .. _,___~ 
Meda de El Nmcional. Allo l. ,...,,.,.,,_B. 17.~ ""'l'D de 19911, pp 8. . 
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dispone que constituye igualmente un ataque a la vida privada el que: se difundan 

calumnias contra difuntos y sus deudos; reportes falsos sobre audiencias judiciales 

inconclusas o se publiquen textos que comprometan la dignidad de una o varias 

personas, exponiéndolos al rid!culo, al odio o al desprecio con el objeto de 

causarles dal'lo. 1• Las sanciones previstas, desde hace 80 al'los van, desde la 

sanción económica hasta la pecuniaria. Prevé el cobro de 50 a 100 pesos y de 7 a 

30 dlas de cárcel, según el delito cometido. 

~· Respeto a Ja moral; El art(culo 2° de la Ley de Imprenta tipifica los ataques a la 

moral como aquellos donde la información o expresión propaga públicamente los 

vicios, delitos, o se engrandece a infractores. Del mismo modo son punibles todas 

las expresiones en cualquier medio de comunicación que atenté contra el pudor, la 

decencia o las buenas costumbres y promueva la prostitución. 

La fracción 11 de este artlculo establece como delito: "Toda manifestación verificada 

con gritos, discursos, cantos, exhibiciones o representaciones o por cualquier otro 

medio, con la que se ultraje u ofenda públicamente el pudor, la decencia o las 

buenas costumbres, o se excite a la prostitución o a la práctica de actos licenciosos 

o impúdicos, teniéndose como tales, todos aquellos, en el concepto público, estén 

calificados de contrarios al pudor". 15 Las multas previstas para sancionar éstos 

delitos van de entre veinte y mil pesos al encarcelamiento durante ocho días a 11 

meses según la gravedad de la falta. 

·:· Ataque a la paz pública: En el articulo 3º. se clasifica como un ataque al orden o a 

la paz pública, cuando por cualquier medio de comunicación, ·se tenga por objeto 

desprestigiar, ridiculizar o destruir las instituciones fundamentales del pals con las 

que se injurie a la Nación Mexicana o a las Entidades Politices -entre ellas el 

•• Leydelmp<Wt•. CamisiOnde-T-y~de .. C..--de~. -=o_ 1999. pp 10-11. 
151dcm, p 11. 



Presidente de la República y el H. Congreso de la Unión-. que la forman".'" 

La Ley de Imprenta de 1917, en su articulo 3º, indica aquellos hechos que pudieren 

constituir un ataque al orden o a la paz pública y que propiamente se expresan 

impllcitamente en los delitos que el Código Penal prevé bajo la denominación de 

traición a la patria, rebelión, sedición, desórdenes públicos. etcétera. 

Esta ley prohibe la difusión de noticias falsas o deformadas sobre acontecimientos 

actuales, capaces de perturbar la paz de la nación. Entre los deberes que establece 

sobresale: que se destine cierta parte de las publicaciones al interés del desarrollo de 

la educación pública en todo el pals. Sin embargo, esta ley debe ser revisada y 

actualizada porque sus preceptos ya no corresponden del todo a la realidad. Por 

ejemplo, se refiere exclusivamente a la prensa escrita pese a que con frecuencia se 

apela a ella para exigir rectificaciones, amen de que ignora las sanciones contra los 

represores de los periodistas, la tortura psicológica y el manejo indebido de la 

publicidad. Por desgracia la interpretación de la legislación respectiva puede ir desde 

lo concreto, que la restringe, hasta lo abstracto, que la diluye. 

Actualmente, el ejercicio de la libertad de prensa se relaciona directamente con las 

caracterlsticas y el funcionamiento del mercado. Este promueve y determina un 

elemento que corporiza, demanda la atención y el consumo de los ciudadanos, y el 

empleo de la publicidad, con más estipulaciones tarifarlas que nomas de calidad. 

La calidad, mejor o peor, de sus contenidos va dependiendo cada vez más de la 

voluntad y el propósito; mejor cuando se tienen en cuenta los valores del periodismo y 

su función social, o peor cuando hay una supeditación prioritaria al resultado 

monetario, del producto. Y esto es de igual manera para el periódico que se vocea en 

la calle como para el interruptor de la radio y televisión. En fin, lo que hace buena a 

esta singular mercancla, no es sólo su acabado en la forma y envoltura, sino también 

"'lbk:I, p 12. 
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sus valores éticos que van en función de la responsabilidad social. 

Algunos periodistas y empresarios de los medios sostienen que "la mejor Ley de 

Prensa es la que no existe", sin embargo, aunque aparentemente esto significarla una 

libertad irrestricta, en el fondo conlleva a un gran vacio juridico pues nadie sabria hasta 

donde puede exigir y respetar asl los derechos. Quedaría al arbitrio de los 

informadores y duel'\os de los medios de comunicación establecer los criterios para 

precisar las violaciones y reparaciones del dal'\o en asuntos privados y sociales. 

situación que en muchos de los casos iria en detrimento de la sociedad. 17 

Otro problema que entral'\a esta ley secundaria es la generalidad de sus conceptos. Al 

no ser delimitados provocan que sean interpretados de manera incorrecta, por eje111>lo, 

de acuerdo al Diario Oficial del martes 25 de febrero de 1997 • ... en todos los puestos 

de revistas y publicaciones periódicas que comercialicen con medios impresos en la 

vfa pública con temática relativa al sexo se deberá ostentar una leyenda que diga: 

'Estrictamente Adultos', o 'Para su Venta a Mayores de 18 anos· y en lo posible, se 

evite exhibir este tipo de impresos a la vista del público en general". La violación a esta 

disposición será sancionada conforme a lo previsto en la legislación aplicable en esta 

materia. Sin embargo, como menciona Raúl Trajo, el propósito de esta medida 

pareciera ser la limitación a publicaciones pornográficas. Pero con una formulación tan 

general, la "temática relativa al sexo· puede incluir casi a cualquier periódico o revista. 

2.3.3 El 12.5% 

Ef 1 de julio de 1969 se publicó en el Diario Oficial un acuerdo presidencial, que 

autoriza a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios 

de radio y televisión el pago en especie del impuesto relativo a "servicios 

expresamente decretados de interés público". Este impuesto --pagado por todos los 

"Por ejemplo. "qu..._ pions*1 que • ~de Imprenta no • mM que """'" - - --- dll que - .,_ -. .. 
trabajador de una secu- ~..,~que_......,. ..,__de..,_,_ _~par..,¡...par 
violación a esta ley porque. - - -.la...,._.._ lnjurioa9 en c:ont,. de..,~-........ RmllT'* ~-. o1rr 
respondw". s..rn-iodepclllicooycullunlE-._ -..276. 1•dll-dll 1-pp 16-18. 

36 



concesionarios, sin importar su ramo, con el 25% de sus utilidades- en el caso de los 

concesionarios de radio y televisión serla cubierto con el 12.5% del tiempo diario de 

transmisión. Posteriormente se acordó que este "tiempo fiscal" se aplicarla solamente 

sobre el tiempo de comercialización. 

Sin embargo, de acuerdo con una investigación iniciada en noviembre de 1997 por 

especialistas en Derecho Fiscal y Penal, a petición del Comité de Comunicación Social 

de la LVI Legislatura que presidia el perredista Francisco de Souza. se concluyó que 

debe ser modificado el impuesto del 12.5%. Esta concesión de carácter fiscal, 

establecida por Gustavo Dfaz Ordaz, no figura en la Ley Federal de Ingresos donde 

deben enlistarse todos los tributos, derechos y aprovechamientos del Estado. Se 

subraya, que dicho porcentaje se paga con tiempo de transmisión en radio y televisión, 

y sólo es utilizado por el Poder Ejecutivo excluyendo a los otros dos Poderes de la 

Unión. El primer argumento de inconstitucionalidad de este gravamen radica en que 

ningún acto administrativo, sea emitido por el Presidente o cualquier Secretarla de 

Estado, puede estar por encima de una ley, ni modificarla, derogarla, abrogarla, 

reformarla o adicionarla, en consecuencia, cualquier cambio debe ser analizado y 

aprobado por el Poder Legislativo.'ª 

Para que el Estado pueda coadyuvar a garantizar el derecho a la información requiere 

de instrumentos corno el tiempo en medios. Por ley, si el tiempo fiscal no es usado, 

puede ser aprovechado por los concesionarios. 

2.4 Espacios de análisis para la tninafonnación del régimen legal de loa medioa 

de comunicación 

Para actualizar la base legal en materia de información e iniciar la Reforma del Estado 

en materia de comunicación social se han organizado distintas consultas públicas con 

el fin de abrir a la participación de toda la sociedad la discusión de los postulados que 

37 



~~ ... , • · .. ,,..;,,. .. _,,,_,__,¿,. 

se deben contemplar en la adecuada reglamentación de los medios de comunicación. 

Todos estos espacios públicos han permitido la exposición de múltiples diagnósticos y 

propuestas de actualización del marco jurldico de los medios de comunicación. Con el 

fin de apreciar las principales propuestas de cada espacio de análisis se presenta el 

siguiente cuadro: 

1980 

1983 

Consulta 
Pública 

Foro de 
Consulta 

Popular sobre 
Comunicación 

Social 

Cámara de 
Diputados 

Presidencia de la 
República 

Objeflwo: Conocer las distintas opiniones de la sociedad 
resi-:to de la comunicación social. 

Conclualón: Se reconociO que no sólo se req.-ta 
reglamentar el derecho a la lnfonnación, sino también 
modificar" el sistema de infonnación y definir una Polllica 
Nacional de Comunicación Social, con base y 
fundamento en el derecho antes mencionad<>. 

~tMS: A pesar que desde entonces se pidió 
poner en orden el sistema informativo imperante, un ar.o 
después y una vez reconocido que los monopolios de la 
comunicación son el principal obstOCulo para 
reglamentar el derecho a la infonnací6n, la Cámara de 
Diputados y el gobierno declararon que "el cuerpo 
legislativo no habla encontrado la formula para 
reglamentar el derecho a la lnfonnaci6n" y por lo tanto 
no hubo cambios'º. 

Objetivo: Obtener opiniones para integrar el Plan Básico 
de Gobierno. 
Conclualón: Si bien la mayorla de las opiniones se 
inclinó por legislar en la materia, no se tradujo esto en 
ningún cambio significativo. 

0"-1racloner. En este Foro, los ciudadanos se 
mostraron más exigentes en sus demandas, presentaron 
2000 i:ior-icias que en su mayoria se manifestaban a 
favor de legislar en la materia. Sin embargo en la 
Cámara de Dipulados habla asuntos considerados "de 
mayor importancia", por lo que la reglamentación de los 
medios q~ fuera de la agenda20

. 

'"Tere Blanco. C-.-de..,. i.,,1--R--Cornunc.cidn. NUn-.,22, octubre de 1-. 
'°Roberto Garza lturbide. ¡~-•'-IAJ'••---~ Nolrn9o36, 25"9--.-1-. 
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ANO EVEr'.JTO ,..ON\/':;:..:..• • .,..ES :~<-: . .._P •• 

Consulta 
Popular sobre 

Medios de 
Comunicación 

para la 
Elaboración del 

1994 Plan Nacional 
de Desarrollo 

1994-2000 

Presidencia de la 
República y 

Secretaria de 
Gobernación 

~= Conocer las demandas de IOdoa los -=tares 
de la 9DCiedad civil, polllica, gubernarn«ltal, empresarial 
y estatal de la Repüblica Mexicana para la 
transformación del Eslado en materia de infa<maci6n 
colectiva. 
Conclu8ón: Las demandas al igual que en los toros 
anteriores oscilaron desde la 1mpten_,tación del 
derecho de réplica hasta la revisión del ororgamieoto de 
las coucesiooes. 

O~ Paradójicamente después de la 
presentación de 12, 460 diagnósticos el gobierno del 
Presidente Zedilla vagamente sólo rescato dos aspectos 
dentro del inmenso conjunto de inquietudes expresadas: 
el referente a la libertad de información y de prensa; y ol 

1----1---------1----------+-=COrTeSpOnd-=-===::.i..:enccto al derecho a la inlormación.
2 

Ob}fltlllo: Convocar a todos los sectores sociales y 
pollticoe a manifestar sus opiniones para reformar y 
actualizar el marco legal en materia de medios de 
comunicaci6n 

1995 

1998 

Consulta 
Pública para la 
Comunicación 

Social 

Foro "Desafios 
dela 

Comunicación 
Social en 
México" 

2 'Esteinou, Op cit. p 84. 

LVI Legislatura de la 
Cámara de 
Diputados 

Asamblea 
Legislativa del 
Distrito Federal 

Conclusión: Se detectaron 2908 ~ que ae 
orientaron principalmente a la rnglamentación del 
derecho a ta información. 

~ El debate generado en esta consulta 
permitió a los legisladores rng1strar y analizar las 
diversas opiniones tanto de actores, gobierno y sociedad 
y, por consecuencia fundamentar y preaentar el 22 de 
abril de 1997 dos iniciativas de ley que reforman la 
actual legislación en la materia. 

ObjefWo: Reunir a especialistas en comunicación ante 
asamblelslas, representantes de los medios y publico en 
general a fin de dar cauce al an•tisis respectivo para 
proponer una legislación coherente del ejercicio genuino 
del derecho a la infonnación. 

Conclusión: Las propuestas se indinaron por la 
regla-ación del derecho a la Información. 

Obseili9doioes: Este Foro no tuvo mucha audiencia. 
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ANO EVEP',,,TO __,~ .... ':..' :~· .... E~ t..._ :.l-... 

1998 

1998 

1 Conferencia 
Internacional ºEl 

Derecho a la 
información en 
el Marco de la 
Reforma del 

Estado en 
México" 

Slmposlum 
Internacional 
ºLibertad de 
Expresión y 

Responsabilidad 
Social" 

Comisión de Radio 
Televi!IKln y 

Cinematografla de 
la Cámara de 

Diputados, UAM, 
IBERO, Fundación 
Konrad Actenauer y 

UNESCO 

Cámara Nacional de 
la Industria de la 

Radio y Televisión 

OllJellltlo: Convocar a los •--*- en anati91s y 
debele del onten.nienlo jurtdico en ...-la de ..._.. 
de comunicación. 

c-.clu9lón: Esta oonferoncia ~ de manifiesto dOnde 
-..os en maleria de derecho a la información y hacia 
donde ~ ir, si se quiere avanzar en el camino de 
la democracia en materia de comunicación social 

~ En esta Conferencia surge una mue!ltra 
de desacuerdo por parte de los concesionar\os quienes 
pese a ser invitados no le dan cobertura al evento en sus 
espacios informativos. Asimismo,., algunos ~
nacionales confirmados no asisten. 

Objetivo: Convocar a reconocidos expertos para reiterar 
el compromiso de la radio y televisión mexicanas de 
refle:iar lmpan:lalmente el sentir de los diversos sectores 
que participan activamente en M6xico y en el mundo. 

Conclusión: Como evidente respuesta a la 
Conferencia lntemacional los dueftos de los medios de 
comunicación y concesionarios expusieron en su propio 
terreno sus argumentos a favor de la autorregulación. 

om-v.c-..s: El evento fue una toma de posiciOn 
ante el trabajo legislativo de la Comisión de RTC. 

Fue un ºNoº ro«undo a las lnk:illtivas de ley que en esos 
momentos se analizaban. De 87 presentaciones que se 
escucharon a lo largo de 17 hora> en el Wofid Tnide 
Center, una ati;erta mayoóa exteriorizó la Idea de que 
legislar seria restringir la libertad de expresión." 

nFernández. Chirislfieb, FMima. Partidos y Aledloa: ¿Cdifno ~ 91 C8lliJllO ,._. .. con¡ z ' 7 Por...a. ............ en .. 
Seminario lnlemacional "P- Polilicos, - de CamunlcaciOn y el P...,..., Dmnocdllco", - Coor--. et. -
lnlemacionales del IFE, 2 y 3 de lelxerodo 1999. 

"'F"'"*'<lez, ldem. lmpactoycooc•11>addn •---ao-~-•cw•-- .......... 
en la 11 Conlemncia Internacional "l..os -- - de~.., el Mwcode i. R9fonnl¡dol ~.., -.,·, -
Comisión de Rm:tio T-ión y~ de i. C-. de i:xs--. ...,., .. 111119. 
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ANO EVE"."T,- :.':"~V':"-A".""~~ ~E~ARP . 

1999 11 Conferencia 
Internacional 
"Los Medios 
Públicos de 

Comunicación 
en el Marco de 
la Reforma del 

Estado" 

Comisión de Radio 
Televisión y 

Cinematografla de 
la Cámara de 

Diputados, UAM, 
IBERO, Fundación 
Konrad Adenauer y 

UNESCO 

Olljellvo: Analizar las bases de la radiodifU916n de 
&e<Vlcio público. 

Concluslón: Con una asistencia menor a la de la 1 
Conferencia Internacional ésta se llevó a cabo en un 
clima propositivo en el que se expusieron los p<incapales 
problemas por los que atraviesan los medios del Estado. 
Entre ellos lo relativo a la limitada partida que el Estado 
les proporciona y los bajos salarios que se pagan en los 
mismos. 

O"-vaclones: "La forma y el tema elegidos en esta 11 
Conferencia no parecen ser la continuación de su 
antecesora e incluso en algunas intervenciones las 
cuestiones hacia los organizadores del evento fueron'. 
¿por qué reflexionar en estos momentos sobre los 
medios públicos cuando los hechos muestran que ha 
sido imposible entablar diálogo alguno con los privados? 
Sin restarle importancia al tema de los medios públicos 
¿por qué atender precisamente ahora a esos espacios 
minoritarios del espectro informativo, cuando fue 
interrumpida abruptamente la agenda que pretendla 
debatir la situación de los medíos come<ciales de 
masas.-24 

La realización de todos estos foros de discusión ha producido una gran cantidad de 

temas y conceptos a discutir de la ley. En el debate de ideas han surgido 

planteamientos, reflexiones y análisis que pueden servir de punto de apoyo para la 

actualización y posterior reforma de la legislación de los medios de comunicación. Sin 

embargo, a excepción de las Consulta de 1994 y de 1995 el resto de los eventos no 

trascendieron en ningún cambio sustancial en materia de comunicación. 

2.5 Iniciativas trascendentes en materia de medios de comunicación 

Las iniciativas más trascendentes en materia comunicación han sido las presentadas 

por la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados 45 el 22 de abril de 1997.25 Una que 

crea la Ley Federal de Comunicación Social, reglamentaria de los articulas 6" y 7" de la 

Constitución en materia de libertad de expresión y derecho a la información y otra, 

sobre reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión. 

2 '1bidefn. 

~ Estas inicial:Mn estal m1mCadas en Gnapo parWnentario del PRO. Hada,.~ d9-. medlais d9 CGG1NJ 

de Diputadoe, -.._ 1997. 
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La iniciativa de Ley Federal de Comunicación Social se compone de 62 artlculos y 

siete transitorios. Los aspectos más importantes son: 

•!• Desarrolla el derecho a la información en un sentido amplio, que incluye la 

información en poder de entidades públicas y organismos no gubernamentales y 

reduce a su minima expresión las informaciones restringidas definidas como 

secretas o reservadas. 

•!• Desarrolla el derecho de réplica, ampliando su ejercicio a todos los medios de 

información. 

•!• Transforma los medios de información del Poder Ejecutivo Federal en Medios de 

Información del Estado, en la medida que establece la obligación- para dichos 

medios de informar con equidad lo relativo a diversos grupos sociales y pollticos. 

Además introduce la figura del Consejo de Administración Plural, el cual conforme a 

la iniciativa debe reflejar la composición del Congreso Federal o Local, según sea el 

caso. 

•!• Crea la Comisión Nacional de Comunicación Social como organismo autónomo, de 

integración plural, con atribuciones para la protección, observancia y promoción del 

derecho a la información y la libertad de expresión. Este entidad realizarla las 

labores que hasta la fecha viene llevando la Secretaria de Gobernación. 

La iniciativa de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión: 

•!• Crea el Comité de Concesiones de Radio y Televisión, cómo órgano técnico. 

autónomo y de composición plural, con atribuciones para acordar el otorgamiento y 

revocación, en su caso, de concesiones y permisos para estaciones difuSOf'as de 

radio y televisión. 

•!· Establece criterios objetivables para la entrega de concesiones y/o permisos 

vinculados tanto a cuestiones de salud financiera como a su proyecto de apertura 

social y polltica. 
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Muy a pesar de los posibles beneficios de estas dos iniciativas no trascendieron por 

problemas partidistas y criterios polfticos.211 Dichas iniciativas no fueron aprobadas77 y 

se quedaron una vez más en los archivos. "No es novedad: el terreno de los medios 

está salpicado de malogrados "Proyectos de Leyes Generales de Comunicación 

Social". Normas que, independientemente de sus contenidos y propósitos, son 

estigmatizadas por definición, descalificadas por principio y etiquetadas por tradición: 

Leyes Mordaza" .28 

Los radiodifusores, agrupados en la Cámara Nacional de la Industria de Radio y 

Televisión, han senalado que si la reforma a la LFRyT, incluye todos los avances 

tecnológicos y los nuevos formatos que permitan su sostenimiento y su superación 

entonces ellos no se opondrán. Reafirmaron, en el Simposium que organizaron en julio 

de 1998 su convicción de que en México no es necesario actualizar nada y mucho 

menos la legislación de medios, ya que la responsabilidad de los empresarios los ha 

llevado a crear sus propios códigos de conducta, es decir una autorregulación que, en 

todo caso, es complementaria de las leyes existentes.29 

~Carlos Reta MartllWZ • ..,._o;,_,. de RTC de i. ~de~ ---to - •to......-.- -
concreto -..:to a la .-lzaciOn qua loa _.aa. -.,., de i. -..... Ela Gnijedll y Y-~ ..,._ .. m -
nl'lonn.,-111 hly de RTC: lhlla: .. --et Wc&•.,, a... y TV. El u~. 7 o. mmwo o. 19911, pp ... 

27 El vt:a crucis de eat.s In~ inicia el 10 O. MPtiembrw de 1998 cu.ndo loa grupaa palliicwww•lua O. .. LVII ~ qum 
integran la ComisiOn de Radio. T-ye~. (CRTC) __..,,.,por---~ daloa-delot' 
turnadas por la lagis,.unt ..,._y--.... .ni. ,_ldad de...,,.,,,,,_ i. ~de.-. El -- pnn<Cllll fla • 
ausencia de ap1icación de la Ley de.,_.... y .. ,..., de ins....,_ de~--..-• loa ..-de~ El27 d9 

octubnt de 1998 - f90 como - - s-- - - • "'-'<>da i. ~da~ to - de i.., - de 
Comunk:aciOn Social, Ng....._..taria de loa'"'""*- 6 y 7 conatl~. El olljolOM> .. gmw1'lur •-de - y• -
a la lnlormaclOn. De 8ClWdo con - de la CRTC. el .,..._:IO de my no - - m - o ----do• 
información sino t~• • nMK:iOn ~- Se prepuso que• gmto público.,.,,..... ... ....._ dll ~ dllbl8 ,...__.,...,,.y pnw>irde!Wt:UIW~-------Y- ....... •loa1p ·+ Wda 
control y r..- - -to~ ~-.....--proyac1o de lot' - - • - de• CRTC., to c... da 
Diputados; sin embirgo. tr..oendó<> •to...,_. púb1lc8 -- - ~de...,._ - do --......,_to 
denominaron "Ley-. T,_ i. pal6mk:lo-.., loa..- de comunica:i6n y to.,.,._ _ _, .. ...._.,..._ 
respecto a una •~t. "'l..ey Mord.m'" qua~ Natringir i. ~de~ .. CRTC ct.alllO ........... lli•4WW•••• .. 
revosiOn de la Iniciativa hasta~ el -Y .iww • i. - posl>llt loa lorm de~ s---. jur*>con to -
propiel:arios de lm medioa e lnfonnmar-. •,...._norma que~ .. ~~-.~ Tr-. .. ~ dll 
d~IO<OS..,loaque_ha_ .. __ hadoje:tod9vqueto.....__,deloa--lw--

28 E"""'1i R., Jos6 Luis.~ _ ___, ___ u;o.. S...de-Abuil2001. 

29 Cámara N~ de t. lnduatn. de RadioyT.-.iOn .......... del.5* spCJll'um ~-.....,._,,_ ____ ~--
México. Woutd TrsM ~. 20 y 21 de julio de 19911. 



El hecho de no aprobar las reformas a la legislación existente no quiere decir que no 

haya una ley reguladora de esa industria; de hecho hay varias, sólo que éstas fueron 

expedidas hace tantos anos que diflcilmente pueden responder a las necesidades 

actuales e incluso conserva beneficios para los concesionarios que diflcilmente podrán 

ser regulados como es el caso del 12.5% en tiempo aire que pagan los concesionarios 

como impuesto; de ahl la embestida que lanzaron contra lo que llamaron "Ley 

Mordaza". 

No debe olvidarse. como otro aspecto importante de la legislación, la creación de 

instrumentos para que el ciudadano puedan defenderse de infonnaciones falsas, en 

este sentido, el Consejo Nacional de Medios de Comunicación podrla ser la instancia 

idónea para hacer cumplir la ley en este aspecto. 

CONSIDERACIONES FINALES 

La Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos garantiza a todos los 

mexicanos la libre expresión y la libertad de escribir y publicar escritos. A estos 

derechos se agrega el derecho a la información que tiene especial importancia en la 

vida contemporánea por el enorme desarrollo que han alcanzado los medios de 

comunicación. Sin embargo, para que la libertad de expresión e imprenta estén 

acordes con sus objetivos y la esencia de los mismos no se convierta en libertinaje, se 

deben precisar las siguientes limitantes: cuando se constituye un ataque a la vida 

privada, a la moral, a los derechos de terceros y cuando se perturba el orden público. 

Es en estas limitantes donde encontramos la clave de la efectividad de los derechos 

para expresar, escribir y publicar con libertad. Podemos decir que gozamos de una de 

las máximas garantlas a que aspira el ser humano, pero no podemos afinnar lo mismo 

cuando las excepciones no están bien delimitadas, no obstante que tanto estas como 

aquellas tienen idéntico valor. Todo eso, se debe a la falta de actualización de la 

legislación secundaria y de una adecuada reglamentación. Esta situación propicia que 

con frecuencia se cometan delitos a través de los medios de comunicación, sobre todo 



en las páginas de periódicos destinados a informar, sin que sean sancionados o 

reparados. 

El derecho a la información tiene suma importancia en la actualidad por el desarrollo 

que han alcanzado los medios de comunicación; tanto asl que el Estado se ha visto en 

la necesidad de tutelar este derecho para tratar de evitar la censura y sobretodo la 

manipulación de la información de los acontecimientos, toda vez que su influencia ha 

llegado a ser preponderante en la sociedad. 

El conjunto de las garantlas que se han enunciado, ha dado pie para que haya una 

mayor posibilidad democrática en los diversos órdenes de la vida en México, sin 

embargo, también se debe apuntar, que en tanto no se actualice la legislación 

secundaria y se emita una adecuada reglamentación, se continuará con el ejercicio de 

un derecho "a medias". 

Es común observar en las páginas de los periódicos destinados a la nota informativa 

que ciudadanos presuntos responsables de la comisión de un delito aparecen ante la 

opinión pública como criminales, definidos sin serlo o sin considerarse que la presunta 

responsabilidad está aún distante de ser resuelta. Con ello se pueden cometer 

perjuicios enormes a los ciudadanos, a quienes se les exhibe ante la sociedad como 

criminales sin existir la seguridad, la prueba o sentencia que determine que 

efectivamente lo sean, siendo lesionados en su vida privada. En estas circunstancias, 

el ofendido se encuentra indefenso al no encontrar los medios legales adecuados para 

reclamar justicia. Si se acoge a los delitos previstos en los artlculos 31 y 32 de la Ley 

de Imprenta, para denunciar algún caso por ataque a la vida privada o a la moral, no 

obtendrá la respuesta justa de la ley porque las sanciones qlJ8 prevén esas normas no 

se ajustan a la realidad. Protegen al interés colectivo y no al individual, como debe ser. 
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En otros paises los delitos de esta naturaleza son altamente sancionados y el ofendido 

goza de todas las garantlas legales para obtener justicia, mientras que en México es 

lamentable que no sean actualizadas y precisadas las garantlas que nos otorga la 

Constitución. Cuando ello suceda y sean debidamente reglamentados los 

ordenamientos jurldicos, los delitos que se cometan a través de los medios masivos de 

comunicación serán adecuadamente sancionados y los presuntos infractores gozaran 

de las garantlas necesarias para obtener justicia. 

En democracias avanzadas se legisla a los medios de comunicación para delimitar sus 

derechos, libertades y obligaciones. En México, es necesario precisar nuestras normas 

en la materia, ya que la indefinición jurldica nos trae confusión, incertidumbre y riesgos 

de toda lndole. 
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CAPITULO 111. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EL ESTADO Y LA SOCIEDAD 

La prerrogativa de informar oportunamente a los ciudadanos sobre los asuntos de 

interés público se convierte en una necesidad que el gobierno esta obligado a cumplir 

en favor de los ciudadanos. Para el desempeno de esta función cuenta con 

dependencias en la Administración Pública que desarrollan funciones de información, 

publicidad y propaganda que se transmite generalmente a través de los medios de 

comunicación. 

Al convertirse los medios de comunicación en los canales más viables de información, 

éstos, tienen la responsabilidad social de ayudar al público a distinguir entre lo falso y 

lo verdadero; propiciar la reflexión situando las noticias en su contexto real y ser lo 

más objetivos posibles. A la sociedad corresponde exigir al gobierno la información 

pública que le sea necesaria para entender y evaluar la función pública. 

En la transición a la democracia nuestro pals requiere que los medios de 

comunicación funcionen bajo parámetros éticos. Cuando hablo de democracia me 

refiero a un sistema de gobierno y a una organización social fundados en el consenso 

y no en la imposición de decisiones. 

El Estado en el ejercicio de su labor informativa interactúa con los medios de 

comunicación quienes son portadores de información. En esta dinámica se crean una 

serie de nexos y actitudes que se plasman en un escenario en donde como menciona 

el politólogo Dominique Wolton' el gobierno propone, el periodista escucha y critica y 

la opinión pública acepta o rechaza. 

En México la falta de una ley que regule el derecho a la infonnación generó un 

escenario del que se desprende una relación problemática entre el Estado, la 

sociedad y los medios de comunicación. Esta relación es la que se estudiaré en este 

capitulo con el objetivo de dar un panorama actual de su situación y de la necesidad 

, Daninique Wolon. El nuewo ..,.cio público. 14~ polldt:a: COI,.. e e 'd 1 dfl.., _....., &pmfl9. EcMurill G9daa, 
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de establecer reglas claras que permitan el libre ejercicio del derecho a la infonnación 

y de las libertades de expresión e imprenta. La creación de un Consejo Nacional de 

Medios de Comunicación, bien podrla ser el organismo idóneo que medie entre los 

agentes que intervienen en el proceso informativo y a su vez proponer, junto con los 

diversos actores, reformas a la legislación para hacerla más acorde con la realidad. 

3.1 Los medios de comunicación y el Estado 

El papel que han realizado los medios de comunicación, electrónicos e impresos, en 

las relaciones de poder hasta antes de su aparente apertura en 1985 nos dan 

muestra de un Estado autoritario que estaba lejos de las vlas de la democracia. La 

radio y la televisión se manejaban bajo un ambiente de lealtad y apoyo irrestricto al 

gobierno, por conveniencia y por obligación. Habrá que recordar que durante estos 

anos, la radio y posteriormente la televisión tuvieron prohibido tratar asuntos de 

polltica, su labor era vigilada por el gobierno a través de la entonces Secretaria de 

Comunicaciones y Obras Públicas (hoy Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes). 

El control de la información en estos medios era mayor que el existente en los 

impresos. Un comentario critico, o una noticia no autorizada conduela al despido del 

locutor o comentarista, tras la amenaza hacia el concesionario de perder el privilegio 

del que gozaba si el emisor del mensaje no era sancionado. Un México relativamente 

aislado del contexto internacional y con sólidos mecanismos corporativos de control 

interno, pennitia al gobierno ejercer un poder autoritario sobre los medios de 

comunicación. 

En los medios impresos, al igual que en los electrónicos, la censura reproducia la 

corrupción entre periodistas y reporteros que recibían gratificaciones por parte de 

políticos interesados en aparecer o no en columnas o reportajes de los distintos 

diarios del pais. El ejercicio del periodismo como vía para enriquecerse ilícitamente 

convirtió a muchos de ellos en profesionales de baja calidad periodistica. El 
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periodismo serio, critico e independiente se vio limitado por estas prebendas. 

Otra limitación fue el monopolio de papel que se encontraba en manos del gobierno a 

través de la empresa PIPSA2 (ya desincorporada) que discrecionalmente distribula y 

limitaba el papel a aquellos medios que se disciplinaban a las pollticas o lineamientos 

gubernamentales, delineados por la Secretaria de Gobernación encargada de la 

seguridad nacional, rubro donde se incluis el periodismo. Aunado a ello, el gobierno 

aparecía como el principal anunciante, en revistas y periódicos, lo que le permitla 

beneficiar a aquellos medios subordinados, y castigar a otros que por una u otra 

razón difundiesen información prohibida. 

El objetivo de los funcionarios no era mantener un control absoluto en los medios sino 

asegurarse de que, cuando fuera necesario, pudieran manejar la orientación de la 

noticia o el comentario. Los periodistas que se subordinaron lo hicieron porque su 

propósito no era informar, sino acumular fortuna, proteger otros negocios o por miedo 

a la represión. Bajo estas condiciones los conflictos al interior de la relación Estado

medios de comunicación se redujeron al mlnimo y el uso de la fuerza se reservó para 

aquellos que no se sujetaron a esos lineamientos. 

Desde 1985 el periodismo vive un auge sin precedente. El comentario del periodista 

Humberto Musacchio nos da base de ello cuando señala que "la feroz competencia 

noticiosa ha llevado a una situación en que cada vez resulta más dificil el control 

gubernamental. Este no ha desaparecido, pero por la propia naturaleza del medio, se 

hace prácticamente imposible el control eficaz de los contenidos. No puede ser de 

otra manera, si pensamos que el público recibe infonnación en el momento mismo en 

que la transmiten los reporteros desde una moto, un automóvil o un helicóptero, 

desde las calles de la Ciudad de México o desde una plaza en Madrid o en Nueva 

York". 3 

2' PIPSA fue creada en 1935 p¡wa A!gUlm° el nwcado de plfPll dimio. 
3 Humberto Musacchio. "--:ha • ,. ln'°'111K1drn. P°'*1da prmenUdll en el cid;) de CGlfaa....-. -... Orr.-echo • .. lnfonn.::i6n en 
Mé>óco". ColegK> de M6ioico. 6 y 7 de-... 1996. 
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La apertura en la televisión y su distanciamiento del control gubernamental no se ha 

producido con la velocidad presente en otros medios. La influencia que tiene la 

televisión en la opinión pública nacional, obliga al Estado a intentar restringir la 

difusión de mensajes que pudiesen ser considerados como contrarios al interés del 

gobierno en turno. Sin embargo, con la privatización del consorcio estatal lmevisión 

(ahora Tv Azteca), la competencia apareció en su máxima expresión obligando a 

Televisa a utilizar sus espacios para ejercer cada vez más una critica que le pennita 

recuperar un auditorio que anteriormente no tenía otra opción. 

En los medios impresos la competencia abierta por un número mayor de lectores y 

anunciantes terminó por disminuir la corrupción en la medida que el mercado dejó de 

estar en manos exclusivamente de los intereses politicos y económicos 

gubernamentales, para distribuirse en un sinnúmero de intereses privados que hasta 

ia fecha luchan por ampliar su ámbito de penetración y ya no dependen del subsidio 

gubernamental para funcionar. Uno de los factores que coadyuvó al cambio fue la 

existencia de medios independientes que no se sometieron a las presiones ni a las 

ventajas del presupuesto, asi como al hecho de que este se redujo como 

consecuencia del modelo privatizador. Por esta razón, muchos medios Impresos se 

vieron obligados a reducir su tiraje de ejemplares y a ello se le sumo el incremento del 

costo de producción. 

A pesar de que la relación entre los medios impresos y el Estado se realiza con mayor 

flexibilidad que antaño, aun persisten presiones politicas sobre diarios y revistas que 

rebasan los limites que las autoridades gubernamentales consideran aceptables en 

los actuales momentos de transición democrática. Las llamadas para reclamar una u 

otra información persisten por parte de las oficinas de gobierno. Hoy ya no existe el 

monopolio sobre el papel, ni la Unión de Voceadores puede ser utilizada como 

mecanismo para evitar que un diario sea distribuido, como fue el caso del diario 

Reforma.4 

'Ezra Shabot. Rel.ac#dn ESUdo i:Sar dec:omunlcaddn: U~..,., •Mico d9M ~ ~~ 
en la 1 Semana de la Comunic.:ión, Esaa.-deEs---· :U-31 de octubre. 1987. 
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Se puede considerar que la apertura económica, condujo a la liberalización de los 

controles sobre los medios aunque en fonna desigual; los obligo a enfrentar la 

competencia, a ser responsables por su manejo, sin depender totalmente ya de la 

tutela del Estado que, ante el cotidiano avance democrático, tiende a desaparecer del 

escenario nacional. 

En torno a la legislación, y como una caracterlstica importante de la relación entre el 

Estado y los medios de comunicación, el gobierno del ex Presidente Ernesto Zedillo 

reitero en diversas ocasiones su convicción de que no le corresponde fijar nonnas de 

conducta. El argumento principal fue que se corre el riesgo de coartar la libertad de 

expresión. Sin embargo, en ninguna de sus declaraciones se menciona una sola 

palabra sobre la responsabilidad del gobierno en estas prácticas. 

Hoy tras la llegada de un gobierno panista al poder se habla de la realización de foros 

para llegar a un consenso entre todos los actores involucrados para refonnar la 

legislación, también se menciona que deben establecer códigos de ética que surjan 

en el seno de cada medio de comunicación. Sin embargo, no debe olvidarse que el 

establecimiento de códigos de ética no es suficiente. Estos no sustituyen las leyes o 

su reglamentación, son ámbitos distintos y en todo caso complementarios. Y aunque 

el gobierno pasado insistió en este método de autorregulación no basta para 

mantener el correcto funcionamiento del proceso comunicativo. 

Un aspecto que no se puede descuidar es el referente a la publicidad que 

actualmente beneficia a los grandes consorcios infonnativos sobre medios pequenos 

que se ven condenados a su desaparición. Situación que responde también a la falta 

de una ley que obligue al gobierno a otorgar apoyos como sucede en otros paises. El 

resultado: la desaparición de decenas de publicaciones.5 

''De acuerdo con los registros --,_ CSfwdo - de 20 ~., -ol .- - 111115 •le - - ,_ 
surgido casi otro .-Wo como exleN.a- de dilWim .,,..._,como R.ramw. El~ El F~----. Poom _.. laa mm:liaa 
escritos que pueden considerarse por erw:inw de su nMll de •ubai&t8nc:ia. al c::amJdrlar'm que dmll 100 ,.. dmnlo ca. a. ~ ldlll en 

publicidad, caicu- enlnt mil 300 ..... 500-en 111118, - o1 ·------·...-. 'J-:el-M ID 
lleYO la -iOn yi. rmlo". G--El---·-·--~ -38. e-"""-* 1999. 
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El cierre de programas y publicaciones, en todas sus modalidades ha provocado un 

acelerado incremento de desempleo de periodistas, editores. productores. locutores. 

articulistas, disenadores, etc. las causas o razones son diversas. Por ejemplo, el 

avance tecnológico que ha permitido eficientar la producción en decadencia de la 

fuerza laboral y la incorporación al mercado de trabajo de miles de egresados de las 

escuelas de periodismo. 

A pesar del profesionalismo de algunos medios de comunicación existen otros que 

trabajan con base a la proliferación de rumores. 8 Estos se han convertido en moneda 

corriente y tienen como platafonna la incertidumbre de millones de mexicanos que no 

acaban de ver concretadas las promesas de recuperación. 

la democracia ha permeado en los medios de comunicación convirtiéndolos en 

medios más libres, pero también con tendencia a privilegiar la opinión y el excesivo 

abuso de las declaraciones por encima de la información, las mentiras a medias o la 

calumnia por sobre la investigación y el sensacionalismo contra el periodismo 

responsable. lo anterior, es resultado del interés comercial y de la falta de una 

reglamentación clara que establezca las responsabilidades de los periodistas en favor 

de los ciudadanos. 

El Consejo Nacional de Medios de Comunicación contemplarla para este caso un 

monitoreo de medios y a su vez emitirla recomendaciones funcionales para el 

correcto desarrollo de los mismos. 

ª "'Los rumc:wom. en conlraSte con la noticia. aon una ·-f:*;'.-.·. a "'9"Udo c:amo ~ • ..,. .amo di ~. 
Académicos como Tanatsu Shbutani (1966) ~a m nmar.. como urw ~ _,...._. ~ Q&l9 • dll ~loa 
canales fCJmlllles de información (que incluyen a km matioa de ~) •tan ......._, o no ~ cts ~ •concnu• 
exigida por la socied.:I. En el caso que estaa fuent• ~ de fabi de~. loa rurnonm ~ ae ..._.. he'llea 
que se 0s.t ~ pmr11 K'l8l"CWSe • • ~ 

Se han m..,.._., - dof"-. - la que Shibulln .,._(rumores"""-.- o - de.-). - ,. 
propuesta -v..ina (1965), en el a..i el rumor - - .....,...,_como ww - - _,. dll - - ,..,_ ._ ... .._ 
cona1es formoles de w.,.,,...,;on. Sin-·.., - ... dof"- y- oe,... _,._ __ ....,. *• -M-: 
los rumonoo aon •-(inf~ o~) _ro_ ..,._..__, ___ o_no,..alda 
determinada aún. Adler hya. Los 11Jtn0'9S y Jo. medios de~. ~Enfoque. 19 de lll:Mambr9 de 1995. 
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3.1.1 Los funcionarios públicos y los periodistas 

Los funcionarios públicos, particulannente directores de comunicación social de las 

secretarias de Estado y jefes de prensa, son los encargados de buscar los canales 

para informar a la sociedad sobre la gestión pública del gobierno. Los periodistas, por 

su parte, reciben, confirman, interpretan, critican y son el vinculo más viable para 

hacer llegar esa información a los ciudadanos. 

Los funcionarios públicos son una de las fuentes más importantes de información. 

Generalmente es a través de conferencias de prensa y boletines como dan cuenta a 

la sociedad sobre las decisiones que toma el gobierno respecto de los asuntos 

públicos. En muchos casos su labor informativa no es del todo efectiva porque 

consideran la información como propia y no como un asunto que debe estar sujeto al 

escrutinio público. Un ejemplo de ello es el siguiente caso citado por Raymundo Riva 

Palacio: 

·una reportera llamó a la Secretarla de Comunicaciones (SCT) para aclarar cifras 
dudosas sobre las concesiones de televisión. El director de comunicación social no 
estaba, por lo que la refirieron con el responsable de prensa. 

Tres veces tuvo que llamar para que en la última, la secretaria dijera:- Espérese un 
momento porque está en otra linea. Tres veces retomó la secretaria el auricular para 
indicar que segula en la linea hasta que, por fin. la secretaria vio que se 
desocupaba su jefe y le indicó que una periodista lo buscaba. Sin darse cuenta de 
que el auricular no habla sido bloqueado, el jefe de prensa Ce ordeno a la secretaria: 
- Dlgale que me fui a una reunión en la Dirección General. 

Ese mismo día la reportera trató de buscar una precisión con el director de televisión 
dentro de la Dirección General de Normas y Sistemas de Difusión de la SCT, quien 
tras responderle la llamada y escuchar la pregunta, contestó: - No sabemos nada. Y 
colgó. La reportera volvió a intentar en la Dirección de Comunicación Social y un 
asesor del titular le pidió un cuestionario. Veinte dlas de~s no lo hablan 
respondido, ni el asesor volvió a tomar ninguna llamada de eUa". 

'RaymundoRMIP-----· -E-Pm.nmzode 19113. pp-7. -----~ & Silencio Ofldal ¿CuM-... -11-17. ~Eníoqu9, Nüi..-o263. 7-1-. pp 12-19. 
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Cotidianamente nos damos cuenta que este no es un caso aisladoª y que la lucha de 

los periodistas por romper la barrera del boletln o la conferencia de prensa se 

convierte en uno más de los problemas del derecho a la infonnación, que como se 

mencionó en el capitulo anterior, al carecer de una adecuada legislación no establece 

la responsabilidad de quienes están encargados de propon:ionar información. Por 

tanto se hace necesario que el gobierno defina una adecuada- polltica de 

comunicación social" y haga responsables de está a auténticos profesionales de la 

información. 

Otro fenómeno que se reproduce en los medios es la corrupción que se da entre 

funcionarios públicos y periodistas que va desde sobornos e incluso el chantaje 

directo, hasta la búsqueda de favores como costumbre con coartada periodlstica- 'º 
Esta suele considerarse muy fuerte porque los salarios son bajos. A pesar de que en 

1991, después de una tenaz insistencia de algunos grupos dentro del diversificado 

gremio de los periodistas mexicanos, se creó el salario mlnimo para reporteros y 

fotógrafos de prensa que sigue siendo bajo, pero que al menos establece un piso 

básico a partir del cual pueden negociar mejores remuneraciones con las empresas 

editoriales. 

1 Otro caso alusNo a este comem.io os el preaenta:lo por Ugie u.n. F-*'I GuWrrez. FMime ~ Ctvial:lillb y 9-ril: Soaa lArw 
en la Revisla Nexoe del mea de abril de 1997 cuando._ ~ 91\ au ..._.,par..__..• rum.u dlt ....-ar-. 
coocesk>narias y permisionarias descubrieron que 9111 infcwrnaciOn no es pnsc:a. y• muy dlflCl1 dlt ~ )19 que ._ ~ iddr.
como la Secnllar1a de Comun- y T- o la OirecclOn o.n..i dll-T-,~ .-- -
a que el artlculo 11 - Reg-1-deflls--l•de~ matcioNI., ..,_w_.____ •• DINccillnc» 
Radio. T-ión y CinemMog...i• - • au csgo a l9gÓatraa ~ - .,._, ... ..,_ _, - dll ~y-·· Se 
aludo al artlculo 40 del Rcglamcnlo de la Ley F- de R_,., y T--que,,__ - .,_~o_.,._ e» 
tdevisiOn debenli inscribirse con sus dllltoa complMoa ., el ntgiatro pUbAco ~--

•Entendida como las acciones que~•• aociedad lnfonns y ..... informma. can~ dli lm ~-~y 
comuntcadores dentro de un man:o jurldico dllllennin.to, cuyo curnpllrniento • gmrmntimdo par .. Estmto.. Pml:r1ics. ~ ~ y 
Hédor lbarra Rueda. Etlca y fund6n wx::lal de los ,,....,,. de COM1 • U _ ~ ....._.. .,, • Faro NmciDrW d9 
Comunicación , Wocico, 1995. 

'
0 "'Hace peces moses un columnista~ con~ tranqul6ded ~~PI,..,.,,... n6 ....-. ~ 

como este: No hace mucho tiempo un hmbilidoao reportero consiguió un ..,...._ c:onftdmnc::ill q19 ~ pmgoa Wllllwww.-wm • 
asamblelstas y --islas. Hizo·- au Nllazgo y• C91üa de no~ c:onaigui6.., _,....,--..,,junio, ccn-"" 
fanilia. Otroe reporteroa Nn obtenido p&mcm. de t..a y ~ .... Un ae.timc:nio ......,_ ai bien ........,,.. • ., aiguienl:.: 'T ....... 
sucede que do repente vas a algún est.-to del interior de la Repúblic.m • ~ eqtJil problanw y-~ 9" wmtoa df• • ., ..._ ....
~- a la san. o a un aiüo y no dispones de gastos s--. pmg.w- tu -*ón. --..,. recurrw •~y le rn.tcM un hlllDGplmu y 
hasta te paga la "'-1ta del hotel". C.....,._ en Rall Tnljo o.i.rbre. •-•---·..., 1-. 
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3.1.2. Los funcionarios públicos, loa concesionarios y los dueftoa de loa medios 

impresos. 

Se ha mencionado con anterioridad que los medios electrónicos, especialmente la 

radio y la televisión, están bajo un régimen de permisos y concesiones. Los primeros 

pertenecen al sector público y su función es de tipo cultural, oficial o de servicio. 

Estos medios han tenido un papel marginal en el desarrollo de la comunicación, de 

acuerdo con el periodista Ezra Shabot11 en muchas ocasiones obedecen a intereses 

politices. Tienen categorlas salariales homologadas con las del gobierno y la 

aprobación de su presupuesto poco tiene que ver con las necesidades que plantean 

la creatividad y el profesionalismo de su personal. El resultado esta a la vista y al oldo 

del público y puede verificarse en la bajlsima incidencia de sus frecuencias, en los 

estudios de mercado y en el desprecio del propio gobierno, que no los ve como 

medios útiles de comunicación con los gobernados. 

El ejemplo más ilustrativo es el caso de Radio Educación. Al no poder comercializar 

sus espacios ni vender tiempo aire se ha visto en la necesidad de buscar otras formas 

de conseguir recursos para hacer frente a la radio comercial. Una de esas medidas ha 

sido la realización de coproducción, una fórmula que ya es común en el Canal 11 de 

televisión, que opera con las mismas limitaciones legales. 12 

Sin duda, los medios públicos tienen que hacer una revisión critica de sus funciones y 

redefinir su modelo de servicio. Este no es sólo un problema de los medios públicos 

mexicanos sino ha sido tema de reflexión en varios paises. Estos medios no deben 

olvidar que dentro de su función de servicio público está la de promover el desarrollo 

social y cultural, llevar a cabo un ejercicio informativo critico, documentado, oportuno 

y veraz, en fin, una comunicación promotora de los derechos de los distintos grupos 

sociales. 

11 ShabOC: Ezra, ibldem. 
11 Rosario Reyes. Otras Onda: lo9 dnwus de U~- El Fir1a'lc:iero. 2• de enero de 1998.. 
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A su vez, el Estado debe participar en la dotación de recursos económicos y sentar 

las bases para que no estén a merced de los vaivenes políticos ni de los intereses 

exclusivamente comerciales. No se debe olvidar que en la transición por la que 

estamos atravesando los medios se han convertido en uno de los pilares básicos que 

pueden promover dentro de la sociedad herramientas que nos permitan concretarla. 

En nuestro pais siempre se ha privilegiado el uso comercial de los medios 

electrónicos sobre su uso social o de servicio público. "la participación del gobierno 

en la materia ha estado, por lo regular atada a los intereses de los empresarios de los 

medios privados. Se puede decir que estos prácticamente crecieron bajo la protección 

de gobiernos que, a veces por complicidad y otras por falta de voluntad polltica, 

dejaron en manos de poderosos grupos económicos la explotación y el desarrollo de 

la radio y la televisión". 13 

En este sentido es necesario hacer las reformas a la Ley Federal de Radio y 

Televisión para que la obtención de dinero sea más flexible y haya un mayor apoyo 

económico para los medios públicos; que el gobierno no los trate con desprecio, que 

se paguen sueldos decorosos a los trabajadores de estos medios; que la 

radiodifusión cultural entre en la competencia sin apartarse de sus fines educativos; 

que existan verdaderos y reales convenios entre la radio pública y la comercial para 

hacer trabajos conjuntos y que se le dé un mayor peso a los servicios informativos. 

Los medios electrónicos concesionados por un lado están sujetos a las diversas 

decisiones discrecionales del gobierno que tiene la facultad de otorgar, suspender y 

cancelar concesiones, situación que hace más dificil la estabilidad de medios que se 

caracterizan por su profesionalismo y compromiso con la sociedad, y por otro, este 

régimen ha propiciado que algunos concesionarios, movidos por un interés 

económico y con el fin de preservar y ampliar sus negocios, procuren actuar de 

manera obsecuente con el gobierno aun cuando su actitud genere el rechazo de la 

ts Palrtc&a Ortega Ramlrez.. ltl~pdbllcosydaua:ou--. ~INC 1 '1 111 ,.......~ El~ No. 88. ~ 
diclembnt de 1999. p 34. 
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sociedad. 

He señalado con anterioridad, que la actual legislación en la materia beneficia a los 

concesionarios quienes han ampliado sus negocios horizontal y verticalmente. Uno de 

los beneficios que les reditúa esta situación es el pago de impuesto en tiempo 

(12.5%). 

Los concesionarios se niegan a que la legislación cambie. Incluso, como se mencionó 

en el capitulo anterior, en octubre de 1998 boicotearon los trabajos que a ralz de la 

iniciativa presentada por la Comisión de Radio Televisión y Cinematografla en 1997 

se estaban realizando e implementaron una campana de desacreditación en los 

medios de comunicación a su cargo. Una de sus razones fundamentales fue la 

renovación de alrededor de 700 concesiones que expiraban en 1999, "situación que 

fue resuelta de tajo por el Secretario Carlos Ruiz Sacristán a mediados de enero de 

ese ano cuando declaró que estas se renovarlan automáticamente, siempre y cuando 

cumplan con las disposiciones vigentes". 14 

La fuerza que los concesionarios tienen se origina en la creación de oligopolios y 

monopolios informativos. Por ejemplo, en el Distrito Federal existen cinco empresarios 

que poseen 41 de las 54 estaciones de radio: Aguirre, Azcárraga, !barra, Salas y 

Vargas. Estos emiten noticiarios que se difunden en cadena a todas sus afiliadas. 

Este fenómeno no sólo ha hecho que se acaparen anuncios sino también infonnación, 

y si tenemos en cuenta el tipo de noticias que difunden se puede afirmar que 

concentran una visión de la realidad mexicana y la hacen llegar a grandes porciones 

del territorio nacional. 15 De ahl la influencia que los concesionarios tienen dentro del 

territorio nacional. 

t• Lourdes Hemandez.. ~ID. Revt.ta Medimi ccmunic.:iOn, Nümso.. 38, E~ 1999. 
15 En el pala axislWI Z2 grupos radiolOnbx que acap8l'W1 - ma.. 1,000 ~ ~- .Enl19 los maa ,....,. ...... AO, de 
Francisco lbaml Ulpc. con 175 .-U.oras en '- 71 - mas~ dol -; Cllr, de - '9*Tw G6nmz. _, 101 
estaciones; Cl~Cimll---con-- deAlfol'IO~ can.- de57-.,el pela: R- can "*do SO 
af"oliadas. de Jesé Luis 0-0 - O.V-- - F...,_ de Ragelia-- can 31 -: RaliOpalia, ·
~~.lean. con 15 ......._.Sólo - __., ma de..,.-., - de i. -· Aarenc. T......,.__, 
Propaganda. Prooeso, 25 - 11195. 
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Desde hace 20 al'los, se ha pugnado porque la renovación, revocación y otorgamiento 

de concesiones, que establece la Ley Federal de Radio y Televisión, sean sometidas 

a consideración de un órgano plural, que bien podrla ser el Consejo Nacional de 

Medios de Comunicación. Si se diera este supuesto permitiría transparentar un 

proceso democrático de asignación y acabarla con los compromisos y favores 

politicos que actualmente determinan en muchos de los casos la asignación y 

resignación de concesiones. 

3.1.3 Los medios de comunicación y los partidos pollticos 

Desde el origen de los medios de comunicación los diversos grupos en el poder se 

han disputado el derecho a ejercer el control sobre ellos. De ahl que los intentos por 

reformar el marco jurldico no se concreten en forma adecuada. 

Los medios se han convertido en actores politicos y juegan un papel preponderante 

en relación con la credibilidad y la legitimidad de los procesos electorales. A través de 

la difusión de encuestas y de estudios de opinión los medios tienen un papel 

protagónico en las elecciones al dar a conocer tendencias. Y en muchas ocasiones 

señalan si una elección fue limpia o no, si los candidatos están o no preparados para 

gobernar e incluso se dan el lujo de decidir cuál es el momento más oportuno para 

dar a conocer los resultados finales. 

Otro fenómeno interesante ha sido la tendencia a vender "espacios" para promover la 

imagen de partidos poUticos en épocas electorales. Las precampal'las y can-.:>al'las 

son sin duda lo más redituable para los medios, por ello y como una muestra más de 

su apertura los medios se venden al mejor postor, sirviendo exclusivamente a 

intereses mercantiles que lejos están de los lineamientos éticos. 

Por su parte, a los partidos politicos solo les interesa la discusión sobre los medios de 

información en la medida en que obtienen espacios electorales de difusión colectiva 

para promover a sus candidatos o propuestas partidistas en los momentos 

electorales; y olvidan y desconocen el resto del ano y de los sexenios el peso 

extremadamente estratégico y fundamental que ejercen los medios en la construcción 
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de nuestra nación y de nuestras vidas cotidianas. 16 

3.1.4. Los concesionaños, los dueftos de los medios Impresos y los periodistas 

Al interior de las empresas de los medios electrónicos la medición de audiencias vla 

ratings determina la permanencia de diversos programas. Sin embargo, es necesario 

diferenciar entre los programas de mayor audiencia y los más aceptados en base a 

ejercicios de interpretación en los que el rating no debe ser el único parámetro de 

análisis. 

Por otro lado, tras la amenaza latente de perder sus concesiones o verse boicoteados 

los concesionarios y los duei'los de los medios de comunicación impresos sancionan 

a periodistas aun a sabiendas de coartar su libertad de expresión. 

Pese a ello, diversos periodistas y medios de comunicación han apostado al cambio y 

el costo pagado ha sido alto ya que al empezar a liberarse de los controles, al ejercer 

la libertad de expresión y al investigar posibles abusos de autoridad o de poder, 

afectan intereses creados que reaccionan agrediendo a los comunicadores. 

La situación del gremio periodistico es tan inquietante por el lugar estratégico que 

ocupa en la sociedad. Los medios independientes y profesionales se convierten en 

uno de los obstáculos más efectivos a los abusos de poder. Establecen controles 

permanentes y cotidianos que inhiben o hacen imposible los abusos de la autoridad, 

al mismo tiempo que transmiten información fidedigna y objetiva a la ciudadania. 

Resulta evidente que se carece de un marco legal que garantice al gremio 

periodístico sus derechos humanos. En este punto las leyes son obsoletas o 

inexistentes, la impunidad de los agresores es la regla, más que la excepción. La 

indefensión, no es patrimonio exclusivo del periodista; aqueja a la mayoria de los 

mexicanos y se da al colapso de los sistemas de prevención, procuración e 

impartición de justicia . 

.. Javier Esteinou Madrid. Op. di. p 89. 
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Para tratar de contrarrestar esta situación el 9 de diciembre de 1997 la Red de 

Protección a Periodistas y Medios, 17 dio a conocer la Cartilla de Protección a 

· Periodistas, en la que aparecen una serie de medidas precautorias y cautelares a 

adoptar en defensa de su persona y su oficio cuando son víctimas de agresiones por 

parte de individuos o autoridades. 

3.2 Los medios de comunicación y la sociedad 

Cuando la democracia se convierte en el objetivo de la nación los medios de 

comunicación alcanzan una mayor importancia y se les considera el sistema nervioso 

del Estado. En una sociedad abierta, plural y democrática, la comunicación es un 

instrumento muy valioso para lograr que la población participe en la discusión de las 

cuestiones importantes que atanen a la sociedad. 

Sin embargo, es indispensable replantearse el papel de los medios de comunicación 

como espacios para la discusión pública y la participación política. Hoy se requiere 

que los distintos ciudadanos participemos en la definición de la función que los 

medios de comunicación deben cumplir en la sociedad y concretar la voluntad general 

en leyes que garanticen su cumplimiento. 

En sociedades como la nuestra, marcadas por la necesidad de cambio polltico, los 

medios de comunicación son importantes. Son el canal a través del cual los actores 

transmiten sus mensajes a la opinión pública, y hacen posible la socialización de la 

cultura politica. 

Hoy gran parte de esta cultura se forma -o deforma- por acción u omisión de los 

medios. En este sentido, siendo estos portadores fieles de la información, tienen el 

compromiso de actuar profesional y éticamente frente a los acontecimientos. Estos 

deben su razón de ser a la sociedad, que tiene la responsabilidad de exigir que 

cumplan cabalmente su compromiso social. 

" Esta red esta --- P<"" la Fu- Manuel B-la. la F.-nld.t de R--. Ropoowaa aln FndOI 1 -.0. .. 
Sindicalo Ncional dio R-de Pr9nsa. .. c-1lro tQcional dio CanuNc:8Cl6n Soci1i1 y .. ~de ~ ........._ u;g..i 
Agustln Pro Ju*ez.. TritM'lfo Elzalde. AwWI '-C.-de~• Pel• ' La Jcmeda., 10 de dk:immbre da 1997. 
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Cuando hablamos de la función de los medios de comunicación 18 algunos estudiosos 

señalan que es la de sorprender, entretener e informar, asi como inculcar valores, 

creencias y códigos de comportamiento. "lejos quedaron los tiempos en que podia 

pensarse que los medios eran promotores de la educación clvica, los valores 

nacionales, la tolerancia y la pluralidad ... hoy en dia, son malos educadores y peores 

propagadores de cultura o valores politices. Dominados por la autocomplacencia, sus 

operadores ni siquiera advierten con claridad cuándo sirven a unos y otros intereses. 

Determinados por la inercia propia de una comunicación de masas que nunca Irrumpe 

el verborreico flujo de mensajes, a los medios les preocupa decir cosas, no tanto para 

qué o cómo las dicen". •u 

De hecho "la misma dinámica social ha replanteado las funciones y responsabilidades 

de los medios de comunicación en la vida pública; por su naturaleza y trascendencia, 

éstos se han convertido en activadores y catalizadores de la acción pública. Es en 

este contexto en el que hay que ubicar la propiedad y la libre empresa en materia de 

medios. Ni la libertad, ni la propiedad los excusa de informar oportuna, objetiva y 

pluralrnente, ni de incluir en sus productos, de modo responsable, las iniciativas 

políticas y las actividades gubernamentales, corno un requisito indispensable para la 

construcción democrática". 20 

Es imperativo demostrar que se debe fortalecer el carácter educativo de los medios 

de comunicación aprovechando su potencial creador que en el largo plazo asegura la 

capacidad de contar con herramientas que permitan a la sociedad asimilar los 

problemas que se le presentan. No se debe olvidar que los ciudadanos pasan una 

parte importante de su vida frente a los medios. 

'ªºElpapeldelosmedioode_oe _____ :1_dol_--.--n --
queafectepos•ivao~alos-.2)Apolts .... ~~-la-dom_._..._ 
del dla 3)F""°"""" el~-- los dif-- - de--• como la~---·•-Yam--.•l Ser .. mecanismomed-olcuol oe"-ollunciorwb--de8W-. ~•lm ... _.,.. ___ • 

uwolucr""'8 en el procmo pomtico de la.-.. ~de --~.,.. --.., ~ (-). 8) - a 
pe<der la bidepoodellCia, la lnlagridad y~ de - ol ~ .. ~R ... - B -- lltllt- Eola Pale, 
noviembre de 1993. p 45. 

"Raúl Treja Oe1arbnt. -·--de .. ~- la Mea. -=o, E-Col y- 111117. p :Z.. 
n Cordera Campos, R-. Pans1cla .,.- _, el ciclo de CGÑa..- ... 0..-.0 a la lnfom-.., _., CdlglD ele 
MóxK:o, MóxK:o, 6 y 7 de,_....,, 1996. 
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Aterran las cifras comparativas del tiempo que se dedica a la escuela y al estudio y el 

que los alumnos y la sociedad dedican a los medios de comunicación.21 

La sociedad encuentra, en una serie de estaciones radiofónicas, no sólo un espacio 

de credibilidad sino incluso un interlocutor válido para expresar sus opiniones, quejas 

y cuestionamientos hacia los abusos del poder que siendo parte cotidiana de la 

realidad mexicana, no se mostraban al público con la libertad de critica con la que se 

hace ahora. Sin embargo, a pesar de la variedad existente en los medios de 

comunicación aun no podemos hablar de mejor información ni mayor participación 

social. 

En televisión, desde que Televisa dejó de ser monopolio en el terreno de la televisión 

comercial con la venta de lmevisión a particulares se abrió un espacio de 

competencia, al menos aparente. Con la creación de TV Azteca se hizo más amplio el 

espectro de espacios televisivos, hasta entonces diversificado solamente por el Canal 

11 del IPN. Luego vendrlan los canales 22 y 40. Sin embargo, la televisión comercial 

reproduce y amplifica las expresiones más desagradables de la vida pública. Esta 

conducta le beneficia puesto que no existe un público exigente. Los medios 

electrónicos se han enmarcado en programas de entretenimiento más que de 

reflexión. Se suman, asi al conjunto de medios que se han alejado del compromiso 

social y solo responden a intereses mercantiles. 

2
' un alumno de P'U8Sco&ar o prirnsim asisto a a.~ 80 horm 111 111\cJ y dedieai en pron..m un.,..,... a ..-Z.. .._ ~en 

donde resula que emplea 100 --•_ .. .......,.E_..,._ niflo,-camo ... --...-....-
4.5 horas a la tefcvisión y a &a radio, con k> cual resulta w. prornodio de 1642.5 hOrm dedicadma • .. ~ Eate ...._., _ .. rna. 
acusado en los medios •uburbanoa. donde k:8 Nftm dedil".., un ~da .... hora ~ a .. ~. con b q&m tmwnm q&m 
emplear2190 -- •""°••le..-_ a.-......,_ de .. ...,..._...,._, 1200-•lo-mla200-•• 
tareas e:xtracla&e, esto aignif"ca que• •ludio fomwl d9dicm'\ 14'00 horma, pso su~ d9 htwa dlldcata .. a..........,.,• nwc:h:t 
rnay<X", pues le ~can 2007 ho<a. El hornb<e de,,_.., culura-en- 1 -- e lo_ de_,_., 
de informacicln. lo que arrqa un - de 400 - de lodunl le ello.., cambio .i -..--5 - - •lo 
lelevtsiOn, por lo que emplea 1825 horm d91-• •-:•--•-de-•--. 11780, --• 
hombre pn::medio emplea c.J &a cumta pma de au W:lm a..- ..._.ión de IN au ilm• ..., y._.,, .... .,~ En lilrlftfta 
_.....,.,el hombre ~ioen MeD::o lee 1 --..,- ....... -. •..., •--113-de-
aplieadas a la lectura: i-o . .., cambio, - .., ~.-le...,. nnl f lo...-., lo - - -. - .i 
mexicano -lea 3 ho<a., ...i1a •le-· can lo que - que - 3a2 - - • ... - • 1o 
t........WIOn. Vldor H._ Bolalloa. Los-.- cuno ........ _.-· -7de 1-.p 12. 



La proliferación de programas de nota roja e impresos amarillistas siembran 

incertidumbre en una población que cada dla desconfla más de las instituciones 

públicas. Por ejemplo, luego de la difusión de los videos de Almoloya en el noticiero 

que conducen Ciro Gómez Leyva y Denise Maerker en CNI Canal 40, el Periodista 

Francisco Báez Rodrlguez se pregunta ¿qué valor periodlstico tiene la presentación 

de mujeres que se desnudan en una cárcel, a las que tal vez por no tener acceso a 

abogados caros se les presenta sin que se les tape el rostro?" En este caso, y en 

muchos otros nos darnos cuenta que efectivamente no existen en la ley garantlas 

reales que nos protejan y castiguen este tipo de atropellos, mismos que podrlan 

canalizarse como queja en un Consejo Nacional de Medios de Comunicación como el 

que se propone. 

Para Francisco Hernández Lomell, investigador del Departamento de Estudios de la 

Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara, las televisoras comerciales 

han ponderado sus intereses mercantiles: "La furiosa competencia entre Televisa y 1V 

Azteca obedece a una racionalidad empresarial. Los intereses de la audiencia como 

pueden ser la calidad de la programación y la objetividad en la información quedan, en 

el mejor de los casos, en segundo lugar. El éxito comercial no viene aparejado con la 

calidad. La televisión comercial puede reducir la calidad de sus mercanclas como 

estrategia para mejorar su competitividad. Parece un comportamiento absurdo pero, de 

hecho, es un recurso muy socorrido, los talk shows son un buen ejemplo de cómo es 

posible competir y ganar con productos degradantes". 23 

Una perspectiva que no debe olvidarse, de acuerdo con Ernesto Villanueva, es el 

hecho de que los productos que los medios generan, con sus honrosas excepciones, 

no cumplen las normas de calidad que en los productos comerciales ha establecido la 

Secretarla de Comercio, a su vez, estos productos carecen de garantla por lo cual no 

pueden ser sustituidos ni compensados de otra forma, por lo que el argumento de los 

" Báez Rcdrfguez. Francisco. Do T-S-aT-s-. E-._ J'*> 2001 
23 Camaya. Msa. C..U.. comdn. T ...... y 1V A.-ca - ..,_,no-=--- .. _.,. aiMo CDfl9W .......... ....,_ aa.ra. 
Juho 2001. 

65 



empresarios de los medios respecto al cual los receptores tienen en sus manos la 

decisión de aceptar o no los productos de los medios es en realidad un sofisma. Por 

tanto, el televidente y/o radioescucha debe aceptar, de mejor o peor manera, los 

contenidos que unilateralmente le son proporcionados, toda vez que -particularmente 

para la base de la pirámide social- la decisión de apagar o no el televisor o el radio es 

tanto como decidir entre tener teléfono o no tenerlo. 24 

Si las cosas permanecen como hasta ahora, nunca tendremos medios y periodistas 

responsables. Si la ley no se respeta ni se aplica, y si cualquiera sigue diciendo y 

escribiendo, a diestra y siniestra, lo que le viene en gana, sin sentir jamás la 

necesidad de probar lo que tan frlvola e impunemente se afirma, jamás avanzaremos 

en esta materia. 

Una parte de la sociedad que hasta hace algunos anos se mostraba apática, ahora 

esta exigiendo y penetrando en los medios de comunicación. Tal es el caso del grupo 

denominado "En los medios a favor de lo Mejor", que desde principios de 1997 ha 

promovido el cuestionamiento de contenidos, especialmente en televisión. La 

campaña recabó centenares de miles de firmas, pero su recurso de presión 

fundamental fue la exigencia a grandes empresas para que no se anunciaran en 

programas violentos, esta fue una de las razones, además del llamado del ex 

Presidente Zedilla el 17 de octubre de 1997, por las que salieran del aire programas 

como "Fuera de la Ley" y "Ciudad Desnuda" que eran transmitidos ~ Televisa y Tv 

Azteca respectivamente 25 

Uno de los rasgos que caracteriza el empuje social son las secciones que algunos 

medios de comunicación están cediendo a lectores y espectadores que se 

manifiestan a través de ellas por ejemplo en el periódico La Jornada "El Correo 

"Véase V- Emmto. aJca de i. ,_ yi.-~---e-=.---.~ 
I~-.,_ 2000. p11. 

is El pasado 22 y 23 de abril de 1999, esta organizaciOn RllilR6 WI toro ...... Auditorio Nm:::ianllf maNr1le el CUlll clMncm Si ..... 

analistas,••-· ~y-_,au.,.,.....,-.,,,1o_c11tlm-m~s."""'*"°-• """""ario.,,.,._ y reg--lca rTalios c1e _ _...,.._. _ _,~8dqukirt111-..c111ccawu1..,., 

yde...-ode--•----.~----..a1r11-.1o----'-Y 
en e& modk> social. Raíl Tre;e> Oelmrbre. Col..,,,,,.. Sodedad y Poder. .. ,._,.. del ..... la Crónica. 7 no11i1iembre de 1997. 
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Ilustrado•, las paginas del lector en otros diarios y los buzones de voz en los 

noticieros. Los espacios para la correspondencia de los lectores, son sin duda una de 

las páginas más leidas. 

CONSIDERACIONES FINALES 

La importancia de los medios de comunicación en el proceso de transición a la 

democracia se vuelve fundamental en la medida en que la opinión pública cada vez 

más participativa y contestataria empieza a ser tomada en cuenta en los asuntos de 

interés nacional. Para esto es necesario romper con el viejo circulo de corrupción y 

paternalismo que ha permeado las relaciones entre gobierno y medios de 

comunicación, disminuyendo asl el potencial de influencia sobre detenninados 

procesos de cambio en el pals. 

Las columnas politicas en las que se intercambiaban mensajes e insultos los distintos 

miembros de la clase en el poder, han ido perdiendo fuerza en la ~ida en que la 

apertura informativa y el proceso democrático volvieron invisibles este tipo de 

prácticas que hoy carecen de sentido. De un diálogo en donde sólo los potlticos 

intervenian se esta llegando a un periodismo objetivo en el que claramente podemos 

distinguir entre aquellos dispuestos a vender su nota al mejor postor, y el profesional 

que arriesga su credibilidad y prestigio al analizar y criticar con conocimiento y 

responsabilidad los hechos relacionados con la función pública y el ejercicio del poder 

en todas sus dimensiones. 

Se deben sentar las bases para el establecimiento de un régimen de derecho que 

otorgue las más amplias garantias para el desarrollo del quehacer informativo y, 

simultáneamente, fije limites precisos con el objetivo de que la libertad de expresión 

no sea un arma en manos de periodistas irresponsables o corruptos dispuestos a 

aplastar a un enemigo identificado, sin la necesidad de presentar pruebas, ni asumir 

las consecuencias de un posible juicio por difamación que con las actuales 

disposiciones legales no procede prácticamente en ningún caso. 
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Para poder hacer efectivo un cambio la legislación debe contemplar una modificación 

sustancial en la politica de comunicación social del gobierno sustituyendo los 

boletines oficiales por amplias explicaciones sobre las decisiones públicas. A su vez 

los medios de comunicación deben dejar de basar sus notas en rumores y plublicarlas 

mediante una investigación. 

Todavia hoy, la especulación y las filtraciones parciales que llevan a muchos 

periodistas a plantear juicios sin infonnación precisa enmarcan gran parte del trabajo 

periodistico en México. Aunque en ningún pais del mundo existe una transparencia 

total en el ejercicio del poder, lo que si se produce en reglmenes democréticos es el 

derecho a tener acceso a archivos que contienen datos significativos sobre el 

quehacer politico nacional en anos recientes y que son de una importancia primordial 

para una opinión pública que intenta convertirse en un poder social más que sirva de 

contrapeso en un sistema democrático aun incompleto. 

Los medios están variando sus formas y modos de hacer periodismo. Hoy en dla, su 

relación con la politica esta condicionada por la guerra de los raitings y la captación 

de un mayor número de lectores, lo que le hace establecer una nueva relación con 

sus anunciantes por los mismos intereses politices y por la comunicación polltica en 

cuestión, es decir, en ocasiones, lo puramente técnico o atractivo en cuanto a imagen, 

supera lo politico o la importancia de la información polltica a transmitirse o 

publicarse. 
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IV. EL CONSEJO NACIONAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN MEXJCO 

En nuestro pals podemos apreciar diversos problemas que aquejan a los medios de 

comunicación y su interrelación con otros agentes. Existe una clara tendencia a la 

concentración en manos de grandes grupos económicos los cuales convierten la 

información en mercancla. La monopolización y la oligopolización son un arma que 

lesiona el trabajo de los periodistas e introduce la censura y la autocensura como 

mecanismos para controlar la información y su libre circulación. 

En la practica la función del periodismo se ve distorsionada por considerarse un 

negocio, se convierte en un bien o servicio que se vende en el mercado. El objetivo 

supremo es el lucro, y para lograrlo se utilizan todos los recursos disponibles sin 

importar que con gran frecuencia sean contrarios a la función social que debiesen 

cumplir. El conflicto de objetivos se resuelve en favor del mel"cantil, porque de lo 

contrario el medio deja de existí!" como mercancla y tiene que salil" del mercado. 

A su vez, algunas empresas periodlsticas están en apuros financieros, primero como 

resultado del sistema de canonjlas que prevaleció durante muchos anos y ante el cual 

diversos empresarios se despreocuparon de promovel" su independencia financiera, 

polltica y editorial y segundo, por la crisis que acoge a los medios: •1o que se publica o 

se difunde a través de la radio y la televisión, pocas veces coincide con la realidad. Ello 

se traduce en un rechazo del público y explica la escasa credibilidad en los medios 

electrónicos y la poca circulación de los i!rf>resos". 1 

Los periodistas por una parte, siguen en la indefensión con la latente amenaza de que 

se les aplique en cualquiel" momento la obsoleta Ley. de imprenta de 1917 y por otra 

tienen salarios que no les alcanzan para satisfaoel" las necesidades elementales de su 

familia y menos para cultival"se, obtenel" un desarrollo profesional y una actitud ética, lo 

cual fomenta la corrupción. 
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Existen, también, fuertes resistencias por parte de los concesionarios y falta de interés 

del gobierno a que la situación cambie por el temor de perder los privilegios que les 

otorgan actualmente las leyes en la materia. Dadas las condiciones imperantes diversos 

periodistas, académicos, actores pollticos y la sociedad en su conjunto se han 

pronunciado por la necesidad de crear diversas figuras de supervisión de los medios de 

comunicación para tratar de contrarrestar esta problemática. En este sentido analizaré 

en el presente capitulo estas propuestas y ser'lalaré algunas experiencias 

internacionales con el objetivo concretar un proyecto de Consejo Nacional de Medios de 

Comunicación en México, representativo de los diversos actores del proceso 

comunicativo. 

4.1 Propuestas de figuras de supervisión de los medios de comunicación en 

México. 

Actualmente no existe contrapeso social ni polltico que pueda equilibrar el d~ 

de los medios de comunicación cuando cometen arbitrariedades en su comportamiento. 

Estos han adquirido tal fuerza que manejan verdades a medias para favorecer sus 

intereses sin menoscabo de su comportamiento social. Por ello se han comenzado a 

formar consensos para contrarrestar la ola de males que los aquejan. En este sentido 

las principales propuestas giran en torno al establecimiento de códigos de ética, a la 

creación de un ombudsman de los medios y a la edificación de un Colegio Nacional de 

Medios de Comunicación. 

4.1.1. El establecimiento de códigos de étlca.2 

Los códigos son textos generalmente aprobados en el seno de organizaciones o 

asociaciones profesionales que recogen los principios básicos para el ejercicio de la 

profesión. 

' •un Código de tlllca es una l'IOl11\ll -.ntaria dirigida • un - -ftco, en - .,.... lea ..- de -. Se 
constttuye cano norma a40nomll en 18 ...-. en que son ~ por .,. ~ _...,.,. cblg8doa. ~ como ..,......., 
establecer los m6ximos ,.,__ de conduela -· dignificar la prcñaiOn y lagrs -- do!.._,..~., - de 18 
aociedacr'. Ernesto Vil•n'IMI. ¿Ptr .,. l' ,_,. qMt .,,.. -.y ,_.,. • ca.-w± ' "u --*"" -.-.. lilllllllcal9 m 
Conunk:ación. Número 46, nowilembre 1996 -enero 1997. pp 23-25. 
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En nuestro pals, como una forma de contrarrestar los excesos de los medios de 

comunicación3 en beneficio de su función social, desde el sexenio pasado, el gobierno Y 

diversos actores políticos se ha pronunciado porque sean los propios medios de 

comunicación los que se autorregulen a través de códigos de ética. Sin embargo, se ha 

pretendido que esta medida llene el vaclo jurldico existente en la materia, lo cual es 

imposible porque mientras la ley esta detenninada e impuesta socialmente. la ética es 

definida personalmente. Por tanto, la existencia de códigos no obliga a los duenos de 

los medios y a los periodistas a cumplir su función adecuadamente porque éstos solo 

existen en sus conciencias por lo que no los compromete a seguirlos, aun sin 

considerar que la ética de unos no es necesariamente la ética de todos. 

Por lo tanto, los códigos de ética pueden ser complementarios de la ley pero nunca 

sustituirla. Dentro de esta función deben de establecer los compromisos profesionales 

que necesitan asumir los agentes del proceso infonnativo con la sociedad, el Estado y 

entre los propios periodistas en aquellos rubros que escapan a la posibilidad legis~ 

que quedan en todo caso bajo la potestad de los medios de comunicación. 

Es imprescindible que los medios establezcan sus propios códigos de ética y los hagan 

del conocimiento de su auditorio y lectores, tal y como lo han hecho muy importantes 

medios del pals.4 Sin embargo, en este contexto un aspecto sobresaliente es el hecho 

de que a pesar de que reiteradamente diversos medios de comunicación se han 

pronunciado por la adopción de códigos, en la práctica no los vemos concretados, entre 

las causas que explican la ausencia de un interés recurrente en la ética periodlstica 

podrian considerarse los bajos niveles salariales que inducen a la corTUpción, las 

mínimas expectativas de desarrollo profesional del gremio, la reducida preparación 

. oe 1998 a la fecha la _16n _hll_,._can .__ ---y---~ -
cquílbrio ""'"' la - de ~ y Oll -... • i. - de m -. A - dll ooglolra y - ... i. 
informaciOn "-"'- por loa ~ -- ... -- - ... - - ... ~ ... -televtsivas~.yamdelgablemo.,__Y_•i.-.ypar-•i. __ _ 

al presenta< infom..:iOn -- y dio~ ..,_. • m --. de lllljolMd8d. •·-- y -- - i. i.., -
en una amplia gana de.- y~-...·. O.--.__... lo - - lli &w - lf 
legales. La Jornada. 16 de-· 1-. 
• Entro los 400 d- que oe regillrWI mn Oll 11119 - nwzo dll ,_ - _,can Clldlgo d9-= El ea.-. ~ 
El Norte, El Financiero, El......_ de -=o_ - y - - - de - .,.,.... Oll - _. - - i. -
de noücias N- c:umU can .i ....,.,.. de es-- y Ealo e-.., .i cuol - un c:omprommo por - de i. _....par 
aeguir sus lineemmntc.16cnicoa y -.:O. en• mmllio de• lnformK:ltln.. 
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académica de una gran parte de los periodistas en activo y la ausencia de opciones de 

capacitación y especialización profesional. 

A nivel mundial, corno podemos observar en el siguiente cuadro, uno de los aspectos 

que caracterizan a los códigos de ética es que su adopción es corporativa y no obliga a 

todos los periodistas a seguirto. De ahi una razón más parft considerarlos como 

complementarios a la ley y no como sustitución de esta. Puesto que mientras la ley 

obliga a todos los ciudadanos a cumplirta dentro de un territorio determinado, los 

códigos de ética solo son considerados por una parte de los periodistas. 

Bul a 1994 
catalut'la 1992 

1993 
1992 
1990 
1991 
1993 
1992 
1938 

Grecia 1978 
Hun ria 1991 
Irlanda 1994 
Islandia 1988 

Italia 1993 

•Este códVO• uno de los Ur*'<a _...,.,_..,._., _________ o.ne._ 19112. 

Fuente: Ernesto~ C6d9<Jo e.._doBicio--. F----·-· 
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"Hoy en dla, los códigos, catálogos y decálogos de ética que existen para los medios 

son abundantes: los hay de carácter individual para un medio, para un tipo de medios, 

regional, nacional e internacional. El control ético que persiguen obtener con su 

existencia, la enumeración de los principios éticos que deben regir el trabajo cotidiano 

del medio o medios y de los periodistas que laboran en éste o en ellos, resultan més 

que insuficiente po,- su cotidiana infracción. Con frecuencia los medios que menos 

respeto tienen por los principios éticos de la profesión periodlstica se otorgan un código 

de ética como una cortina de humo para tratar de engatlar a sus lectores o auditorios. 

Parece que razonan de la siguiente forma: ¿qué se pierde con la expedición de dos o 

tres hojas que contengan postulados universalmente aceptados? Nada. Al contrario, 

quizá se pueda embaucar a suficientes lectores.• 5 

En nuestro pals el reto consiste en elaborar un marco ético eficaz que responda con 

precisión a la problemática por la que atraviesan los medios mexicanos. Los códigos 

sólo pueden surgir del ejercicio de la razón y de la toma de conciencia de la propia 

comunidad periodlstica, de la formación de los consensos mlnimos entre el mayor 

numero posible de sus miembros y de la construcción de enunciados nutridos de 

deberes posibles en la peculiar circunstancia del periodismo mexicano. 

A pesar de que algunos medios han postergado la discusión sobre la pertinencia de 

establecer parametros éticos para orientar sus contenidos, las e~resas y los 

profesionales de la comunicación podrlan tener en ellos principios útiles, y sobre todo 

claros, en el diseno y manejo de las noticias. 

5 Carplzo, Jorge. B •40 e: C1 rtflol _ "'8ufldan ... A,...._~ jm 1 
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4.1.2 La creación de un Ombudsman de los medios de comunicación. 

El defensor del lector, oyente o tele-espectador se introdujo en los medios de 

comunicación copiando la figura oficial del defensor del pueblo que actuaba en los 

medios escandinavos.6 

En México se ha propuesto esta figura como reguladora de los medios a nivel nacional7 

y también se ha considerado la necesidad de su existencia al interior de cada medio de 

comunicación. 8 

Recibir y atender las quejas del público es la función principal del ombudsman, éstas 

pueden dividirse en tres grandes grupos: las relacionadas con erratas, errores e 

inexactitudes de detalle poco importantes; las que plantean errores más graves y 

cuestiones polémicas sobre el tratamiento de las informaciones y otros contenidos del 

medio; y por último, las de quienes se han visto afectados por una noticia y no están 

satisfechos con ella.9 

Una vez recibida la queja, el ombudsman la investiga dirigiéndose a quien ha elaborado 

la información y solicita una explicación o versión de los hechos. Contando con la 

versión o la opinión de ambas partes, toma una decisión guiada por el libro de estilo del 

• "El significado m<b pf1mttM> de "ornt>udamsl" remile • 111 penon.o que ~ en lao - - .,.. a. 
calles y chimeneas esluvieran ..,.,.,.__ De 8hl ~ • dar ncsnbre • un cargo pUblco a..to por pnn.q 'tlC en SUK:ia en 1808 y 
encargado do escribir y trwnitar las qut'fa ~ acerca del fw1cionamionto del gabemo y i. ~ pUbllca o.de 
entonces esta rigura se ha cop4ado en otros paises y en loa .U .....,.. ~ par pr;n... wir: las arnbudlanwn 
05peclficanonto relacionados con te. medios. En 1969 a.e cAl6 _, ~el ~ del ... Prw1aa. eago pUblllco Q&.- hJnnltta 
parte derl Consejo de Prensa. Fue en cambio., Eatmoa Utliidc» donde por~ VK .. lnttudu¡o -ui figura 91\ un~ 
partJcular par11 atender Unicmncolo las quejas de 69oe medio. Ha •do ata aegunda form.. como • ha t.::ho ma conün .,. lm 
medios de comunk:ación de diferentes palw del mundo·. Hugo Aznat. e~ y..,.,,.,,. ' · 1 u • -. ....ala& ~ 
Anel, 1999. 
1 El caso suoco tiene esta particularidad. -en 1969 • lniclmtwa de ~ ~ de pninsa .. ealmblllc:e un ~ 
como instituciOO pUblic:.a de car*cier genenil, aunque de cate ~ y airl Poder lleglll. El tttulo p-=-o de .... ~ par ai 
sOlo su función -Ombudsman de prens• ps11 el pUbleo en ~- Eate ~ normmlmenle un jt..z: en ~ ~ 
de tres anos. nomt><.io por loo ombudamen ~. • • ca-.o dnlcto - pübico que.,._ - ~ -
informaciones o C0rTW1tanc. de prensa. En bl asca n""1Ce ~ _,.. t-=s dlrec:tatnenle y ka de mM tlwwwdiwc:i& ka 
remrtira al conse;o de Prensa". VICflllte J. Nawrro u.t:ha1le. ~ • a. c:rw:ldn del ~ • .. •'*-• x.ttr • 
Catalutta. R8'11'is;ta Llllina de~ Social, N~ 3, mszo de 1998. 

• .. en Estadc. Unidc. quianos ocupmt eUo puesto ae encmgan de .. ~ que te. con1n11a. Enlnt 1im ~ ma 
importantes, según una encuesta a 270 k9ctores, esta • de cornunicm1el; a tcdm lm que ~ ., • pmtOdíco ta que .....,. 
éstos. encargarse de que se rectifquen lol enores, infonn« OOmo 98 tonii.l IM decisU- en el pertOdic:o. atics • lm cdegm y .. 
d&ario mismo cumido no cumplen. El ombldammn dllbe ...,_ lalml -...onorn&a P9'8 podmne gmw- • ~ di ka ~ _, 
como del personal - pMódico". Ph~ ROCO"d. - .. __ ,_...,,_la c....- •EIJc. TA-._- do -
medios• fin de m11en1o•. Universidm::I t~ octubnl, 1995.. 

• Hugo Aznar, op cit. 
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medio, los c6digos deontológicos o su propia experiencia o criterio profesionales. 

Finalmente suele elaborar una consideración que puede ser comunicada personalmente 

o por carta a los afectados o bien ser materia del articulo que la mayoria de los 

ombudsman publican periódicamente en el propio medio. Esta función garantiza al 

menos que el público o el afectado reciban una explicación y, en caso de tener razón. 

que vean además reconocido públicamente el error por el propio medio. 

Es importante mencionar que el ornbudsman construye un puente directo de 

comunicación entre el público y el medio. Constituyéndose en fuente de infonnación 

para el medio, pues conoce de los intereses del público por ejemplo, sus motivaciones e 

intereses, los temas que más despiertan su sensibilidad o que más le motivan a 

participar y pronunciarse de forma activa. En la medida en que un medio pueda conocer 

mejor a su público estará también en mejores condiciones para atender su demanda. 

En México, el periódico "B Economista" es uno de los pocos medios que cuentan con 

un "defensor del lector", tomado en esencia del concepto de ombusdman. Este defiende 

exclusivamente a los lectores del propio periódico que se sienten afectados por 

informaciones contenidas en ese medio. Para su creación se cuidó mucho el aspecto 

normativo para no lesionar la libertad del periodista en la realización de su trabajo y 

para que no se convirtiera en un "vigilante" o "censor" de los propios periodistas, con 

matices laborables amenazantes. Se acuftó un lema: "defensa del lector, respeto al 

periodista" y, para poder funcionar, se creó un EstaMo sobre el Defensor del Lector y 

un Estatuto de Redacción, dentro del marco previsto en los articulas 6 y 7 de la 

Constitución y el resto de las disposiciones legales vigentes. 

Los principales riesgos que los periodistas ven en esta figura es la tendencia a 

censurar, que se queden en lo superficial las querellas de los lectores e infonnadores y 

que no se esté atento al derecho de información. De alll que se busque que el defensor 

del lector sea una persona representativa de la sociedad: moral y académicamente 

tiene que caracterizar a amplios grupos sociales, y su actuación debe estar garantizada 

por la honestidad y la independencia, pues su tarea principal sera no tanto la de corregir 

los abusos sino los usos. 
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Otra de las principales objeciones a esta figura es la que nos sugiere la siguiente 

afirmación: "es dificil que el ombudsman realice una critica independiente y valiente del 

mismo medio en el que trabaja y que le paga". 

Sin embargo, la existencia de un ombudsman también puede ser una garantla para el 

propio profesional en la medida en que a través suyo puede dar su versión de los 

hechos y se tengan así en cuenta sus explicaciones. Cuando el profesional haya 

actuado con rigor y corrección en su trabajo no tendrá nada que temer del ombudsman. 

Esta figura fomenta una cultura de mayor responsabilidad con la redacción y un mayor 

ejercicio de rigor y cuidado tanto del medio de comunicación como de sus periodistas. 

4.1.3. Observatorio• de medios 

De acuerdo con investigadora Cannen Gómez Mont'º desde hace varios anos son 

múltiples las organizaciones sociales y académicas que cuentan con este mecanismo. 

El observatorio de medios pretende tener bajo la mirada aguda y pertinaz de un grupo 

de estudiosos a ciertos medios de información que despliegan una actividad relevante, 

bajo los márgenes de un cierto acontecimiento. Actualmente, existen un gran número 

de ellos: son una respuesta que dan las organizaciones sociales y académicas ante ta 

proliferación de informaciones a toda hora y sin un control aparente. Se trata de una 

vigilancia mediática, que no podría asociarse a una censura, sino que posibilita una 

actuación ética ante la despreocupación con que arrancan hoy la mayoría de los 

noticiarios. 

En México, con motivo del proceso electoral se funda de manera abierta y ante 

convocatoria pública de Alianza Cívica, CEAAL y la Academia de los Derechos 

Humanos, un observatorio que tiene como fin hacer un seguimiento detallado ante la 

forma en que los noticiarios cubren noticias, que no sólo tienen que ver con el trasfondo 

electoral, sino con la sociedad mexicana misma. Se invitó, a partir de ese momento, a 

1
• Gómez Mont, Carmen. En el~ d9 la M~ .. La. ..._rilllWlus • ....._,...... Mmdcma dlt 

ComunicaciOn.Nüm.63 
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reflexionar sobre la importancia de vigilar de forma constante la noticia para reducir el 

tono escandaloso y poco fundamentado con que se transmite la información. Con 

motivo de este acontecimiento se subrayó, sobre todo, la necesidad de reducir la 

parcialidad con que se informa, la urgencia de estimular un periodismo de investigación 

para la televisión, y de abrir ángulos para que el lector de medios pueda contar con una 

multiplicidad de fuentes y enfoques para interpretar de forma adecuada el entorno en el 

que vive. 

4.1.4 El Consejo Nacional de Radio y Televisión 

Corno ya se menciono en el segundo capitulo, este consejo esta contemplado en el 

artículo 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión. Debe Integrarse por un 

representante de la Secretarla de Gobernación, que fungirá como presidente, uno de la 

Secretarla de Educación Pública, otro de la Secretarla de Comunicaciones y 

Transportes y uno más de la Secretarla de Salud; asimismo, estarán representados en 

éste la industria de la radio y la televisión, y los trabajadores de ésta. con dos 

representantes cada sector. Las atribuciones del consejo, según la ley, son, entre otras, 

promover y organizar las emisiones que ordene el Ejecutivo federal y elevar el nivel 

moral, cultural artlstico y social de las transmisiones. 

El Subsecretario de Gobernación, José Luis Durán, anunció que serla instalado el 12 de 

marzo del 2001, sin embargo no se concreto. ·Nadie explicó oficialmente por qué no se 

dijo si se debió a un problema en la agenda presidencial o si, lo que es más probable, 

alguno de los sectores involucrados tuvo reticencias para integrarse al consejo. El 

funcionamiento de ese Consejo permitirla que el trato entre gobierno y radiodifusores 

fuese transparente. Los primeros beneficiados serian los empresarios de la televisión y 

la radio. Sin embargo, ellos son quienes se han opuesto a la existencia de tal 

mecanismo, colocándose fuera de la ley pero, sobre todo, privándose de la posibilidad 

de regularizar, cinéndolas al marco jurldico, sus relaciones con la autoridad 

gubernamental". 11 
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4.1.5 El Consejo de Autorregulaclón de la Cámara Nacional de la Industria de la 

Radio y la Televisión 

En marzo del 2001 se instalo el Consejo de Autorregulación de la C.mara Nacional de 

la Industria de la Radio y la Televisión (CIRn. Joaquln Vargas Guajardo, presidente de 

esta organización, senaló que la misión de este consejo es "dar curso a las distintas 

corrientes de opinión respecto de las programaciones y contenidos de las estaciones 

agrupadas en la CIRT. Las "corrientes" representadas en esa entidad "autorregulatoria" 

son la Asociación a Favor de lo Mejor, el Consejo de Autorregulación Publicitaria, la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el 

Consejo Nacional de la Publicidad y el Consejo Coordinador Empresarial. Es decir, la 

sociedad mexicana en toda su pluralidad. 

"En su espacio de autoexamen y autocontención, los radiodifusores contarán con un 

foro ciertamente parcial e integrado de acuerdo con sus intereses para evaluar sus 

actividades y transmisiones. Las propuestas de ese órgano autorregulador serán m6s 

claras si cuenta con un código de ética que el público pueda conocer y cuya aplicación 

pueda exigir".12 

4.1.6 La Creación del Colegio Nacional de Periodistas: 

Con ello se intenta dar respuesta a la actual situación del gremio periodlstico: salarios 

bajos, falta de apoyo de las empresas a la tarea cotidiana, relación inadecuada con el 

gobierno, desunión entre los propios periodistas, etcétera. Se busca que esta 

organización realmente los aglutine y los represente. 

Entre las propuestas que se mencionan para su consolidación están: obtener fondos y 

apoyos suficientes, de manera transparente y legal, exigiendo el 0.5 por ciento de la 

publicidad que se factura en los medios, contar con una linea directa para casos de 

agresión a reporteros, etc; aun a pesar de la cantidad de organizaciones que 

representan a diferentes miembros del gremio como lo son la Fratemidad de 

.. ktom. 
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Reporteros, la Coordinadora de Medios y Comunicadores por la Democracia entre 

otras. 

Paises corno Costa Rica, República Dominicana y Venezuela tienen Colegios de 

Periodistas creados por ley cuyo objetivo es la defensa de los intereses profesionales, 

sociales y económicos del periodista y regular el ejercicio de la profesión. 

La creación de Colegios Nacionales de Periodistas, a cuyo cargo están principalmente 

la representación y vigilancia del ejercicio de la profesión en todas sus formas, 

enfocándose a la jerarquización de la misma, al mejoramiento de las condiciones de 

trabajo y superación del nivel económico de los peñodistas y la realización de 

investigaciones y estudios relacionados con el mercado ocupacional. 

Los colegios son presentados corno entes corporativos, con la autoridad que emana de 

la legislación, para dar al periodismo un estatus de profesión y al mismo tief11>0 velar 

por las normas éticas, la superación profesional y las condiciones adecuadas al 

cumplimiento de informar y comunicar. El fundamento del control corporativo se 

encuentra en la necesidad de corregir los excesos de los propios mienDos en aras del 

prestigio de la profesión y de la protección de las personas que obtienen los servicios 

de los profesionales encuadrados en la corporación. 

Sin embargo, pese a los beneficios que la creación de un colegio de periodistas podria 

traer el individualismo que caracteriza a los periodistas i~ que se formen 

asociaciones gremiales fuertes. 

4.2. El Consejo Nacional de Medios de Comunicación en lllixico 

Las tendencias actuales a acentuar el monopolio horizontal y vertical de los medios de 

comunicación con cadenas que ya no son nacionales sino transnacionales, determinan 

una mayor urgencia de que el periodismo sea profesionalizado y protegido para que 

opere siquiera como mecanismo principal de equilibrio entre el poder monopolico y el 

ejercicio de la libertad de expresión. y difusión del pensamiento. 
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La creaciones de organismos constitucionales autónomos tiene sus orlgenes en el siglo 

XIX, se desarrollan en el siglo XX13
, principalmente en los paises europeos. Estos, 

generalmente son órganos técnicos de control que no se guian por intereses partidistas 

o coyunturales, y para su funcionamiento ideal deben ser realmente autónomos 

ideológicamente. Son órganos de equilibrio constitucional y polltico, y sus criterios de 

actuación no pasan por los intereses inmediatos del momento sino que preservan la 

organización y el funcionamiento constitucional. Se constituyen también como órganos 

de defensa constitucional y de la democracia, de ahl que sea necesario precisar que 

estén contemplados en la Constitución a fin de que en ella se regule su integración y 

estructura para que su funcionamiento posterior sea independiente. 

Se trata, cuando existen, de verdaderos poderes del Estado porque tienen funciones 

independientes, reconocidas y garantizadas en la Constitución y son capaces de emitir 

actos definitivos, esto es, ulterionnente inmodificables por otros órganos, salvo en 

algunos casos por el Tribunal Constitucional que es el órgano de órganos y 

básicamente sobre conflictos constitucional competenciales. Expresan también la 

voluntad del Estado. 

Los órganos constitucionales autónomos también son llamados auxiliares de las 

funciones del Estado o de relevancia constitucional. Estos pueden ser clasificados de 

acuerdo con la función que realizan en órganos ejecutivos, legislativos, jurisdiccionales, 

consultivos etcétera. 

El investigador Manuel Garcla Pelayo14
, preocupado por la !dentificación de estos 

órganos, pues en cada pals varia su número y su grado de autonomia, propuso algunos 

criterios de distinción: 

•:• La inmediatez. Deben estar establecidos y configurados directamente en la 

Constitución. 

11 Jaime C*denm. órgmno ~ auldr..no ,_. a. lf.allbe di c:onanlc8l:átn en Wxlco. AIRillll -auu&k:ww d9 
clenK:ho de la -.rom-., N""-'<>. 1, ......--da 1-. pp. m 
"klern, p51 
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•!• La esencialidad. Son necesarios para el Estado democrático de Derecho 

contemporáneo. 

-!• Dirección politica. Participan en la dirección polltica del Estado y de ellos 

emanan actos ejecutivos, legislativos o jurisdiccionales que contribuyen a 

orientar de modo decisivo el proceso de toma de decisiones del Estado. 

•!• Paridad de rango. Mantienen con los otros órganos del Estado relaciones de 

coordinación (cada uno es supremo en su orden e independiente en sus 

funciones). 

•!• Autonomla. Generalmente poseen autonomla orgánica y funcional, y en 

ocasiones presupuestaria. 

La creación de un organismo como el Consejo Nacional de Medios de Comunicación 

establecerla un piso básico para hacer valer los derechos de los profesionales de la 

comunicación para que éstos sepan que hacer, por ejemplo cuando son citados por 

ministerios públicos para revelar sus fuentes informativas. 

En muchas ocasiones se ha considerado que la creación de este tipo de figuras 

conllevarla a amordazar a los medios sin embargo, considero que simplemente 

permitirla el establecimiento de reglas claras para el correcto funcionamiento de todas 

las relaciones que se dan al interior y exterior de los medios de comunicación. Por ello, 

la creación de un organismo supervisor de los medios de comunicación con 

personalidad jurldica propia y constituido por profesionales de la comunicación, 

organismos públicos, sociales, privados y culturales, cuyas funciones serian sugerir, 

asesorar y emitir recomendaciones en los distintos campos en los que se desenvuelve 

la tarea periodística seria trascendente. 
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Las caracterlsticas básicas de dicho Consejo y de acuerdo con el periodista Jaime 

Cárdenas 15 deben ser: 

-:• Autonomla o independencia, no aolo funcional alno también ftnancleni. Ello 

significa que su presupuesto deberá ser una decisión constitucional que 

determine claramente las bases o el porcentaje que debe correspondertes. 

<• Integración plural, la cual deberá -r aprobada por el Poder Legislativo con 

mayorla calificada superior a la• doa tercera• partas del Congreso. Su 

selección será justa e imparcial, su remuneración suficiente y se implantará el 

servicio civil de carrera para los funcionarios al interior del Consejo Nacional de 

Medios de Comunicación. 

•:• Apolltlcidad, a los miembros del Consejo les estará prohibido, bajo severas 

sanciones actuar bajo consignas o intereses ajenos al social. 

•:• Responsabilidad, el Consejo Nacional de Medios de Comunicación deberá 

informar periódicamente de sus actividades al Congreso y a los ciudadanos. 

-> Transparencia, los actos y decisiones del Consejo, salvo los casos 

comprensibles del secreto en las investigaciones podrán ser conocidas por 

cualquier ciudadano, y cualquiera deberá tener acceso a la infonnación, 

incluyendo a los órganos del Estado. 

-> Funcionamiento lntamo apegado al Estado de Derecho, será imprescindible 

que en las responsabilidades administrativas de los funcionarios del Consejo, 

éstos cuenten con todas las garantlas constitucionales y prooésales: presunción 

de inocencia, oralidad, publicidad de los procesos y derecho de defensa. 

,. ldern. p 50. 



Dentro de las principales tareas que tendrla el Consejo Nacional de Medios de 

Comunicación en México estarfan: 

1 Promover el respeto irrestricto a las libertades de expresión y de información y 

procurar la defensa y vigilancia del derecho a la Información de todos los mexicanos, 

mediante la promoción de una cultura de legalidad y responsabilidad. 

2 Asesorar e informar a la sociedad en general, respecto a la naturaleza, alcances y 

responsabilidades de las libertades de expresión e información y del derecho a la 

información. 

3 Estimular contenidos en los medios. 

4 Conciliar los intereses de los actores. 

5 Impulsar una mayor conciencia de responsabilidad y compromiso. 

6 Conocer las quejas que se presenten para resolver las controversias entre los 

medios, la sociedad y el Estado. 

7 Convocar a los profesionales de la comunicación, duenos de los medios, 

concesionarios, representantes del gobierno y a la población interesada a integrar 

mesas de debate en tomo a la legislación actual en materia de comunicación y la 

reglamentación del derecho a la información; para posterionnente integrar un 

proyecto de ley que aglutine radio, televisión, prensa, cine, publicidad, propaganda, 

nuevas tecnologlas, anuncios exteriores y otros rubros que se relacionen para 

presentarlo ante las instancias correspondientes para su aprobación. 

8 Emitir recomendaciones que influyan en el criterio de otorgamiento de concesiones 

de radio y televisión con el fin de que sea más democrática su asignación. 

9 Darle un uso más amplio al 12.5% de tiempo oficial que en radio y televisión tiene el 

gobierno. 
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10 Proporcionar a las oficinas de comunicación social gubernamentales o privadas 

cursos de capacitación con el fin de suprimir los mecanismos directos o indirectos de 

censura que operan sobre los medios de comunicación. 

11 Crear mecanismos de apoyo para aquellos trabajadores de la comunicación que 

sean censurados y privados de su espacio de expresión con el fin de que su 

situación se restablezca de manera justa y equitativa. 

12 Pedir al gobierno que presente periódicamente ante la sociedad el gasto público en 

medios de comunicación y defina criterios de transparencia para el otorgamiento de 

recursos que provengan de los sectores público y paraestatal en materia de 

comunicación social. 

13 Conseguir que el periodismo sea reconocido como profesión. 

14 Defender los derechos de los lectores, radioescuchas y televidentes. frente a los 

medios y sus mensajes. 

15 Abrir espacios en los medios del Estado (prensa, radio y televisión) para la sociedad 

civil. 

Es importante set\alar que la adopción de esta figura en otros paises ha permitido el 

correcto funcionamiento de los medios de comunicación y una adecuada interrelación 

entre los agentes involucrados en el proceso comunicativo. Entre los principales se 

encuentran: 
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La constitución de consejos que otorgan concesiones, vigilan y regulan el 

funcionamiento de los medios de comunicación se ha convertido en un fenómeno que 

se esta llevando acabo en muchos paises. En México mucho se beneficiarlan la 

sociedad y la nación, entendida en su sentido histórico, si se creara un consejo de esas 

caracterlsticas, no para reprimir la libertad de expresión, como arguyen los 

concesionarios, sino para garantizarla. 

De lo anterior se puede considerar que es en muchos casos mediante la creación de 

organismos plurales como se supervisan a los medios de comunicación, claro sin dejar 

de lado la perspectiva histórica de cada pals. 

En Alemania existe una garantla expresa de la libertad de infonnación, misma que es 

vigilada por el Consejo de Radioteledifusión, situación que tiene dos vertientes: por un 

lado existe un control estricto de tendencias monopólicas y por otro hay una oferta 

alternativa por parte de los medios de comunicación, que reflejan la pluralidad de la 

"Gus1'M>Romso~.EICon..¡ode-de--cpcil. 

ªldem. 
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sociedad alemana, independientemente de las oportunidades económicas que cada 

programa tiene. 

El caso peruano es muy singular. Con la creación del Consejo de la Prensa se abre un 

espacio donde los lectores pueden evaluar la calidad informativa, veracidad, objetividad 

y contenido que propician los medios de comunicación. Esto tiene un doble efecto. 

Primero, recordar a los medios de comunicación y a los periodistas que los lectores 

existen, que son seres concretos y que no son objeto de inanimados, pues leen sus 

articulos, crónicas, entrevistas y reaccionan frente a ellos. El segundo efecto supone 

mirar al lector con mayor respeto, a valorarlo y a tenerlo en un plano de igualdad. El 

lector que rea=iona frente a los productos periodlsticos, a través de sus recursos y 

quejas, levanta dudas sobre el trabajo del periódico, de su calidad, de su credibilidad, 

de su precisión, de su objetividad y al hacer públicas estas criticas, se exige pensar más 

en la calidad del trabajo y ha ser más reflexivo y cuidadoso. 

El Consejo de la prensa peruana, por medio de su Secretario Ejecutivo, recibe las 

quejas, solicitudes y observaciones que vienen del público y resuelve los conflictos que 

se generan a propósito de informaciones que debieron ser rectificadas, asl como 

exhorta a los medios a respetar la ética periodistica. En el supuesto que se encontrase 

resistencia, por parte del medio a rectificar la información que el secretario ejecutivo 

estima que es ofensiva o injuriosa para el lector o ciudadano, o persiste en seguir 

transgrediendo los valores éticos, se ha previsto un eficaz sistema persuasivo, con la 

intervención del Tribunal de Ética quien impone las sanciones previstas según la 

gravedad de la falta, que compromete obviamente la conducta ética del periodista. Eso 

es, en definitiva, el componente más importante que una buena o mala Ley de 

Rectificación pueda tener. La sanción moral impuesta, cuyo texto seria conocido por 

toda la sociedad, a través de las publicaciones que se efectúen, es -por asl decirlo- el 

acto publico más persuasivo.23 

n Gustavo ROllMIO.... op cit. 
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Por tanto, los Consejos cumplen dos funciones esenciales: que los ciudadanos tengan 

acceso a una instancia parajudicial que les garantice una resolución rápida de sus 

quejas y sin ningún costo al contrario de lo que sucede en los juicios, en que las 

querellas suelen durar meses o anos, unido al hecho de que los costos de contratar a 

un abogado privado son muy altos. 

En México, la conformación de órganos plurales de supervisión de los medios de 

comunicación no es nueva, se remota a 1861 cuando Francisco Zarco estableció un 

jurado popular contra los abusos de la prensa y este aspecto fue retomado por el 

Constituyente de 1917 en la fracción VI del articulo 20 constitucional. En esta se 

detennina a los jurados populares como a los jueces competentes para conocer de los 

delitos contra la prensa, regla que no se ha aplicado con puntualidad.24 

La conformación del Consejo Nacional de Medios de Comunicación consagrarte una 

instancia gremial y administrativa para desahogar las controversias que emanen del 

ejercicio de la labor informativa sin tener que acudir, desde un principio, a un proceso 

judicial que, por su carácter resulta més rfgido y menos apropiado para resolver los 

intereses contrapuestos. 

CONSIDERACIONES FINALES 

En los medios de comunicación podemos apreciar desde el més fuerte control en el 

cual varios periodistas han ofrendado su vida hasta la més irracional oposición a 

cualquier intento de reglamentación juridica. Entre ambas posturas los més 

perjudicados son los periodistas y los ciudadanos ya que están por un lado sin reglas 

claras que les penniten ejercer su papel como mejor les convenga y por el otro a 

merced de los abusos. Ello no va a cambiar, mientras el Estado vea en los periodistas a 

enemigos y estos vean a su vez en cualquier intento legislativo una mordaza a la 

profesión . 

.. Femando Gdnwz de......._......_.~~ o.111 M. ~.,--.,--. ~---· ,,,..,._en Mdxlco. -.d:o UNAM. 1fl97. 

92 



En este contexto es necesario revisar la legislación en la materia para poder destrabar 

los obstáculos existentes en las relaciones que se dan entre el Estado, la sociedad y los 

medios de comunicación. 

Por otra parte, en la transición a la democracia en México no pueden descuidarse los 

aspectos del diseño institucional. Es necesaria la creación de un Consejo Nacional de 

Medios de Comunicación ajeno a los intereses del poder Ejecutivo, porque como se ha 

mencionado en capitules anteriores, en diversas ocasiones a través de las Secretarlas 

encargadas se ha presionado, manipulado o coartado de diversas maneras a los 

medios, principalmente mediante el control en el otorgamiento de concesiones y de 

autorizaciones, asi como con y el ejercicio de las pollticas sobre la materia. 

Podemos pensar en esta figura como una estructura institucional imparcial que sea el 

puente entre los ciudadanos, los medios y el Estado. 

Con la creación del Consejo Nacional de Medios de Comunicación los medios públicos 

y privados no estarian sujetos a los intereses del momento, sean del gobierno, de los 

partidos o de corte empresarial. Su actuación se guiarla l11iis por criterios profesionales 

que por criterios coyunturales. A su vez, habrla mayores y mejores garantlas para 

salvaguardar derechos fundamentales como el relativo a la información. 

Un organismo como el que propongo impedirla que las ~ privadas fueran 

temerosas de perder su concesión o su autorización por razones injustificadas y no 

previstas en la ley. Lo anterior redundaria en una mayor veracidad porque los 

informadores actuarian con mayor libertad, sin miedo a la represión. Por su parte los 

medios estarian sujetos a un control més democrético. 
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Anexo 

REGLAMENTO DEL 
CONSEJO NACIONAL DE 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 



REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO NACIONAL DE MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. 

CONSIDERANDO: 

Que es de alto interés para la nación, el organizar, proteger y reglamentar el trabajo de 

los medios de comunicación en búsqueda de su superación. 

Que debe protegerse a los trabajadores, duenos y usuarios de los medios de 

comunicación con el fin de estimular su superación intelectual y material; 

Que los mexicanos tienen derecho a expresar su pensamiento sin otras restricciones 

que las que impone la Ley, la moral y la seguridad nacional; 

Que es importante que cada medio de comunicación cree su propio código de ética 

profesional con el fin de obligar a periodistas, concesionarios y duenos de los medios al 

ejercicio honesto de la profesión y a su vez i~ne normas a cufl1>1ir en la interacción 

con todos los agentes del proceso informativo. 

CAPITULO! 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. Créase el Consejo Nacional de Medios de Comunicación como un 

organismo de servicio público autónomo, descentralizado y dotado de personalidad 

jurídica propia. 

El Consejo Nacional de Medios de Comunicación tendrá con..,etencia en todo el 

territorio nacional y promoverá la instalación de Consejos estatales. 

Corresponderá a este Consejo velar por el correcto funcionamiento de los medios de 

comunicación y, para tal fin, tendrá su supervigilancia y fiscalización, en cuanto al 

contenido que a través de ellos se efectúen, en confonnidad con las nonnas de esta ley. 
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Se entenderé por correcto funcionamiento de esos servicios el permanente respeto, a 

través de su programación y edición, a los valores morales y culturales propios de la 

nación, a la dignidad de las personas; a la protección de la familia, al pluralismo; a la 

democracia, a la paz; a la protección del medio ambiente, y a la formación espiritual e 

intelectual de la ninez y la juventud dentro de dicho marco valoratorio. 

CAPITULO 11 

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 

Arllculo 2. El Consejo Nacional de Medios de Comunicación estaré integrado por 1 O 

miembros, designados de la siguiente forma: 

a) Dos Consejeros designados por el Presidente de la República, cuya idoneidad 

garantice el debido pluralismo en el funcionamiento del Consejo. 

b) Dos Consejeros representantes de los fines e intereses de los concesionarios y de 

los duenos de los medios de comunicación impresos. 

c) Dos Consejeros electos democráticamente al interior del gremio periodlstico, mismos 

que los representaran. 

d) Dos Consejeros votados en elecciones abiertas a nivel nacional, los cuales 

representaran los intereses de la sociedad receptora de los medios de comunicación. 

e) Dos Consejeros designados abiertamente por académicos, mismos que serán 

representantes de los investigadores del pafs en la materia. 

Todos los Consejeros antes designados conformaran una tema que será aprobada por 

las dos terceras partes del Congreso. De no ser aprobada de esta forma se tendrá por 

rechazada. 
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Antes de procederse a la votación, podré impugnarse fundadamente una o varias 

designaciones, siempre que el fundamento se refiera a calidades per"SOOales del o de 

los impugnados y no se trate de motivos exclusivamente politices. La o las 

impugnaciones se votarán previamente y, de aceptarse alguna, se suspenderá la 

votación sobre la proposición en su conjunto hasta que ésta esté completa, sin 

impugnaciones individuales de carácter personal. 

Una vez completa la tema y de no existir impugnaciones individuales de carácter 

personal, se procederé a votarla en su conjunto. En caso de rechazarse en su totalidad, 

se someterá una nueva proposición, dentro de los 30 dlas hábiles siguientes a la fecha 

en que se hubiere comunicado el rechazo respectivo. Esta nueva proposición se 

sujetará a las normas antes establecidas. 

Los Consejeros permanecerán en su cargo 4 anos y poctrén ser designados por nuevos 

periodos. 

Los Consejeros deberán ser ciudadanos mexicanos y tener más de 30 anos en el 

momento de la designación. 

Los Consejeros deberán ser personas de relevantes méritos personales y 

profesionales. 

Los miembros del Consejo tendrán la calidad de empleados públicos. 

Las vacantes que se produzcan serán llenadas de ~o con et procedimiento antas 

mencionado. La proposición deberá efectuarse dentro de los 30 dlas siguientes de 

producida la vacante. El reemplazante durará en funciones por el tiempo que reste para 

completar el periodo del Consejero reemplazado. 

Artículo 3. El Consejo Nacional de Medios de Comunicación tendrá un Secretario 

General que será elegido o removido, en su caso, con el voto conforme de siete 

Consejeros en ejercicio. Este funcionario tendra las facultades y atribuciones que el 

Consejo le asigne. 
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Articulo 4. El Consejo Nacional de Medios de Comunicación tendrá un Vicepresidente 

que será elegido o removido, en su caso, con el voto conforme de ocho Consejeros en 

ejercicio. El Vicepresidente remplazara al Presidente en caso de ausencia o 

impedimento de éste. 

Artículo 5. Los Consejeros tendrán funciones de tiempo completo e incompatibles con 

todo cargo de elección popular y con el ejercicio de la actividad profesional o laboral 

diferente de la de miembros de dicho Consejo. 

Artículo 6. El Consejo sesionará con la mayorla de sus miembros en ejercicio y 

adoptará sus acuerdos por la mayorla de sus miembros presentes. 

Ello no obstante se requerirá la concurrencia de quórum especiales para adoptar 

acuerdos sobre las siguientes materias. 

1. Voto conforme de ocho de sus miembros en ejercicio para: designar y remover al 

Secretario General del Consejo; designar y remover al Vicepresidente del mismo; 

declarar la caducidad de una concesión o decretar una suspensión de transmisiones. 

2. Voto conforme de la mayorla absoluta de los miembros en ejercicio para: adquirir, 

gravar y enajenar bienes ralees; modificar u otorgar una concesión; sancionar y 

acoger una recusación en el caso del articulo 8. 

El Consejo sesionará en forma ordinaria o extraordinaria. Son sesiones ordinarias 

aquellas que detennine el propio Consejo para dlas y horas detenninadas, en las cuales 

se tratarán todas las materias que el Presidente incluya, mismas que debe11!1n ser 

comunicadas a los Consejeros con no menos de 24 horas de participación a la fecha de 

la sesión. El Consejo no podrá establecer más de dos sesiones ordinarias por mes. 

Son sesiones extraordinarias aquéllas en que el Consejo es convocado especialmente 

por el Presidente del mismo para conocer exclusivamente de aquellas materias que 

motivan la convocatoria. Esta podrá ser a iniciativa del Presidente o a requerimiento 

escrito de cuatro Consejeros, a lo menos. La citación a sesión extraordinaria deberá 

hacerse con una anticipación no inferior a 48 horas y deberá contener expresamente las 
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materias a tratarse en ella. 

Artículo 7. Son inhábiles para desempenar el cargo de Consejeros: Las personas que 

desempel'len cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario General y Tesorero en 

las directivas centrales de los partidos políticos o en directivas nacionales de 

organizaciones gremiales o sindicales. 

Artículo 8. Sólo podrá inhabilitarse a los Consejeros para que intervengan en una 

investigación determinada en razón de tener interés personal o por causa de amistad 

intima o enemistad con aquél o aquellos quienes afecte dicha materia. 

La recusación deberá deducirse ante el Consejo hasta el momento mismo en que éste 

entre a resolver sobre la materia respecto de la cual se alega la Inhabilidad. La 

recusación deberá ir acompal'lada de las pruebas que justifique la causal invocada y, 

tratándose de prueba testimonial, ésta se adjuntará mediante declaraciones juradas 

presentadas ante Notario Público. 

Deducida la recusación, el Secretario General del Consejo notificará de ésta al 

Consejero afectado, el cual deberá informar por escrito al Consejo, dentro de las 48 

horas siguientes. Contestada ésta o transcurrido dicho plazo, el Presidente del Consejo 

o quien haga sus veces, con o sin el infonne del Consejero afectado, citará de 

inmediato a una sesión extraordinaria del Consejo para resolver la recusación. El fallo 

del Consejo no será susceptible de recurso alguno. Mientras no se resuelva la 

recusación, el Consejero se abstendrá de resolver sobre la materia en que ésta incide. 

El Consejero a quien afecte una causal de recusación deberá darta a conocer de 

inmediato al Consejo y abstenerse de participar en la discusión y votación en la materia. 

La infracción a esta obligación se considerará como falta grave. 

La notificación de la recusación se hará mediante carta entregada en el domicilio que el 

afectado tenga registrado ante el Consejo. 
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Articulo 9. Son causales de cesación en el cargo de Consejero, las siguientes: 

a) Expiración del plazo para el que fue nombrado, no obstante lo cual, éste se 

entenderá prorrogado hasta el nombramiento de su reemplazante. 

b) Renuncia, aceptada por 8 con5ejeros en sesión extraordinaria. 

c) Incapacidad pslquica o fisica para el desempeno del cargo. 

d) Sobreveniencia de alguna causal de inhabilidad. 

e) Falta grave al cumplimiento de sus obligaciones como Consejero. Será falta grave, 

entre otras, la inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o a seis 

sesiones del Consejo, ordinarias o extraordinarias, durante un ano. 

El requerimiento de remoción de algún Consejero deberá hacef'Se por escrito, 

acompañándose de todos los elementos de prueba que acrediten la existencia de la 

causal. Se darán 10 dlas hábiles para que el afectado exponga lo que estime 

conveniente en su defensa. Vencido este plazo, con o sin respuesta del afectado, se 

decretará el fallo, el cual se regirá por las reglas aplicables en el caso. Tratándose de la 

causal del inciso c)la Suprema Corte de Justicia, como medida para mejor resolver, 

podrá decretar el informe pericial. 

CAPITULO 111 

FACULTADES Y COMPETENCIA 

Artículo 10. El Consejo Nacional de Medios de Comunicación tendrá las slg"""1tes 

funciones y atribuciones: 

a) Garantizar la independencia y la libertad informativa en beneficio de una sociedad 

más libre y democrática. 

b) Defender, de acuerdo al articulo 6º los derechos de infamación y expresión 

garantizados a todos los ciudadanos. 
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e) Recibir, investigar y resolver las quejas respecto de presuntas violaciones de las 

libertades de expresión, información y prensa. 

d) Intervenir como mediador de los conflictos suscitados por- presuntas violaciones a la 

legislación vigente en la materia. 

e) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de derecho a la 

información y a la libertad de expresión 

f) Hacer hincapié en la defensa del secreto profesional y en aplicación de la cláusula 

de conciencia. 

g) Velar porque los servicios de radiodifusión, televisión e impresión se ajusten 

estrictamente al "correcto funcionamiento", que se establece en el articulo 1° de esta 

ley. 

h) Inspeccionar, la adecuada prestación del servicio público de los medios de 

comunicación. Para estos efectos, podrá iniciar Investigaciones y ordenar visitas a 

instalaciones asl como imponer las sanciones a que haya lugar. 

i} Investigar y sancionar a los operadores de los medios de comunicación por violación 

del régimen de protección de la competencia, el pluralismo informativo y del régimen 

para evitar las prácticas monopollsticas previstas en la Constitución, o por- incurrir en 

prácticas, actividades o arreglos que sean contrarios a la libre y leal competencia y a 

la igualdad de oportunidades entre aquellos, o que tiendan a la concentración de la 

propiedad o del poder informativo en los servicios de televisión, radiodifusión y 

prensa, o a la formación indebida de una posición dominante en el mercado, o que 

constituyan una especie de práctica monopolistica en el uso del espectro 

electromagnético y en la prestación del servicio. 

j) Promover, financiar o subsidiar la producción, transmisión o difusión de programas 

de alto nivel cultural, asi calificados por el Consejo Nacional de Medios de 

Comunicación. 
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Los recursos para el financiamiento deberán ser asignados por el Consejo, previo 

concurso público en el que podrán participar productores y escritores independientes. 

En el caso de asignaciones a productores y escritores independientes deberán acreditar 

dentro de los 60 días siguientes a la resolución que la transmisión e impresión del 

respectivo programa o libro están garantizados corno aportaciones importantes. 

Vencido dicho plazo sin que se acredite esta circunstancia, la asignación beneficiará al 

productor o escritor que haya obtenido el segundo lugar en el concurso público 

respectivo. Para estos efectos, el Consejo, al resolver el concurso, deberá dejar 

establecido el orden de preferencia. 

k) Fomentar y realizar estudios sobre los efectos de los medios de comunicación, para 

ello integrará un fondo público. 

1) Recabar de los concesionarios de servicios de televisión y operadores de medios 

impresos, la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones, estando 

obligado el requerido a remitirla, sin perjuicio de las limitaciones legales y 

reglamentarias que fijan al respecto. 

m) Conciliar las diferencias que se susciten entre los propios medios de comunicación. 

n) Otorgar, renovar o modificar las concesiones de servicios de radiodifusión y 

televisión de libre recepción y declarar el ténnino de estas concesiones, de 

conformidad con las disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión. 

o) El Consejo Nacional de Medios de Comunicación se coordinará con dependencias e 

entidades gubernamentales para mantener actualizados las bases de datos 

relacionadas con los medios de comunicación. 

p) Administrar su patrimonio. 

q) Dictar normas e instrucciones para la celebración de los actos y contratos 

destinados a cumplir los fines del Consejo Nacional de Medios de Comunicación. 
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r) Aplicar, a los concesionarios y editores de impresos las sanciones correspondientes 

de acuerdo con lo establecido en los artfculos 6 y 7 de la Constitución y lo 

consagrado en la Ley Federal de Radio y Televisión, asl como lo establecido en la 

Ley de Imprenta respectivamente. 

s) Informar al Presidente de la República, al Senado y a la Cémara de Diputados sobre 

las materias de su competencia periódicamente. 

Las normas que dicte el Consejo Nacional de Medios de Comunicación y sus 

modificaciones deberén publicarse en el Diario Oficial y regirén desde la fecha de su 

publicación. 

Los informes presentados deberén contener opiniones y proposiciones para la solución 

de la problemática. 

Artículo 11. El Consejo Nacional de Medios de Comunicación no podré intervenir en la 

programación e impresión de los servicios de televisión, radiodifusión y prensa. Sin 

embargo, podrá proponer medidas tendientes al mejoramiento de los productos finales. 

Los canales de televisión, las estaciones de radio y los medios impresos serén 

exclusiva y directamente responsables de todo lo que se trasmita y publique en ellos. 

Artículo 12. El Consejo Nacional de Medios de Comunicación podrá recibir aportes 

especiales del Estado para financiar o subsidiar la producción, transmisión, edición e 

impresión de programas e impresos en aquellas zonas fronterizas, extremas o 

apartadas del territorio nacional en que, por su lejanla o escasa población, no exista 

interés comercial que incentive a concesionarias o ~resas editoras a prestar sus 

servicios. 

Todo subsidio o financiamiento deberá siempre licitarse públicamente, estableciéndose 

en las bases los requerimientos que deberán cumplir para garantizar un buen servicio. 
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Arliculo 13. El Consejo deberá adoptar medidas y procedimientos a fin de asegurar 

que en los programas de opinión y debate polltico que se emita o publique por cualquier 

medio, se respete debidamente el principio del pluralismo. 

Articulo 14. El Presidente del Consejo Nacional de Medios de Comunicación tendrá las 

siguientes funciones y atribuciones. 

a) Presidir las sesiones del Consejo. 

b) Ordenar las citaciones a sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo. 

c) Hacer cumplir los acuerdos del Consejo en la forma senalada, como asimismo, las 

sanciones que aquél determine aplicar. 

d) Concurrir a la celebración de todos los actos y contratos de acuerdo con las 

instrucciones que imparta el Consejo. 

e) Planificar, dirigir, organizar, coordinar y supervigilar el funcionamiento administrativo 

del Consejo, pudiendo delegar, en todo o en parte, estas funciones. 

f) Representar judicial y extrajudicialmente al Consejo Nacional de Medios de 

Comunicación. 

CAPITULOIV 

DE LAS CONCESIONES 

Artículo 15. El Consejo Nacional de Medios de Comunicación podrá proponer ante la 

Cámara de Diputados una tema para la designación de concesiones y posterionnente 

someter al voto conforme de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados su 

asignación. 

El Consejo contará y proporcionará un informe detallado de solicitudes de concesión e 

iniciara una investigación para determinar la conveniencia de su asignación para su 

posterior votación. 
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Los informes que el Consejo realice seran entregados a la Cémara de Diputados con 

una anterioridad de 30 dlas a la votación de la tema. 

La resolución respectiva se publicará en el Diaño Oficial. 

Podrá reclamar de esta resolución quien tenga interés en ello, dentro del plazo de 30 

dlas contados desde la votación de la tema. La reclamación debera ser fundada; 

presentarse por escrito ante el Consejo, senalar los medios de prueba con que se 

acreditarán los hechos que la fundamentan; adjuntar a ella los documentos probatorios 

que estuvieren en poder del reclamante, y fijar domicilio. 

Si la reclamación es de oposición a la asignación, el Secretaño General del Consejo 

Nacional de Medios de Comunicación dara respuesta en un plazo de 10 dlas hábiles. 

Si la reclamación es por la denegatoña de la concesión o por haberse declarado 

desierta la licitación pública, se aplicará igual procedimiento. 

La resolución que resuelva la reclamación podrá ser apelada ante la Suprema Corte de 

Justicia, dentro de las cinco dlas hábiles siguientes a la fecha de su notificación. La 

resolución de la Suprema Corte no será susceptible de recurso alguno. 

Las notificaciones de las resoluciones que dicte el Secretaño General del Consejo se 

harán mediante carta certificada enviada al domicilio que las partes hayan fijado en sus 

respectivas presentaciones, y la resolución que resuelva la reclamación, se notificara 

por medio de receptor judicial o de Notaño Público. 

CAPITULO V 

DEL PATRIMONIO 

Artículo 16. El patrimonio del Consejo Nacional de Medios de Comunicación estanll 

formado por los siguientes bienes: 

a) Partida especial constitucional que establece el monto concreto asignado. 

b) Los aportes que le asignen las leyes o anualmente la Ley de Presupuestos. 
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c) Los aportes, las donaciones o cualquier otro tipo de ingresos que reciba de personas 

naturales o jurldicas. Estos aportes, donaciones o ingresos estarán exentos de toda 

contribución o impuesto de cualquier naturaleza. 

d) El producto de la venta y arrendamiento de sus bienes, de la prestación de servicios 

y de los frutos naturales y civiles provenientes de los mismos. 

CAPITULO VI 

FINES Y PRINCIPIOS DEL SERVICIO PRESTADO POR LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

ATticulo 17. Los fines del servicio prestado por los medios de comunicación que serán 

vigilados por el Consejo Nacional de Medios de Comunicación son: formar, educar, 

informar veraz y objetivamente y recrear de manera sana. Con el cumplimiento de los 

mismos, se busca satisfacer las finalidades sociales de los medios, promover el respeto 

de las garantlas, deberes y derechos fundamentales y demás libertades, fortalecer la 

consolidación de la democracia y la paz, y propender por la difusión de los valores 

humanos y expresiones culturales de carácter nacional, regional y local. 

Dichos fines se cumplirán con arreglo a los siguientes principios: 

a) La imparcialidad en las informaciones; 

b) La separación entre opiniones e informaciones, 

c) El respeto al pluralismo polltico, religioso, social y cultural; 

d) El respeto a la honra, el buen nombre, la intimidad de las personas y los derechos y 

libertades que reconoce la Constitución Polltica, 

e) La protección de la juventud, la infancia y la familia; 

f) El respeto a los valores de igualdad consagrados en la Constitución Polltica; 

g) La preeminencia del interés público sobre el privado, 
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h) La responsabilidad social de los medios de comunicación. 

CAPITULO VII 

PROCEDIMIENTO ANTE EL CONSEJO NACIONAL DE MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Articulo 18. Toda persona tiene derecho a presentar ante el Consejo Nacional de 

Medios de Comunicación una queja contra actos, conductas u omisiones que afecten 

sus derechos en materia de las libertades que compete esta ley. 

Articulo 19. Los procedimientos que se sigan ante el Consejo Nacional deberán 

sujetarse a los lineamientos que establece este ordenamiento. 

Artículo 20. Se presentará ante el Consejo Nacional de Medios de Comunicación el 

siguiente procedimiento en la tramitación de la queja: 

1. Se presentará ante el Consejo, en un plazo de 15 dlas hábiles a partir del hecho que 

motivo la queja, un escrito signado por la parte afectada, determinando los hechos y 

ofreciendo en ese mismo escrito las pruebas que considere convenientes y que se 

encuentren relacionadas con la queja; 

2. El presidente del Consejo detenninara la procedencia del escrito inicial, asf como las 

pruebas ofrecidas; 

3. El Consejo determinará los lineamientos por seguir en la resolución de la queja 

interpuesta; 

4. Los Consejeros mediante junta procederán a efectuar los actos procésales 

conducentes para el desahogo de la queja, debiendo notificar y remitir al medio de 

comunicación la queja presentada en su conba, para que éste manifieste lo que a su 

derecho proceda, en un ténnino de cinco dlas hábiles contados a partir de la fecha 

de la notificación. 
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5. Cumplido el plazo el presidente del Consejo senalara fecha y hora de la celebración 

de la audiencia en la que se desahogaran las pruebas ofrecidas. 

6. Producto de la audiencia y de la investigación previa realizada por el Consejo 

Nacional de Medios de Comunicación se elaborara un informe donde se dará 

solución al conflicto, el cual será dado a conocer diez dlas posteriores a la 

celebración de la audiencia, mismo que será aprobado por el voto conforme de 8 de 

los diez Consejeros. 

CAPITULO VIII 

DE LAS FALTAS 

Articulo 21. Son consideradas como tales: 

a) Atentar contra la libertad de pensamiento y expresión; 

b) Permitir que pasen inadvertidas las violaciones de los derechos humanos; 

c) Violar el derecho a la intimidad de las personas; 

d) Aceptar cualquier clase de recompensa que comprometa informaciones u opiniones 

sin ser declaradas abiertamente sus tendencias. 

e) Utilizar, intencional y voluntariamente, documentos falsos; 

f) Difundir intencionalmente noticias falsas; 

g) Proporcionar información falsa, sin la seguridad previa de su veracidad o 

autenticidad, sea malintencionadamente o por negligencia. 

h) Desnaturalizar la profesión periodlstica con representaciones y/o textos que atenten 

contra la moral pública, la dignidad de las personas e instituciones, los intereses 

nacionales y los slmbolos de la patria. 
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CAPITULO IX 

DE LAS RESOLUCIONES 

Artículo 22. Las resoluciones que el Consejo Nacional de Medios de Comunicación 

puede emitir pueden contener las siguientes medidas: 

1. Rectificación o aclaración de la alusión que haya sido considerada contraria a los 

derechos de expresión, información e impresión. 

2. Cumplimiento oportuno del requerimiento de espacio o tiempo de emisión en el 

medio de comunicación que haya causado algún dano; 

3. Solicitud de revocación de la concesión, permiso o autorización otorgado al medio 

de difusión mediante el voto conforme de las dos terceras partes del Congreso, todo 

ello mediante la correspondiente información por parte del Consejo para el 

conocimiento del Congreso previo a la votación. 

Articulo 23. Todos los medios de comunicación deben contar con un responsable para 

atender las quejas que les remita el Consejo Nacional de Medios de Comunicación. 

Artículo 24. La reiterada violación a las disposiciones de la ley vigente en la materia por 

algún medio de comunicación dará lugar a que el Consejo Nacional de Medios de 

Comunicación solicite a la autoridad competente la revocación de la concesión, permiso 

o autorización correspondiente. 
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CONCLUSIONES 

La importancia del tema radica en el trascendente papel que han tenido los medios de 

comunicación en el desarrollo de nuestro pals. Es de tal magnitud su peso que pueden 

constituirse en un motor importante en el proceso de transición democrática. Por ello, tal 

corno se senalo en el capitulo uno es necesario que los medios cu~lan con su función 

social y coadyuven al proceso de transición. 

En este co·ntexto, resalta la importancia de adecuar la legislación para que de forma 

cabal brinde soluciones a los problemas que surgen entre los actores del proceso 

comunicativo y redefina las acciones al interior de las relaciones entre los medios, los 

ciudadanos y el Estado. Un Consejo Nacional de Medios do Comunicación puede fungir 

como rector de los trabajos para renovar la legislación ya que no debe olvidarse que 

como se senalo en el capitulo dos muy a pesar de los distintos esfuerzos de algunos 

sectores de la sociedad ha sido imposible su modernización por falta en ocasiones de 

voluntad polltica o de un escenario que obligue a legislar en favor de todos los actores 

del proceso comunicativo. 

En cuanto a los derechos de los trabajadores de los medios de comunicación cada dla 

se vuelve más necesario que la legislación conte~le ademés de sus obligaciones sus 

derechos en un marco de libertad, tolerancia y pluralidad. Ya que el vacio legal 

propende a la corrupción y el acoso. Dentro de estas asignaturas pendientes, el 

derecho a recibir y difundir infonnación, el secreto profesional, el derecho de réplica y la 

cláusula de conciencia forman un régimen de protección al ejef'cicio periodlstico y 

deben ser considerados en el proceso de reforma democrática por el que esta 

atravesando nuestro pals. 

Los receptores de los medios de comunicación a su vez también tier--. que ser 

protegidos ante los abusos de los medios, en este campo el derecho a la privacidad o a 

la intimidad forma parte importante, de alli que se haga imprescindible que la legislación 

contemple en fonna ciara el concepto de vida privada y, por ende, las causales que 

111 



~ ,~.· 

constituirlan ataques a ese derecho; se debe también establecer un tratamiento 

diferenciado cuando se trate de figuras públicas, que cuando se trate de personas 

privadas y establecer procedimientos sumarlsimos para hacer valer el derecho a la 

privacidad frente a la autoridad judicial competente. Asl, el derecho a la vida privada 

podrla adquirir un sentido práctico para todos los ciudadanos y dejarla de ser sólo un 

derecho ejercible para quienes tienen poder económico para hacer1o valer. 

La tarea desde luego no es sencilla: por un lado existe la evidente necesidad de que 

nuestro pals aproveche los recursos tecnológicos de punta que pueden damos nuevas 

alternativas de comunicación, pero por el otro también esta el hecho de que tenemos 

una oportunidad histórica para lograr que la actividad programada de todos los sectores 

de la industria y de la sociedad relacionados con la comunicación, en coordinación con 

el Estado, trabajen dentro de un marco coherente que faculte el desarrollo de una 

infraestructura de comunicación necesaria para el pals, pero que también otorgue los 

derechos a una comunicación veraz y eficiente y no sólo para usufructo de unos 

cuantos sino en beneficio de todos los mexicanos. Ese marco jurldico debe adaptarse a 

las circunstancias, adecuarse según la aparición de las tecnologlas y según la 

propuesta de los interesados en utilizar1os pero con una conciencia clara que permita 

una polltica pública coherente en la materia, que nos permita vislumbrar un desarrollo 

futuro para México y normas internacionales ante la globalización. 

De acuerdo con lo sustentado en el tercer capitulo, es necesaria una redefiniclón de las 

relaciones e interrelaciones entre el periodismo y el sistema de la polltica, asl como 

entre los periodistas y la empresa informativa. Este replanteamiento debe partir de la 

ética periodística en general y de la autorregulación en particular, sobre la base de una 

adecuada legislación, formula que tenga como fin permitir que la sociedad satisfaga su 

demanda a estar correctamente informada, a participar en el debate público, a ejercer 

sus derechos y deberes comunicativos. Un Consejo Nacional de Medios de 

Comunicación con alcances consagrados constitucionalmente coadyuvarla a 

transparentar las relaciones al interior del proceso comunicativo ya que seria la 

instancia idónea para recibir y dar seguimiento a todas las quejas y corrupciones al 
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interior del proceso comunicativo. 

La integración del Consejo Nacional de Medios de Comunicación como una entidad 

plural y transparente, cuya función serla la supervisión de la labor de los medios de 

comunicación coadyuvarla a la mejor y mayor integración de los medios al proceso 

democrático por el que atraviesa el pais. Ya que este apegarla a derecho a todos tos 

involucrados. situación en la que la sociedad seria la más beneficiada. 

El Consejo Nacional de Medios de Comunicación alentarla la creación de ombudsmans 

y el establecimiento de códigos de ética al interior de tos medios que asl lo consideren. 

A su vez, emitirla sanciones a los medios que violen la legislación actuar y propondrla 

una tema al interior de ta Cámara de Diputados para ta asignación de concesiones; por 

tanto ya no serla facultad exclusiva del Poder Ejecutivo Federal la concesión de tas 

mismas. Todo ello teniendo presente que las formulas de autocontrol de los medios 

pueden ser pasos importantes pero completamente insuficientes si no se alterna con 

una legislación adecuada y una cultura participativa que asegurare que se van a 

respetar el Estado de derecho y los derechos humanos. En un escenario asl, la 

transición a ta democracia serla más factible. 
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