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INl'ROOOCCION 

El universo, espacio infinito, es en todo momento -

expresi6n y manifestación, vive permanentemente transformaci~ 
nes contemplando el nacimiento y expiraci6n de cuerpos celes
tes, lugar donde existe una cohesión viva por la energía que 

constantemente está en movimiento; inexplorado por el conoci

miento humano <lC'~ido a su inmensidad, sin embargo, el afán <lel 

hombre por conocer las cosas que le rodean le han llevado a -
crear medios a través de los cuales obtiene informaciones a

cerca del mismo. Nuestro planeta y el liombre como integran-
tes de este universo taml1ién son expresión en todo momento. 

Esta natural cxpresi6n de los seres humanos fue el 
motivo para realizar este trabajo, el indagar como fue ésta -

en los inicios de la vida del hombre y su evoluci6n hasta 
nuestros días, 

El presente trabajo tiene como objeto hacer un e! 
tudio sobre la libertad de expresi6n y el derecho a la infor

maci6n, tomando como principio b6sico ql1c la libertad es un -
derecho natural, inalienable e imprescriptible. 

Se sabe que desde la aparici6n del hombre en ln -
tierra siempre vio la manera de mnnifcstar sus ideas y de co

municarlas n sus semejantes¡ en un principio lo hizo a través 
de sonidos guturales, dcs~ués por algdn dialecto, posterior-
mente creó los jeroglíficos, inventó la imprenta, hasta llc-

gar a los mcJio.s acaso \lcfinitivos que nctualmC'nt<' conocemos

quc logran h;iccr J·ccorrcr una noticia alrededor del mundo en 

cucsti6n de segundos. 
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El presente estudio se compone de cinco apartados: -

el primero trata lo referente a la libertad, su concepto, evo
luci6n, clasificaci6n, lo que dice de ella tanto la filosofía

como la r•icolog[a. Se trata también de las garantlas, lo que 
significa 6sta, su clasificaci6n, etc., todo ello en raz6n de
que la libertad es inherente a la persona humana y, adcmfis 

constituye el camino para lograr el perfeccionamiento del hom
hre; no se acepta la libertad como mera dcclaraci6n, se hace -

necesario que exista un medio que lo haga eficaz y 6ste lo for 
man las garantias establecidas en un orden jurídico que a<lcm6s 

de reconocer a la libertad la proteja y regule, 

En el segundo capítulo, se señala una relaci6n hist~ 
rica <le los documentos en <lon<le se consagran la expresi6n y 

·y la informaci6n como derechos. 

En el ·apartado tercero, se hace una reseña de la singu

lar historia Je tres pueblos que lucharon por conseguir el re
conocimiento de los derechos del hombre y que en la actualidad 
constituyen un ejemplo para todas las naciones del mundo. ln-

glaterra, con la Carta Magna de 1215, en la que se reconocen y est!!_ 
ccn una serie de derechos y libertades comprometiendo al rey Juan

Sin Tierra a respetarlos, constituyendo un verdadero triunfo -

de los hombres dada la 6poca en que se dio. Francia, con la -

!leclaración Universnl de los Derechos del llombrc y el Ciudada
no <le 1789, lleva a su m6xima exprcsi6n el reconocimiento <le -

los derechos <le! hombre. Estndos Unidos de Américn, con su !!! 
<lcpemlencia de 1776, y el cstnblccimiento de lns famosas enmien-
<lns, se mostr6 el sendero a seguir para las demás nociones, -

las cuales reco~ieron la mayoría de las ideas establecidas por 
cll os. 

En el capítulo cuarto se trat.'.ln de establecer las se

mejanzas y diferencias que pueda tener la libertad de expre--



si6n y el derecho a la informaci6n n trav6s de un estudio ca~ 
parutivo. Básicamente la intención de esta tesis es comprobar 

que el derecho a la informaci6n es complementario de la libe! 
ta<l de expresi6n. En esta secci6n est5 un apartado referente 

n Ja posici6n del Estado como obligado a dar informaci6n. 

Finalmente establecemos un apartado sobre las con- -

conclusiones a las que 11 e gamos. 

Uno de los problemas que se nos present6 en la renliza-
ci6n de este estudio fue el no contar con un documento jurídi 
coque rcglamcntarn la dcclnraci6n constitucional que contcm-
pla el derecho a la informaci6n, sin embargo, esto no fue un -

obstáculo insalvnhlc ya que recurrimos a la doctrina, a traba-

. jos que se han realizado al respecto y a las leyes relativas n 

la libertad de ex pres i6n. 



I , CDNSIDERACIONES PREVIAS 

1 , - CXlNCEPfO DE GAIWITIA INDIVIDUAL 

Para poder elaborar un concepto de garantías -
individuales, menes~er es, hacer un recordatorio de lo que se e!!. 
tiende por garantía, el objeto de ellas y los sujetos que inter
vienen en su regulación. 

Tenemos inicinlncntc que e 1 término "garantía" 

seg6n lo manifiesta el maestro Burgoa, proviene del término an-
g1osaj6n 11Waranty 11 o "Warantic", que significa ln acci6n de ase

gurar, proteger, defender o salvap,uardar. 1 También se <lice que 
el nenciona<lo término se originó cp el derecho privado. 

Isidro Montiel y Duarte sostiene en su obra 
"Estudios sobre Garantías Individuales'~ que, todo medio estable

cido en ln Constitución ~ue proteja y asegure el goce de un der~ 

cho se llnma garantía, e incluso cuando no se refiera a las lln

mndas individuales, como son las garantías sociales y políticas. 

Para Juvcntino V. Castro, las r,arantías "son -

derechos, son vivencias de los pueblos, quienes las arrancan al 
soberano para lograr el pleno reconocimiento de libertades y 

atributos, que se supone corrcspon<lcn a la persona humana por el 

simple hecho de serlo} 

RtmmA ORTIQJELA, Ir,nacio, Las r.1rnntíns Individtmles, llecinonovcna cdi--
ci6n, falitorial Porr6a, !léxico, l9R5, pp.166 y ss. 
V. CASTRO, Juvcntino, Lecciones de Gartmtfa.s y Amparo, Tercera edición, -
falitorial Porrtía, México, 1985, ¡1. 3. 



Fix Zanudio por su parte, nos habla de instr~ 
mentas procesales para hacer efectivos los mandatos constitucio 
nalcs, llamando precisamente r.arantías a los medios oue favore
cen su protección. Sosteniendo que "la justicia constitucional 
de un país está formada por el conjunto de garantías que el 
Constituyente ha establecido para integrar el orden jurídico i~ 
fringido por los 6rganos del Estado''. 3 

Noriega Cantó hace una sinonimia de las gara~ 
tías individuales con los derechos del hombre al seftalar que, -
"son derechos naturales, inherentes a la persona humana, en Vi_!. 

tud de su 9ropia naturaleza y de la naturalcoa de las cosas, 
que el Estado debe reconocer, respetar y proteger, mediante la 
creación de un orden jurídico y social, que permita el libre 
desenvolvimiento de las personas, de acuerdo con su propia y n! 
tural vocaci6n, individual y socin!t•. 4 

De la Hadrid, sostiene, que no es lo mismo 
ºderechos del hombre" y ºgarantías individuales", las prímcras
nos dice, "constituyen la esfera de libertad que todo hombre de 
be poscer". 5 Adcm5s de que éstas deben estar contenidas en un~ 
texto Constitucional; por lo que toca a las garantías indívidu! 
lcs 1 scfiala, ''son los mccanisnos t6cnico-juridicos, consignados 
en la Constítuci6n, para proteger dichos derechos". 6 

Scmej antes ideas concí be Ramón Rodríguez, al 
hablar de derechos del hombre, ya que establece que "son facul-

3 FIX ZA»JD!O, l!éctor, "Lns Garantías Constitucionales en el Derecho Mcxl 
cano", A.'füARIO JURIDICO, Primera falicifo !II-IV/1976-1977, Instituto de 
Jnvcstigac10ncs Jurid1cns UNA/.!, ~13xico 1977, p. 69. 

4 NOiHEGA CA!ITU, Alfonso, "Naturaleza jurídico filos6fíca de las Cktrantfu.s 
Individuales", FO!lO, No. especial, !léxico 1970, p. 15. 
11\DRID llUlU'ArXl,~1cl Je la, Elenentos tic Derecho Constitucíorml,Prime 
rn Edicí6n, Instituto de Capacitación P0Ut1ca, Mexico 1982, p. 303 -

6 IBIDB·t. 
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tades que el honbre recibe directamente de la naturaleza", y -

por lo que toca a las garantías individuales o constituciona-
les, señala que "son las condiciones bajo las cuales los fun-
cionarios pdblicos deben ejercer las facultades que el hombre 
les concede para limitar el ejercicio de sus mismos derechos -
en los casos en que 61 dctermina". 7 

Una vez entendidas estas ideas podemos decir 
que el objeto de las ~arantlas individuales, es precisamente,
el de garantizar y proteger los derechos fundamentales del go

bernado, es aqul, donde se justifica la terminología de que -
las garantías individuales ( propiamente llanadas constituci! 
les), son medios t6cnico-jurídicos, porque van asegurar y n -
proteger la esfera de libertades del individuo. Como dice el 
maestro Burgoa "siendo las prerrogativas fundamentales del ho!!'. 

brc inherentes a su personalidad, lo que constituye el objcto
tutclado por las garnnt[as individuales".ª es por tanto ul -
objeto de dichas garantías el de· proteger al individuo y se le 

asegure, aOn cuando sen en un mínimo de actividad, para que -
asl el hombre pueda desarrollar su personalidad. 

También se puede decir, que el objeto que se 

tutela por las garantías constitucionales, son los derechos -
que se derivan de la relación jurídica de supra a subordinación, 
exigiendo del Estado y sus autoridades el respeto y seguridad

de los mismos. 

Por lo que toca a los sujetos que intervie-

nen en relación a las garantías individuales, éstas están --

7 RODRWJEZ, ll..m6n, !lr.recho Constitucional, lw.J.f, México, 1978; p. 412 
8 BUH01\ ORil!tlf:f.A, op. cit., p. 179 
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conformados ~ar dos. Es decir, al hablar de garantías indivi
duales, implica, una relación jurídica de supra a subordinaci6n, 
esto es, existen derechos fundamentales del hombre, Jos cuales 
son reconocidos y plasmados en un orden juridico fundamental,
entonces, 6stos derechos pertenecen a los subordinados, gober
nados o tambi6n llamados sujetos activos, los que en un momen
to <lado pueden ser lesionados por acciones que violen o desco
nozcan Jos referidos derechos, de tal manera que los que pue-
den obstaculizar el goce de 6stos son las autoridades del Est~ 
do que constituyen la parte del otro extremo de la relación, -
supra o lo que es lo mismo sujetos pasivos. 

Una sociedad organizada se traduce en un Esta 

do de Derecho, en donde los individuos que la conforman, deci
den que deben estar representados por una autoridad la cual e.!!_ 
tar5 limitada en su actuar. Al tratar de la relaci6n jurídica 
de supra a subordinaci6n, menester es, scfialar que, las rcla-

ciones que se dan en un Estado son de tres tipos a saber: Las 
relaciones de coordinaci6n, ciuc responden a los vinculas que -

se dan entre personas que se encuentran en un mismo plano de -

igualdad, pt1Jicn<lo en un momento dado establecerse entre suje

tos físicos o morales, cuyas relaciones son reguladas ya sea -

por el derecho privarlo o social segdn la situación particula~ 9 

las relaciones de supraordinación se dan entre diferentes 6rg~ 
nos de poder o gobierno, ct1yo nctuar cstar5 regulado tanto por 

el Jercclio Constitucional como por leyes administrativas: las 

relaciones de st1pra a st1borJinaci6n, se <l¡lJl entre s11jctos qtte 
se encuentran colocados en distinto plano. El Estado y sus au
toridades por un lado (supra), y por el otro el gobernarlo (su
bordi nac Ión) .1 O 

El Estado es una entidad jurfdico-polftica, -

9 BUROJA OJUlílJEl.A, op. cit. pp. 166 y ss. 
1 O IBIDDI 
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es una ficción o centro de imputaci6n normativa, por tanto una 

persona moral, y ésta a través de sus representantes llamadas -

autoridades llevan a cabo frente a los r,obernados actividades o 

actos. Actos con las características de ser unilaterales, impe

rativos y coercitivos. El acto unilateral, serd aqu&l acto de -
autoridad, en el que su existencia no requiere la voluntad del 

gobernado; es imperativo, porque se impone aún en contra de la 
voluntad del gobernado quien debe obedecerlo, y, según sea el -

caso puede impltgnarlo juridicnmcntc; es coercitivo, en el scnt! 

do de que si no s~ acata ,uede obligarsele al gobernado a obed~ 
cerio aún mediante la fuerza pública. 

De lo anterior resulta, que existen dos sujc-
tos de la relaci6n jurídica que se desprende de las garantías -
individuales o mejor debidamente llamadas Constitucionales, ya
que las garantías que protegen y aseguran los derechos fundameR 

tales del ser humano, no se circunscriben Onicamcnte a indivi-
duales, sino mds bien protegen to.dos los derechos consignados -

en Ja Constituci6n. Los sujetos son dos: El sujeto activo, el 
cual estfi intcnrado por personas físicas y morales, son los ti

tulares de 6stas garant!ns, son 6stos los que en un momento da

do son susceptibles de ser afectados en su esfera jurídica por 

actos de autoridad y en cuyo caso pueden promover el juicio de 
amparo. El sujeto pasivo, es el Estado a trav&s de sus 6rganos 
de poder, y de los cuales su actuar est& limitado por la Consti 
tuci6n y dcmds ordenamientos juridicos. 11 El maestro Burgoa,: 

sostiene, que la potestad que tiene el sujeto activo de recla-

mar al Estado y autoridades el respeto de las garantías del ser 
humano, no es mfis que un dcrec!10, dcrccl10 que se tradt1cc en un 

derecho pGblico subjetivo. Es un derecho subjetivo, por que i! 
plica una facultad que en este caso otorga la Constituci6n al -

sujeto activo (gobernado), para exigir y reclamar del sujeto p~ 

11 !lllll!J! 
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sivo (Estado y sus autoridades) ciertas. obligaciones; es un -· 
derecho ·subjetivo p6blico, porque se hace valer frente al sujc 
to pasivo. 12 · -

Se puede decir que las garantías individuales
son: "Los derechos públicos subjetivos regulados por la Ley - -
Fundamental, cuya relaci6n jurídica se da de supra a subordin!!_ 
ci6n obligando correlativamente al Estado y sus autoridades a
rcspetar y cumplir con las condiciones de seguridad juridica -
en favor del gobernado". 13 

1.1. NATURALEZA JURIDICA DE LAS GARA.~TIAS 

INO IV !DUAL ES, 

Para poder establecer la naturaleza juridica
dc las garantÍüs individuales, tenemos que dejar asentado, qué 
es el Estado, qué es la Soberanía y quién es el titular de la 
misma. 

El pensamiento de autores de la Teorfa l'olít.!_ 
ca, señalan que la palabra Estado deriva de ~· ~· ~ 
tus, que significa situación de permanencia, orden permancntc
oqueno cambi,,, 14 La primera vez que surge la palabra Estado 
es con Uicollis Maquiavclo en su obra el Príncipe, entendiendo .. 

su estructura como una descripción humana. 15 

El origen del Estado Moderno es el Estado Es
tamental de la Edad Media formado a trov6s del Estado Absoluto 
del Renacimiento y la llustrncl6n. El Estado Moderno tiene una 

12 rnrnrn 
13 IBIDI:1-! 
14 ACTJSTA RQl-ffiRO, ~üguel, Teoría General del Derecho Administrativo, 

Quinta falición, falitorial Poniía, !lc:uco, 1983, p. 36. 
15 MMQlITTl' GllERRERO, Porfirio, Estructura Constitucional del Estado Mexi 

c:.mo, Primera Edición, Instituto de fnYcstigaciones Jurídicas, UNAM,
MlXico, 1975, p 13. 
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singularidad, es decir, que surge de una naci6n, de un pueblo -
de características comunes, 6tnicas, culturales, hist6rlcas y -

jurídicas; el surgir de una naci6n le da el sentido de democra
cia. El Estado Moderno consisti6 esencialmente en formar y man
tener hacia el interior de la naci6n, su mrtxima cohcsi6n y en -

defender su Independencia y autonomía hacia el exterior. La -
existencia tlc ese poder que pretendía centralizarlo es un prin
cipio de soberanía, una de las características fundamentales -
del Estado Moderno. La Edad Media se caracteriz6 por Jos vínc.!!_ 
los de la Iglesia o el Imperio, las tradiciones del feudalismo, 
lns corporncioncs, los estamentos y los municipios. Por el con
trario en el Estado Moderno se enaltece el sentido individuali_:¡_ 
ta de la persona humana, as[ las obligaciones que en un momento 
dado surgieron, mediaba en ellas un acto de voluntad indivi- -
dua 1. 16 

Los Estado ~lodernos, se piensa, nacieron a la 
par que las Constituciones políticas, que establecían Jos pode
res pOblicos de una nación, así como los derechos fundamentales 
del h~mbre que se circunscrihieron en una esfera de libertades
cuya penetraci6n del poder sería infranqueable, 

Giorgio del Vecchio, manifiesta que: "Se pue
de definir al Estado como la unidad de un sistema jurídico que 
tiene en sr mismo el propio ccntro·aut6nomo, y que est5 en con
secuencia, previsto de una suprena cualidad de persona en sent! 
do jurídico". 17 

Para Kclscn, el Estado "no se identifica con

ninguna de las acciones que constituyen el objeto de la sociol~ 

16 rnrnDt 
17 !BIDDI 
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gía, ni con la sima de las mismas. No es el Estado una acci6n
o una suma de acciones, ni tampoco un ser humano o un conjun-
to de seres humanos, El Estado es un orden de la conducta que 
llamamos orden jurídico, el camino hacia el cual se orientan -
ciertas acciones del hombre o la idea a la cual los individuos 
ciñen su comportamiento 11

, 
18 

Para Heller, "El Estado no es otra cosa que 
una unidad de acci6n jurídicamente organizada". 19 

Tratadistas clásicos como Duguit, scñalnba,
"El Estado es un poder, como resultado de la diferencia entre
gobernantes y gobierno". 2º 

Hobbes señalaba, que el Estado es un mons--
truo de poder inquisitivo y un fenómeno político de poder pú-
blico que se explica por el grupo social mismo. 21 

La concepción de Locke sobre el Estado, ver
sa en que es un Estado de naturaleza, de libertad y de igual-
dad, que es regido por la raz6n y por reglas de convivencia. 22 

No podemos negar que estos conceptos no sean 
acertados, por el contrario son muy interesantes y en parte -
son verdaderos, son aceptados de manera parcial, ya que todas
y cada 11nn de cll::is aceptan como concepto del JTJismo una parte
del todo que es el Estado. Para tener una idea más completa,-

18 CARillEI. IU:l'l:S, Rnúl, Curso de Ciencia Política, Primera Edición, Edi
torial Porrúa, )léxico 1978, p. 1o4. 

19 ZIPPE!.IllS, Reinhold, Teoría General del Estado, traducida por l!éctor
Fix Fierro, Primera fal1c1Ún, ONJ\1'1, México 1~85, p. 53. 

20 BlJRmA OJurnn:r.A, Ignacio, llcrccho Constitucional Hcxicano, Cuarta Ecli 
ci6n, Editorial Porrúa, )léxico 1982, p. 95. 

21 ACOSTA Rrnum, op. cit. pp. 36 y ss. 
22 IBIDBI 
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de lo que es el Estado, basta mencionar a un. gran tratadista,· 
a Jorge Jellinek, el cual sostenla que: "El Estado es la uni·· 
dad de asociación dotada originalmente de poder de dominación· 
y formada por hombres asentados en un territorio". 23 Je! 1 inek 
tuvo una visión muy iluminada, ya que en su concepto establece 
todos los elementos necesarios para dar una definición comple· 
ta de lo que es el Estado. Haciendo un desglose de ésta defi
nici6n encontramos lo siguiente: Jmplfcitamente hallamos en · 
la primera parte a la soberan[a, a un orden jur[dico y a un gg 
bierno; es decir, ,cuando trata Jellinek que el Estado es la 
unidad de asociaci6n dotada oricinalmente de poder de domi·· • 
nación ... ", se entiende que el hombre en un momento dado y de 
voluntad propia decide 11nirsc a otros hombres para satisfaccr
ricccsidadcs, ya fuera para !Jrotcgcrsc, para nlimentnrse, etc., 

sin embargo ya constituido fiste grupo necesitaban que alguien· 
los dirigiese y eligen a un representante, entonces en un pri

mer rnoncnto el grupo se autolimita, pero a la vez tiene una -

autodctcrminaci6n, y de 6sta rnan~ra cuenta con una sobcrania,
se establecen reglas de comportamiento que se traducen en obl! 
gaterías en beneficio de los integrantes del grupo, a6n cuando 
pudiesen limitar ciertas conductas de los miembros ello es con 
el fin de que exista armenia. La persona que han designado 
como dirigente, es el depositario del poder y los actos que TE_ 

alice deberan de ser conforme a los lineamientos que se conve~ 
gan. De tal suerte que, encontramos ya la soberanía, el gobier 
no y un orden jur[dico; en una segunda parte del concepto, · 
claramente se t.listlnguen otro5 Jos elementos Uel Esta<lo, t..:.uau

do diCc: u ••. formado por hombres asentados en un territorio",-

6stos elementos son la poblaci6n y el territorio. 

Para el naestro Acosta Romero, una definición 
de Estado sería el sicuientc: 11 Es la organizaci6n política sob~ 

23 rnrnrn 
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rana de una sociedad humana establecida en un territorio deter
minado, bajo un r6gimen jurldico con independencia y autodeter
minaci6n1 con 6rganos de gobierno y de administraci6n que persl 
guen determinados fines mediante actividades concretas". 24 

Sin duda, fue en la Edad Media, lpoca en que 
la soberanla empez6 a finirse y muestra de ello fueron las 
luchas entre la Iglesia y el Imperio; entre los reyes, el Impe
rio y la Iglesia; entre los reyes y los sefiores feudales. Es -
con 6stos conflictos como surge el Estado Moderno y la idea de 
la soberanía, tanto en su forma externa como interna, es decir, 
se trata de externa la independencia delante de los poderes hu
manos diferentes del pueblo o de su rey; se trata de interna,-
como unidad del poder pdblico que se ejerce sobre los hombres -
del reino. 25 

Bodino, es el tratadista que incurciona el -
t!rmino soberanía como elemento esencial en la historia de In -

pÓlítica y Ja define como : "El justo gobierno de muchas fami--
lias y de lo que es comGn con poder soberano". 26 Sefiala ademls 
que la soberanla viene a constituir desde luego, una cualidad -
del poder, ejercida ya sea por el rey, por una minarla o por el 
pueblo, por lo cual se expide e imponen libremente la ley hum-"1_ 
na. 

Jlobbes, idenlifica a la soberanla con el abs.9_ 
lutismo. 27 

Rousseau, introdujo nuevas ideas sobre demo-
cracia y soberanln del pueblo, colocando al hombre como primero 

24 Il!IDIJ.I 
25 l~\RQUCf GUERRERO, op. cit. p. 13. 
26 rnrnH-t 
27 IBIDEN 
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y fin último del orden jurfdico, En su obra el Contrato Social 
se distinguen dos ideas fundamcntal1>s, la libertad y la .igual-
dad de los hombres, que le son dados por naturaleza, sin embar
go en una sociedad civil se ven privados en las mismas al far-
mar una sociedad civil por voluntad genera1. 28 

En relaci6n a la soberanra, la doctrina sobre 
el derecho constitucional mexicano ha establecido, que, la sob~ 
ranía es la base de los principios fundamentales 

De la Cueva , sostiene que, "Ln soberanía es -

la cualidad del Estado de auto-determinarse o de autogobernar-

se". 29 El Estado debe dictar su Constituci6n y cuando lo hace
sin la intcrvcnci6n de ningún otro poder, es decir, actuando -
como poder su,remo e independiente es cuando se llama Estado -
Soberano. Señala además, que, "La historia de la sobcranla es -
una de las mas extraordinarias aventuras de la vida y del pensa 
miento del hombre y de los pueblo• por conquistar ~u libertad y 

hacerse dueño de sus destinos". 30 

Respecto al titular de la soberanía, es el 
pueblo, esto es, de acuerdo con las ideas de libertad y de 
igualdad, "s6lo el pueblo puede ser titular de la soberanía, 
por consiguiente la democracia es la única forma de organizaci6n 
política compatible con la esencia de la naturaleza humana". 31 

Duguit al hablar del titular de la soberanía -
nos dice que, "Es ln nación persona". 32 Es decir, que la nación 

persona es distinta del Estado, es anterior a 61, por Lilntu ul 

28 ROUSSEAU, Jean Jacques, El Contrato Social, traducida por fmrique Azco!!_ 
ga, Editorial Sarpe, Hadrí<l España l983, pp 39 y ss. 

29 AmsrA' ROMERO, op. cit. p. 36. 
30 IBIDl'l-1 
31 Hl\RQUEI' OJERRERO, op. cit. pp. 23 y ss. 
32 DURaJA OIUllUELA, Derecho Constitucional Mexicano, op, cit, p. 225, 
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Estado no puede existir sin la nación y ésta a su vez no puede 
subsistir sin el Estado, por lo que la nación soberana está rs_ 

presentada por mandatarios responsables. 

El titular de la soberanía es, de acuerdo a 
nuestro sistema jurídico politice el pueblo. Estnblecilndose 
asl en el articulo 39' de nuestra Constitución política, que a 
la letra dice: La soberanía nacional recide esencial y origin! 
riamente en el pueblo. Todo orden pBblico dimana del pueblo Y 
se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo -
tiempo el inaleinable derecho de alterar o modificar la forma 
de su gobierno". 33 En colación a éste precepto, los articulas 
40' y 41, señalan que conforme a la soberanía del pueblo éste
decide constituirse en una RepBblica representa ti va clc~ocr5- - -
tica, federal, compuesta de Estados libres y soberano's \midas 

en una Pederacl6n. El pueblo ejerce su soberanía por medio de 
los Poderes de la Uni6n cuando le corresponda su competencia y 

por los Estados en lo que toque a su régimen interno. 34 

En conclusión podemos decir que el Estado es 
la fdrma de orgnnizacl6n política, de autogobernarse de la S! 
ma de sujetos que tienen el car5cter de gobernados, que se en
cuentran asentados en un espacio geográfico en donde la nutorl 
dad estatal can caracter de gobernante, ejerce su poder funda
mentado en un arden jurídico, a través de los distintas funci2 
ncs legislativa. ejecutiva y judicial por medio de sus rcpre-
scntante~. Lrt soberanía e:s, l.".umo ya se dijo 1 la forma de aut~ 

gobernarse de un pueblo, quien siempre serfi el titular de la -
misma. Por consiguic11tc In n~turaleza jurídica de las garan-
tfas individuales es: Una m~nifcstaci6n soberana, Ja cual se -

traduce en ln lcgislaci6n q11c de ellas hace el Congreso de la 
Uni6n como uno de los poderes ele! Estado r representante de la 
soberanía popular. 

33 Cl))ISJ'ITIICTO)I fúLITJü\ DE LOS ESl'NX>S IDIIOOS MEXICANOS, Secretaría de
Gohcnrnción, !léxico, 1985, p. 67. 

34 IBIJl0.1. 
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Para el maestro Burgoa, las garantías indi
viduales se clasifican en: 
1.- Garantías de igualdad.- Que se refieren a que todos los

hombres que se encuentran en el territorio nacional son -
iguales ante la ley. 

2.- Garantías de libertad.- Se establece que el hombre puede 
hacer todo lo que la ley Je permite. 

3.- Garantfas de propiedad.- Es el derecho de poseer bienes i~ 
muebles de acuerdo con las modalidades que dicte la ley. 

4.- Garantfas de seguridad jurídica.- Es la base del ejercicio 
de las libertades y el actuar de las autoridades conforme

ª la Jey. 35 

V. Castro, clasifica las garantías indivi--
duales en! 
1.· Garantías de libertad.- Que se refieren a la libertad per

sonal, a la libertad de acción, a la libertad ideol6gica,
a la libertad económica y la libertad política. 

7..- Las garantías de orden jurídico.- Que comprenden una serie 
de diversas garantías como son: La de igualdad, de compe-
tencia, de justicia y de propiedad. 

3.- Las garantías de procedimientos.- Que se integran por: La 
irretroactividad de 1• ley, la exacta aplicación de la Ley 
y las garantías dentro de los procedimientos judiciales~6 

~os dice Fix Znmu<lio que, cscncii1lmcntc lns 

garantías constitucionales son cuatro. 
1, - El juicio político de responsabilidad de los funcionarios. 
2.- Controversias constitucionales.- Reguladas por el articulo 

35 mmOOA ORI!RIELA, Ignacio, Lns Ganmtías Indivi,Juales, op. cit. pp.193 yss. 
36 V, CASTRO, op. cit. p. 30 y ss. 
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105' constitucional. Que trata sobre la competencia de la 
SupreMa Corte de Justicia de la ~aci6n en conflictos que se -
susciten entre dos o m4s Estados, entre los poderes de un mis

mo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos y de los 
conflictos entre la Fcderaci6n y uno o más Estados, as[ como -
en aquellos en los que de acuerdo con la ley la Federación sea -
parto. 
3.- El juicio de amparo.- En donde tambifin se aplica el artí-
culo 105 1 constitucional. 
4.- El procedimiento investigatorio.- Regualdo por el artículo 
97' constitucional en su p1irrafo 3o, que se refiere a la facu!. 
tad de la Suprema Corte de Justicia para practicar de oficio -
la avcrigt1nci6n de hechos co11ccrnicntcs a la violaci6n.del vo
to pGblico, s6lo en los casos de que exista duda en cuanto a -
la legalidad del proceso de elecci6n de alguno de los represrin 
tantes de los Poderes de la Uni6n. 37 -

Consideramos que las garantías individuales 
consagradas en nuestra Constitt1ci6n son cinco a sabor. 
1.- Garantías de igualdad.- Se trata de la extenct6n en su -

goce a totlo individuo que se cncttcntrc dentro del territorio -

nacional que forma parte del Estado Mexicano conforme a la 
Constitución (Art. 1 '); Prohihici6n de la esclavitud (Art.2'); 
la igualdad del hombre y tu mujer ante la ley (Art. 4'); Se -
niega el reconocimiento de tftt1los <le nobleza, prerrogativas y 

honores hereditarios (Art.12 1 ), )', Ja aplicaci6n por igual de -
las nor1nilS a toJos los inJivic11os c11 for1n¡t general y abstracta 

no pucdicndo cstitblcccrsc fueros, ni tribunales especiales 
(Art. J3'). 38 Todor. somos iguales, nadie por el hecho de su na
cimiento cstfi prc<lctcrminn<lo jt1rí<licamcntc l1ablando para for--

1a11r p;1rtc Je u11 3rt1110 ¡1rivilcgi;1<lo. Todos estamos regidos por 

37 
38 

FIX ZA'KIDIO, op. cit. pp. 69 y ss. 
~Q\/Sf'lTU~!O'l 1'01.ITIC'./\ DE LOS ESTAJXJS UNlllJS MEXICMIJS, Secretaría de
Ci0bcrnac1on, op, cit. pp, 31 y ss, 
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las mismas leyes r autoridades no como lo fue en otros tiempos, 

donde había leyes para cada grupo. 

2.- Garantías de libertad.- Estas comprenden a la libertad de 

profesi6n, industria, comercio, etc. (Art. 5 1 ); la libertad de 

expresión de ideas (Art. 6'); la libertad de imprenta (Art, 7'); 

la libertad de reuni6n y asociación (Art. 9'); la libertad de -

poseer y portar armas (Art. 1 O'); la libertad de tránsito y de 

residencia (Art. 11 '); la libertad religiosa (Art. 24); la li-

bertad de circulación y correspondencia (Art. 25'), y, la líber 

tad <1.e concurrencia (Art. 28') 39 Como podemos ver las garantías-::-

dc libertad lo mismo que las de igualdad y las posteriores que 

veremos, son derechos fundamentales consagrados en nuestra Con~ 

tituci6n Política que nos rige, de la que gozamos todos los ha

bitan tes de la Rcpúbl ica Mexicana. Como es sabido, en México -

existe una extensa gamo de libertades que se respct~ln y se 
hacen valer, En muchas ocasiones la critica no es la falta de -

libertades, sino el exceso de las mismas. 

3.- Garantlas de propiedad.- Se prohibe la confiscación (Art. 

22'), y las garant1as sobre la propiedad privada (Art. 27'). 40 

r: l artículo 27' constitucional es, un precepto muy importante
quc prcv6 varias situaciones referentes a los liamicntos so-

brc la propiedad <le! Estado Mexicano. Se establece como un 

principio fundamental que "Todas las tierras y aguas comprendi 

das en el territorio nacional, corresponden originariamente a 

la naci6n, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir

cl dominio <le ellas a los particulares, constituyendo la pro-

piedad privada". 41 Declaración <le la cual se deriva el senti

do Je que el tcrrilorio os escui.:ial para el Estado, es el csp~ 

cio geográfico, es el espacio tcrrcstr.c aéreo y marítimo dcn-

tro del cual la autoridad estatal ejerce sus funciones lcgisl! 
tiva, ejccl1tiva y judicial a trnv6s <le sus respectivos 6rgnnos 

39 IIl!DDI 
40 rnrnm 
41 IBI!Jln 
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y autoridades, 42 El dominio que tiene la nación sobre el 

territorio es equivalente a un dominio eminente sobre bienes -
que lo coMponen, cono Jo es el elemento territorial donde eje~ 

ce stt poder soberano a diferencia <le la propicJad estatal don

de ejerce un dominio directo donde est5 colocada la entidad 

p6bltca soberana para usar, disfrutar y disponer de ciertos o~ 

jetos excluyendo a cualquier persona f[sica o mora1. 43 El -

territorio comprcn~c entonces, adcn5s ~e los Estados de la Fc

<.k•raci6n, las U.IJUas, los litorales, cayos> arrecifes, ríos, l!!_ 

gas, lar.unas, aguas interiores, esteros, aguas subterráneas, -

nlatnform;1 continental, nar patrimonial, lo q11c ~e ha dado en 
llar1ar la zona ccon6mica exclusiva que se cx.tien1.lc hasta 200 -

millas náuticas, etc. El citado artículo nos menciona también 
que la naci6n pt1cdc tra11smitir la propiedad a los particulares 

a diferencia de otros Estados donde impera el r6gimen comunal

(China y la U.R.S.S.), en donde no se reconoce ln propiedad -
privada; en rccimc11cs capitalistas como lo es, Estados Unidos
de Norteunericn todo es propiedad privada, Por propiedad se -
cntic11dc que, ''es la manera o modo de atribuci6n de un bien a 

una persona". 44 Las personas físicas mexicanas por nacimiento 

o naturalizoci611 y las sociedades racxica11as pueden ser propie

tarias de bienes inmuebles. A los extranjeros se les rcconocc
cstc derecho siempre y cuando rcnuncion a la protccci6n de sus 

para 

No 

di--

gobiernos, y a11tc la Secretaría de Gobcrnaci6n convengan 
consillerursc como nacionales respecto de dichos bienes. 45 

obs:1t:1nte esto, por ningGn motivo po<lr511 tener el dominio 

recto sobre ticrr:1s y :1glliLS c11 la frontera en una línea de 

cien ki16mctros ni en l:is costas en u11a franjas de cincuenta -
kil6metros. 46 , No exi•t• límite para ser propietario de bic-

42 rnmmA ORUIUE!A, op. cit. p. 159. 
43 lllJRffiA ORlllUElA, Las G:mmtías InJivíduales, op, cit. pp. 453 y ss. 
4·1 TBIDl::'-l 
4S co:,Sl'ITIJCI0:-1 Nl.ITIC\DE LOS ESTAJXlS UN!OOS ~U:XICl\;\DS, Secretada de 

Gohc:rnación, op. cit. pp. 50 y ss. 
·16 JBIDEM 
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nes inmuebles urbanos, en cambio en los agrarios si hay un 1 í -
mite, ~inguan persona puede der propietaria de tierras que ex
cedan de los limites miximos 1 es decir, se pueden tener hasta-

100 hectDreas <le riego o equivalente a otro tipo de tierras y 
es lo que constituye la pequeña pro)Jiedacl agrícola. Las tierras 
ganaderas tienen un limite mfiximo de superficie necesaria para 
alimentar hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalcnte~7 

La propiedad priva~a no es absoluta, ¡~ que se consagra el 

principio de que se puede imponer las modalidades que dicte el 

interEs pDblico. 48 . Existe tanbifin, el derecho de la colectivi
dad frente al de los particulares. Es decir, que en un momento

dado la propiedad privada puede expropiarse mediante indemni--

iaci6:1 y sin ~uc pueda oponerse recurso alguno. 49 Respecto a -

la indcm11izaci6n 1 es un principio que se critica ya que al par

ticular no se le ascgt1ra que 6sta se lleve a cabo de inmcdiato
ya que segOn la Ley de Expropiaciones, en su articulo ZOse sen~ 

la un lapso de tiempo para realizarlo <le diez años. En cambio 
la Constituci6n de 1357, establecía la figura jurídica Je la e! 
propiaci6n y al referirse a la in<lcmnizaci6n, se cstablccfa la 
9ara11tia de que previamente se liquidara al titular afcctaclo. 50 

La propiedad privada es de !sta manera limitada y s6lo la ley -
puede facultar a una autoridad, que en 5stc caso específico s6-
lo al Ejecutivo Federal para expropiar una propiedad. En relaci6n 

a la propiedad podenos concluir que fista se divide en: a) Pro-
piedad pDblica, cuando se le atribuye al Estado, es ejercido 
por sus autoridades y constituyen su patrimon~o; b) Propiedad -

privada, c¡ue se le atribl1ye a personas físicas o morales; y 

e) Propiedad social, referente a comunidades agrarias y sin<lic~ 

tos. 51 

47 
48 
49 
so 

Sl 

IBIDE/.I 
!BID!~I 
In!Df:!I 
LDnJS rARCIA, RnDl, Derecho Af(l'ario llexicano, Quinta Edici6n, Edito-
rinl PorrDa, )léxico 1985, pp.257 y ss. 
BURr.üA OR!lfilf:J.A, op. cit. pp. 453 y ss. 
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4.- Garantias sociales,- Se establece ~ue la cducaci6n que -

imparte el Estado es 1ratu[ta, aden5s de que 6sta serl social

con caracteres democráticos, nacional r científica (Art. 3'); -

se establece la propiedad privada como funci6n social, la cual 
tendrá las rnodalidnc~cs que dicte el interés p(tblico; se señala 

la facu1t;1d de la naci6n de regular el a¡lrovcchnmiento de los
clcmc11tos naturales susceptibles de apropiaci6n, su eouitativa 
distribuci611 r conscrvaci6n, cstahlccc los derechos de resti-

tuci6n y <lotaci6n tlc ejidos, }lrotcgc la propiedad agricola, la 
cxplotaci6n de los bienes Je dominio directo de la naci6n (Ar~ 

27'); la prohillici6n de no11opolios, las cxccnsjoncs de impues
tos (Art. 2S'); y, se señalan las garantías nínimas de que de

be disfrutar el trabajador ' tanto pora el que !ahora para r•r 
ticularcs como a Jos que prestan st1s servicios a alguno de los 

poderes de Jo 1Jni6n (Art. 123'). 52 La Constitución de 1857 -

fue ¡>ara su 6poca t1n verdadero ejcntfllo al munJo, en la n1cdida

dc q11c los constituyentes <le ese momento tt1vicron un g1·a11 pen

samiento Jibcr~11, teniendo como idcn princip;il nl ser humano,
)' to<las las instituciones giraron en torno al indiviJuo. Se 

les dieron grandes libertades poro lo realizaci6n de sus pro-
pios fines quedando plasnaJns en Ja Constitucl6n de 1857. Ese

pcnsnmic11to de libertad a favor del particular trajo como con

scct1cncin la he~emonía del derecho civil, mercantil, <lcrecl1os
priv:1dos rcg11latlos en c6cligos c0mo el civil Je 1~70 y el de --
1884 donde tambiGn se reculaban las relaciones de trnbajo. Sc

vivia c11 1111 i·6nimcn de libre conc111·rcncin, de igualdad y de -
expresión. Co11formc 3 este jt1c~o <le lil1crtadcs se realizaban -

contratos Je trab3jo librcmcnt~. 53 La t1istoria de M6xico de- -

muestra que cs:is libertades conccdid.'.ls y rcconocid<ls. las tor
Jlaru11 ios m5s fucrt.cs en libertinaje, en abuso de las mismas -
y en tort11r:1 <le los J6bilcs. Se celebraban contratos )' funda-

mentalmente rc~ian la rcl.'.1cio11es ¡>:ttroncs )" trabajadores, 

52 QJNSTJTIJC!ON POI.ITIC\ DE LOS EST,\I~JS UNII\1S )!EXIC/1;~os, Secretaría <le 
G::>bcrnación, op. cit. pp. 50 y ss, 

53 C\l!fJlLY::cK, G. N. Derecho del Traba_io, traducida por Juan H. Rmnírez
~hrt íne:, ~uinta ed1non l:<litonal Agui lar, ~hdrid 1972, pp. 9 y ss, 
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hacendados y campesinos, creando situaciones de clara dcsvcnt! 

ja. El propietario de la hacienda o de la fábrica se adueñaha

cada vez más de tierra )' fábricas, los campesinos qucd;1hnn ene~ 

silladas sin poder sustraerse del Jugar, por estar permanente

mente endeudados por las tiendas de raya, quedando el campesi
no desde su nacimiento y de por viJa a merced del patr6n; 54 -

Por ejemplo Valle Nacional Oaxaca, Las f5bricas en 6sta 6poca
cmpicznn a proliferar; Río Blanco y Cananea, son prolcg6mcnos
de la Rcvoluci6n ~6xicana; la sitt1aci6n Je los obreros era 
inhur.wna, se daba!) jornadas excesivas de 16 horas, condicioncs

insalubrcs, carencia total Je seguridad social, ctc. 55 Todo -

esto crea un descontento en México y culmina con el movimicn-

to revolucionario de 1910 y ya en In Constitución de 1917 se -

cstablccian garantías sociales y también para variar, esta 

Constitt1ci6n es tina de las primera en el m11ndo en cxpcJirsc, -

que consagran pnrontlas de lste tip~ Se establecen reglas rn[

nimas para no dejar bajo los efectos de Ja oferta y la demanda 

las rclncio11cs c11tre Jos particul:1res, protcgien<lo las clnscs
<l6bilcs, {!ando el acceso al trabajo y derechos mínimos como ·

~t'rcs humanos, IJ.1 ejemplo de ésta r.arantía es el artículo 123' 

constitucicr:al qut' 1igc las relaciones de trabajo y scguridad

sociill, con postalados <le jornada rn5xim:1, aguinaldo, Vilcacio-

ncs, descansos, cte. 
s.- Garantías de seguriadad jurídica.- Son varios artículos

constitucionalcs los quo consagran 6sti1S garantías. La no apli 
caci6n retroactiva de lit~ley en perjuicio de persona alguna -

la garantla de audiencia (Art. 14'); la garantía de legalidad 

en materia civi 1, administrativa y penal, se exige la exacta -

aplicación de la ley no pu<lién<losc aplicar por a1ialogL1, ni -

afin por mnyorí:1 de raz6n; c11 materia civil y n<lmi11istr:1tiva, -

la interpretación scrú conforrne a la letra, interpretación ju-

s.1 IJ~'J:n:fll TlJR.\'fll, Jolm, )léxico Bárbaro, Amic Editor, )léxico 1974, p. 6·1. 
SS DE BUEN L. Ncstor, DcrCcliiiCící"'ií'alJiijo, Primera Edición, falitorial 

Porn1a, ~léxico 1974, pp. 285 y ss. 
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rídica de la ley o a falta de ésta, se fundará en los princi-
pios generales del derecho (Art. 14'); prohibición de celebrar 
tratados para la extradición de reos políticos y esclavos; na
se autoriza la celebración de tratados c¡ue alteren los derechos 
establecidas en la Constituci6n.(Art,15 1 ); los mandnmientos de 
la autoridad que tengan repercución en la vida privada del pa~ 
ticular deben ser por escrito, fundadas y motivadas; la autor! 
dad debe ser competente; los requisistos que debe llevar una -
orden de detención; protecci6n contra actos y visitas ilegales 
de autoridades administrativas (Art. 16'); prohibición de pri
si6n por deudas de carftcter puramente civil; prohibici6n de -
ejercer justicia por propia ml1110 o ejercer violencia para re-
clamar derechos; garantía de que la administraci6n de justicia 
sen pronta y expedita, así cor.io la impartici6n que de ésta se 
hace sea gratuita (Art. 17'); las garantía5 para el detenido,
el procesado}' el sentenciado en procesas penales (Arts. 18' ,-
191, 20', 21 1 y 23'); la prohibición de penas tales como la m~ 
tilaci6n, los azotes, tormentos, cte. (Art. 22'); y las garan
tías que protegen contra las arbitrariedades de los miembros 
del ejército~6 Estas garantias de seguridad jurídica son las 
columnas sabre las ~uc descansa todo el ejercicio de nuestra -

profesi6n ya aue se establece todas las reglas de actuar de -
las autoridades y los derechos de los gobernados, esto es, que 
no puede haber acto de autoridad que no esté apoyado en la ley 
y sobre todo en la Constitución .. El 6rgano de poder o autor! 
dad (que son aquéllas que tienen la facultad de decisión o ej! 
cuci6n), en su funci6n, dictn re~olucioncs a los particulares 

en forma individual 1 impcrntiva y coercitiva, la nutoridad que

da en un plano de superioridad y por consiguiente Esas 6rdcncs 
deben deben estar previstas en una ley que regule sus actos. -
Asl, encontramos el binomio autoridad-particulares. La autor! 

56 CONSTITIJCION POLITICA DE LOS ESTAJX)S UNIOOS MEXIO\NOS Secretaría de 
fobernaci6n, op. cit. pp 37 y ss. ' 
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ridad. s6lo puede hacer aquello que expresamente ordene la ley 
bajo t6rminos, condiciones y requisitos, elementos o circuns-
tancias previas que respalden que su actuar está sujeto a los
ordenamientos jurldicos y por ello cuenten con valide: jurídi
ca y constituyan el camino a trnv6s del cual las autoridades -

lleven a cabo sus actos. Se constituye el actuar de l•• auto
ridades como acciones positivas, a tlifcrcncia de las dcmrts ga

rantias en donde su actttar es negativo, el que se tradttcc en -

un respeto o en abstenciones de vulnerar. 57 Los particula-
res, por su parte, pueden hacer tocio lo que quieran dentro del 
lmbito de libertad, menos lo expresamente prohibido por la ley 
señalándole lo que pueden y lo que no deben hacer.SS 

1.2. LA LIBERTAD 

La palabra 'Libertad' viene del latln "libertas
de liber, a um: libre". 59 Por su parte el Diccionario de la -
Lengua Espaf\ola señala que la libertad, "Es la facultad natu-
ral que tiene el hombre de obrar de una manera u otra y de no
obrar, por lo que es responsable de sus actos~º 

1. 2. 1. EVOLUCION DE LA LIBERTAD 

La libertad estfi considerada, y muy acertada-
mente dentro de los derechos humanos, y por derechos humanos -
debe entenderse el conjunto de prerrogativas imprescriptible~ 
inalienables, inherentes al individuo que le permite.n desarrollar 
su personalidad. El reconocimiento universal de los derechos
dcl hombre, cursaron un camino histórico lento y árduamcntc 
difícil. Fueron primero derechos por reflejo, esto es, fueron -

57 
58 
59 

60 

ACOSf,\ ROMERO, op. cit. pp. 381 y ss. 
IBIDBI 
MATID~ m~z, A11:1stí~, Etimologías Grücolatinas <lel Español, Decimono
vena Ed1c1on, Echtorrnl Esfrnge. México, D.F. 1981, p. 305. 
nIC~IONAA,IO DE. LA ~.ENGUA ESPA."lOJ.A, Heal Academia Espal\o Ja, fucimonovc
na Ed1c10n, í:.d1torrnl Espasn-Calpe, Madrid, 1970, p. 801. 
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mera consecuencia de los deberes impuestos al monarca, no como 
facultades dadas directamente a los hombres, posteriormente se
les dieron como facultades de privilegio conferidas a corpora-
ciones y estamentos, mas no a los individuos en su calidad de -
tales, hasta que finalmente se Jleg6 a su actual forma acaso d~ 
finitiva.como derechos del hombre. 61 

Sin duda alguna, el mencionado reconocimiento va inscp~ 
rablemente ligado al poder pol[tico, por consiguiente es hasta 
los siglos XVIII y XIX, cuando ya configurados los Estados y d~ 

positada la voluntad de los gobernados en las autoridades que a 
su vez los representaban y eran titulares de los gobiernos (ha
blamos de regímenes democráticos), es cuando propiamente se ha
bia de derechos humanos o derechos Jel hombre, esto no signifi
ca que anteriormente o desde la npnrici6n del hombre en In 
tierra no cxisticra11, lo que sucede como se <lijo en un princi-
pio, quedaban al arbitrio del monnrcn o del rey el que se les 
reconociera o no; es por ello que una vez <listi11guidos 6stos y 

plasmados en documentos fundamentales como son las Constitucio
nes, es por lo que existo la gran posibilidad de que los mencio
nados dcrccl1os se rcs~ctcn. No obstante esto, cabe scfialarsc, -

que a pesar del reconocimiento universal de los derechos del -
hombre, actualmente hay violaciones y desconocimiento de los -
mismos. Cierto es, que los dcrccJ1os humanos son creaci6n occi
dental y esto puede explicar la diferencia de actitudes hacia -
los misnios en occidente que en el oriente, sin cml1argo lo que 

sí es unn constante inst1pcrablc, es que el hombre es el mismo -

en cualquier purtc del mundo, es un ser humano con derechos in
herentes. Actualmente Ja mayoría de los paises se han adherido
ª la Organiznci6n de las Naciones Unidas y al ser miembros, los 
Estados se comprometen a respetar los referidos derechos Jos r~ 

61 JXJRN, llerbcrt, "Los llorechos ltnnanos como fuerzas Nonnativas del ~- -
sarrol!o li:onánico y Social", CURSOS HJ:\OGR.!\F!OJS, Academia Interameri 
cnn.1 de f\..•rccho Compnrado e Inte-ñt'-;(10nal,\'Of.ll1, 1953, La Habana, 7 
OJba, pp. 152 )'SS, 
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presentantes de lsos gobiernos, de acuerdo con lo estipulado -
en los artículos 3' y 4' de la Carta de las Naciones Unidas en 
donde se manifiesta que sólo podrán ser miembros de las Nacio
nes Unidas los Estados amantes de la paz y los que se comprom~ 
tan a respetar las obligaciones consignadas en la misma Carta, 
y por consiguiente a velar por que se respeten los derechos hu 

~ -
manos. Los derechos humanos no fueron concebidos a lo largo 
de la historia tal como los conocemos actualmente, por lo que 
con el fin de cono~er su evolución haremos una breve referen-
cia al respecto. 
l . - PUEBLOS ANTIGUOS 

Para las sociedades de los pueblos antiguos era desconoci
do todo concepto de derechos individuales. Desde el quinto mi
lenio antes de Cr'isto, los soberanos, sacerdotes, reyes, juc-

ces o sil tropas de los pueblos como Egipto, Caldea, Asiria, Pa
lestina o Persia, todos ellos se declaraban de origen divino y 
on fista calidad ejercían un poder absoluto sobre sus sdbditos
cuya Onica razón de ser, era la de participar en la grande
za del monarca. En el afio 590 a. C., aparecieron las Tablas -
de la Ley, con disposiciones de tipo civil, penal, religioso y 
polftico, mis no sefialaba nada sobre los límites del soberano. 
En fista situación, Ja calidad del ser humano no contaba en 
absoluto y sólo venia a interesar Ja cantidad de hombres para 
explotar su capacidad flsica para hacer mSs fuerte el poder -
del soberano. Se mostraba una omnipotencia por parte del que -
tenía y cjt'rcfn el poder sin más límites que los que éste se ~ 

impusiera, Ante la presencia de 6stc tipo <le rcgimerics, la pr~ 
tcnsi6n a cuulouicr derecho del individuo hubiera parecido seR 
cillnmcntc desprovista de todo scntido.63 Dentro de los pueblos 

62 SEAM VA:~JEZ, Modesto, Derecho lntcmacional Público, Octava Edici6n, 
falitorinl Porrúa, México, 1982, pp. 383 y ss. 

63 LIONS SHNJRET, ~bniquc, Veinte Años de Evo!uci6n de los Derechos fluma 
!lg§_, Instituto de Invcst.igacii5ñCSJ-'üíi'di c3s ~ UNAM, ~tsxico, 1974, pp. 485 
y ss. 
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antiguos orientales, la India y China merecen un singular dis

tingo. Respecto de la India se trat6 de un pueblo donde na ha
bía una unificación religiosa, esto fue probablemente por la -
que no contaban can un gobierna teocrático. El régimen políti
co era independiente de la religión, los sacerdotes no debían

inmiscuirse en la vida política, se dedicaban completamente a 
las actividades religiosas. Existla esta división par que los 

hindOes pensaban en un Estado democrático y en una sociedad l! 
beral, para los hindúes el fin Oltimo del hombre no era el ré

gimen estatal ni anular las personalidades individuales, m5s -

bien tenían la idea de que el hombre en un principio vivía en 
un estado de naturaleza y para evitar que la ley del mfts fuer

te y el desenfrenado libertinaje imperara fue necesario const! 
tui r e 1 Estado con el Onico objetivo de 1 a protección mutua. -
Debía existir una autoridad o poder social superior a las vo-

luntades individuales para que impusiera el equilibrio entre -

las conductas de las hambres. Las autoridades actuaban canfor 
me al sentido de la justicia y equidad siendo que no habla nor 
mus preestablecidas a seguir. "Debido al universalismo r al i!_l. 

dividualismo los dos grandes principios civilizadores de enton 

ces van acompañados por ideas humanitarias, que en la In<lia r.2_ 
visten preferentemente la forma de lct caridctd". 64 Respecto de 

los derechos del hombre, la sociedad hindO se organizo por 
'castas', relacionadas co11 la religión, nacimiento, hcrcncia,
o en diferenciación del lugar de domicilio; esto no impidi6 -

que se respetara la personalidad humana sobre todo en lo rela

tivo a la libertad. En China imperaba una ideología semejante 
al pensamiento hindú, particularmente en lo conccrnicJ1lc a la

igualdad entre los hor.tbrcs. ~fnntuvicron la democracia como fo!. 
ma de gobierno y el individuo tenía el derecho de oponerse a -

los actos arbitrarios del gobern•ntc. Sostuvieron que el 

64 PIJU:.'lE, Jacques, llistoria Universal, traducida del frruicés por Julio
J.6pez Oliv:in, Vol. I, Dcc1mosc¡¡tu1Cfa Edición, Editorial Ctunbrc, México, 
1976, pp, 415 )1 SS, 
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elemento más importante de un Estado es el pueblo, colocaron u 

la religión en segundo término y en el último al monarca. 65 

2. - GRECIA 

La historia de la humanidad pone de ejemplo al pueblo gri~ 
go. Es la sociedad griega, para ser más exactos Atenas, la -
que crea el libre gobierno de la ciudad, y lleg6 a ser la gran 
ciudad democrática de las instituciones libres y de la libcr-

tad individual a pesar de que se hacia una clasificaci6n de -
honbres, en libres y esclavos. Los hombres libres participa-
han en todo lo relativo a asuntos civiles y políticos, pudien

do ser ricos o pastores, los cuales tenían una injerencia di-
recta en la vida pública, y los esclavos que eran los ilotas,
artcsanos, marineros y sirvientes no dcscmpcilaban p3pcl nlguno 

en la vida de la polis. Es a los 3riegos a los que les tocó la 
suerte de enseñar al mundo entero un nuevo tipo de gobierno y

llegar a lo más alto del pensamiento, asl como de la expresión 
artística y cultural. Dio la pauta para gobernar segDn la vo
luntad de la mayoría (hombres libres). El florecimiento de su 

cultura se debi6 más a,uc nada a la tolerancia por parte de -
los gobernantes frente a la libertad natural del hombre. Algu
nos pensadores de ésta época como Sócrates, Platón y Aristóte
les rcconoc[an en alguna medida derechos del individuo. S6cr! 

tes sostenía, que el hombre había nacido en un plano de igual
dad con sus semejantes; para 61, la ra~ón es el factor omnipo
tente de la vida. Plat6n, explica el origen de la sociedad en 

su libro la 'polis', sobre la base de necesidades diferencia-
das de los hombres y la división del trabajo resultante de 

ella~6 Arist6tc!es por su ladu, comparte ln idea de Platón en 

creer en la esclavitud como institución del Derecho natural, -
esto se entiende cuando menciona lo siguiente: "Pero, ¿hay al· 

guíen destina<lo a ser esclavo por naturaleza, para el cual es 

65 IB!DSI 
66 DlALOOOS DE PLATON, Dccil'l.~octava li.lici6n, EUitorial Porrúa, México, -

1979, Jlp,435 y SS, 



conveniente y justo tal estado, o tendremos que considerar la 
esclavitud como violaci6n de la naturaleza? No hallamos difi-
cultad para responder esta, ni en la raz6n, ni en los hechos.
Porque no sólo es necesario, sino conveniente que unos gobiernen 
y otros sean gobernados; desde la hora de su nacimiento, unos 
estln destinados a la sujeci6n y otros al mando".67 Sostenía -
que el hombre alcanza la perfección solamente vivic11do en soci~ 
dad, pero ademls para ello deb[a de gozar de libertad, la que 
correlativamente impon[a limitaciones al poder estatal. Los -
griegos mostraron una gran organización de la cual se rcfleja
una armon[a pol[tica ya en el siglo V antes de Cristo, Atenas 
despu6s de haber conocido en el siglo VII, una democracia ari~ 
tocrática que So16n intcnt6 templar en el siglo VI, elaboró -
con Pcricles en el siglo V la democracia directa.68 

3. - ROMA 

En la sociedad romana pcrsistla la idea de la división de 
clases de hombres: Los libres y los esclavos. Los hombres li· 
brcs tambi6n llamados 'caput', son hombres con estado jur!dic~ 
y el estado jur[dico se haya constituido por tres elementos: -
La libertad, la ciudadon[a y la familia; de esta manera se de
signaba caput al hombre que gozaba de libertad, de lo ciudada
nla y de Ja familia~9 Los hombres libres eran de esta formo,
los ciudadanos (pater familias). El jefe de la familia tenía -
un poder ilimitado sobre los individuos que formaban parte de 
&sta. Sdlo el pater familias gozaba del ejercicio de derechos 
reconocidos por el Estado. Constitu!an parte de su propiedad, 
su mujer, hijos y esclavos, llegando al extremo de disponer de 
ellos hostn con sus propias vidas. Si un hombre no es libre,-

67 

68 
69 

HARflNEZ ~11\NCERA, SalvaJor, "El Pcns3llliento Griego", Clll'ICIAS l\11.IT! -
GAS Y SOCIALES. Aiio !, No. 1, Julio-Septiembre de 1955, UNAM, Mílxico, 
p. ~7. 
l.IONS SICNOR!:I', op. cit., pp. 480 y ss. 
C~VA."".l:S, ~lmuel, Historia ~ Naturaleza <le la Personalidad Jurídica, 
Ed1tonnl CVLTVRA, f!6x1co, 1 ~2. p. 9. 
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entonces no es sujeto ele derecho, no tiene caput, como decía -
Jttstiníano ''la cabeza servil, el esclavo, no tiene ningOn 
derecho".7º Tiempo mis tarde la conclici6n de esclavo fue "me

jorada", prohibiendo al scftor castigar con la pena de muerte y 

el que fuese maltratado podio exigir su venta?1 Los extranj! 
ros no p,ozaban ele las prerrogativas reconocidas a los hombrcs

libres romanos. La vida romana tuvo varias etapas: Se conoce
un periodo monlrnuico, en donde los derechos politices de los 

ciudadanos romano' se limitaban a escuchar las informaciones y 
las decisiones tomadas por el rey y el senado, la plebe no in
tervenía. Otra etapa fue, la de la República por el año 509,

dondc hubo un régimen autocrático monopolizado por los patri-
clos, durante 6stn lpocn, el C6digo de las XII tablas culmin6-

otrogándole la igualdad civil y los derechos poHticos a la -

plebe. El derecho natural aparece sustentado por un pilar muy 
valioso para ésa. época, que es la "equidad", y, obvio, que al 

aparecer traia aparejado el rcco~ocimiento de derechos a todos 

los hombres e inclusive a los extranjeros a los que antes se -
les <lesconocia derecho alguno. "En las provincias, en donde -

la demagogia no habla penetrado, la política imperial hizo un 
noble esfuerzo para aliviar la miseria y garantizar la seguri
dad individual. El derecho natural entonces, respondia al movi 

miento unftnime de la opini6n pública sobre los deberes del 
príncipe y la responsabilidad ante el género humano". 72 En el 
ano 212, Carncalln, otorg6 lo ciudadan[a a todos los indivi- -

duos libres del imperio. El <lominio·abscluto del pacer fami-
lias sobre los miembros de la domus fhn perdiendo fuerza, se -

les rccnnoci6 personalidad y cierta autonomía sobre todo al -

hijo cmnncipado, a ta mujer casada (sine manus) y al esclavo -
liberto. En el afio 313, el edicto de Milán del Emperador Con!!_ 
tantino, estableció por primera vez la libertad da conciencia-

70 IBIP~f 
71 PIRENU, op. cit, pp. 330 y ss. 
72 LIONS SICNORHI', op. cit. pp. 380 y ss. 
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por lo que se pudo ejercer libremente los cultos relativos al 
cristianismo y paganos. En términos generales, en Roma no se
les reconocía derechos ptíblicos subjetivos a los ciudadanos r~ 

manos. 73 

4.- EDAD MEDIA 

Segtín los tratadistas, la edad media se puede dividir en -
tres etapas: La de las invasiones, la feudal y la municipal, -
en la cual la situaci6n del individuo era muy diversa en sus -
derechos fundamentales sobre todo en lo relativo a la libertad 
Durante Ja etapa de la invasiones con los pueblos b5rbaros, se 
singulariz6 por la existencia de Ja arbitrariedad y el despo-
tismo sobre la libertad humana sin siquiera reglamentaci6n ju
rídica en las rclaci0ncs privadas. La época feudal; en esta -

etapa la sociedad estaba integrada por hombres libres, perso-
nas de con<lici6n casi servil y esclavos. Este r€gimcn social
y político a la vez se caractcriz6 desde el siglo XII por una
doble jerarquía de personas y de tierra. El sefior feudal 
absorvi6 Ja propiedad y Ja soberanía, creando un estatuto jurf 
dice caracterizado por la detentación de privi logias de derecho 
pBblico y privado. Para el siervo la tínica autoridad a seguir 
en st1s mnn<latos era el noble o el scftor feudal, ccrrfindosc el 
poderío en circunscripciones tanto menos, como scfiorcs feuda-

les hah!a, <lcsconociéndose por completo la autoridad del rey. -
ABn cuando el siervo tenía personalidad, esto es, podía poseer 
bienes muebles y ejercer tanto la patria potcstas como la mar! 
tal, depen<lla del sefior. No obstante esto, tenía incapacida-
dcs de derecho pGblico y diversas obligaciones, entre las que
sc cucnt~ la m!is gravosa era el census pcr capitc o censo arual 

pecuninrin. Al i~11:il qHc lo~ esclavos rom::inos, el siervo de-

pendía en Sll pcrso11a física al scftor y respecto al patrimonio
servi l podía apropiárselo en todo o en parte mediante la procti 
ca de la talla y de la mano muerta. Otra limitación que tenía 

73 IBIDDI 
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el siervo era que no podía testar ni casarse sin previo acuc!. 
do de su señor, ~uien adenás tenía la primera y 6ltima palabra 
en cuanto a la justicia. 74 En el tercer periodo , el munici_ 
pal, se dan las ciudades libres que se desarrollaron adquiric!!_ 
do importancia ccon6rnica, los citadinos se imponen a la autor! 
dad del seftor feudal al se le exigen salvoconductos, cartas de 
seguridad y el reconocimiento de ciertos derechos contenidos -
en una legislación especial, así se consigui6 limitar los 
actos del senor feudal y aparece un rlgimen legal en provecho
de todos los habitantes de las ciudades. Al principio de la -
Edad Media surge la doctrina del Cristianismo la cual con pos
tulados cono el amor, piedad y caridad pretendían suavisar las 
(tsperas relaciones de desigualdad, pregonaba que todo los hom
bres eran iguales ante Dios, esto motivó a los gobernantes a -
un trato humanitario hacia los gobernados y que sus conductas
se apegaran a las leyes de la justicia universal. En ésta 
Edad Media surge un pensador muy valioso para el tema que tra
tamos, que es Santo Tom(ts de Aquino, postulaba la existencia -
de un derecho natural que tenía su origen en la misma natural~ 
za humana, este derecho natural era el que deb!a de regir la -
conducta del hombre para que éste pudiera conseguir sus fines
vital es .75 Fueron los ingleses con su gran sentido práctico -
los primeros en captar la enorme importancia que tiene el hom
bre y disponer de elementos eficaces en defensa de su libertad 
y a ello responde perfectamente Ja Carta Magna de 1215, en do!!. 
de los barones ingleses obligaron al rey Juan Sin Tierra que -
firmara un instrumento jurídico de derechos y libertades en -
Inglaterra. El pueblo inglés íba conquistando el reconoci- -
miento de libertades mediante "bills" (cartas) que eran docu
mentos p6blicos obtenidos del rey, en donde se hacia constar -
los derechos fundamentales del individuo. Es menester, sena-
lar que los ingleses se regían por un conjunto de reglas con--

74 IBIIJHI 
75 BUROOA ORillUELA, op. cit. pp. 72 y ss. 
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suetudinarias, su derecho no escrito deriva de.un poder oblig~ 
torio y fuerzn legal a través de usos muy nntfguos y prolonga

dos. 76 

5. - LA LIBERTAD E)I EL SIGO XVII 

Al desaparecer el poderío del sistema feudal, surg[a como
contrapartlda Ja restaurnci6n del concepto de derecho absoluto 
del Estado, en beneficio de Ja monarquía de derecho divino. Se 
establecía como Onico límite al poder del rey la que resultaba 
de la religi6n, es decir, "el rey no pod[a ordenar válidamente 
lo que Dios prohibe". 77 

6. - LA LIBEl!TAíl E:-1 J:L SIGLO XVIII 

Durante ln época del absolutismo y las monarquías se esta
blecieron sistemas políticos )' ccon6micos muy arbitrarios, lo 
que provoc6 que ya para el siglo XVIII se opusieran a dichos -
sistemas. Conjugándose lo decadencia de la influencia religi~ 
sa y el onhclo de libertaJ, significaron lo modificaci6n del -
derecho natural. Escritores como l>olf y !lousseau llegaron a afr!:_ 
mar que el derecho nat11ral tic11c su origen en el hombre mismo, 
y que, en consecuencia deriva <le la naturaleza hum¡1na, por ser 
el individuo un hombre es titt1lar de derechos eternos, i11muta

blcs e inalienables. En América, el sentido individualista, -

en cuanto a lo protecci6n de derechos del individuo se plasma
ron en lo Uectaraci6n de Derechos de Virginia del 12 de junio
de 1776 y la independencia del .1 de julio de 1776, y si bien, 
aqt16lla resultaba mucho mfis cot·rccta, ~sta 61tima se coloc6 en 

un plano casi idllico, al disponer el derecho de todo ciudada
no a "la vida, la libertad y la búsqueda de la verdad". 78 En 
Francia, el movimiento individualista injcindo por los ingle- -

ses, c11lmina con la Dcclaraci6n <le los Derechos del Hombre y -

el Ciudadano el 26 de agosto de 1789; elev5ndose la libertad -

76 YOCELEVZ!ff ll, Ricardo A., El Sistem:1 Po!ltico Britfüüco, Primera -- -
Edición, UNA.'!, ~léxico, 19Sb, pp. 4 y ss. 

ii LIONS Sirl\'OREI', op. cit, pp. 482 )' ss. 
78 l!lI!l8'1 
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como un princ1p10 universal, con los postulados de "Libertad,
Igualdad y Fraternidad", resultados de la revolución francesa
y que fueron la fuente de inspiración de las demás constitu-
cioncs del mundo para establecer los derechos del hombre. 

1. 2. 2. - ASPECTO FILOSOFICO 

Como es sabido la filosofia en tErminos gene
rales tiene una tarea muy importante a desarrollar, tan es --

nsl que su mismo significado (amor a la sabiduría), nos lleva
ª investigar el porqu& <le las cosas, es decir, que esta disci
plina siempre va enfocada a hallar la verdad de las mismas. -
Un sentido mSs t&cnico de lo que es la filosofla, nos lo da -
Preciado llcrnándcz al decir: 11 Es la ciencia suprema que cono-

ce con la ley natural de la razón, la universalidad de las --
cosas por sus primeros principios, poi· las rn2011c~ mfis eleva-

das, y realizando asi la unificación total del conocimiento" 79 

La filosofla también se ocupa de la libertad, esto es, que se 
puede filosofar sobre la libertad encontrando sus primeras 
causas y razones mfis elevadas. Desde este punto de vista la -

libertad en sentido general se concibe como la ausencia de oh~ 
táculos. El ejemplo cllsico que se puede mostrar es la cal<la
<le u11a manzana de un manzano o la rotaci6n de los pl11nctas c11 

nuestro sistema solar y los demfts sistemas solares dentro del
universo, así habrá libertad cuando la acción se cumple confo_!: 
me a la natt1ralcza del cuerpo, cosa o st1jcto de que se trntc,

sicmprc que por decir algo, la manzana siga s11 proceso natural 
de mncl11r~1ci6n y caída y no sea cortada antes de ouc esto suce

da. O bic11 que el hombre haciendo uso de su i11modcrado affin 
de supremacía y conquista provoque una cxplosi6n atómica fllll' -

79 PRECIA!'O !IER'li\.'ffiEZ, Rafael, Lecciones de l'ilosofla del llerecho, SC'gu!'_ 
da F.dici6n, UNA'I, M6xico, 198·1, pp. JO y ss. 
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produzca ln desintegraci6n del planeta y con ello modifique el 
movimiento de nuestro sistema solar; con éstos ejemplos se 
quiere decir que la libertad en latu sensu se rige por las 
leyes naturales Je las cosas 1 siempre y cuando 110 exista inge
rencia exterior. Se habla en este sentido de la libertad del 
universo ya que In libertad considerada como un todo carece de 
obst&culos. La libertad en cstrictu sensu, es el campo propio 
del hombre, concibiéndosclc cono el smnctimiento del hombre a -

los dictados de la raz6n y no a los de la pasi6n. Asimismo -

nos ex~lica la ontologla del ser (hombre), que &ste es un ser
libre, racional, sociable por naturaleza y con voluntad pro- -
pia. 00 Si del estudio del hombre se derivan las caracterlstl
cas mencionadas, es pues la lil>crta<l el cstaJo existencial en 

el cual el hombre es dueño de sus actos y concientemente puede 
autodctcrminarsc sin sujcci6n a ninguna fucr;::a interior o cxtc 

rior. El l1ombrc puede actuar librcMcntc co11 <lomi11io y propic
da<l en su dccisi6n, es decir, que tiene un co11ocimicnto y fa-
ct1l tad plena para cjucutar otro acto distinto o, cuando menos

para omitirlo. Por lo que toca a la racionalidad, &sta pala
bra viene <lel latin ratio-o nis, facultad de discurrir (arbi-

trio). Por la racionalidad del hombre hablando de jerarqulas, 
se encuentra a la cabeza <le todas las <lemUs creaturas de la -
crcaci6n, la esencia <lel hombre es la racionalidad. Al igual
que la racionalidad y la libertad, el honbre cuenta con otra -
característica fundamental e innata que es su sociabilidad, 6! 
ta es una Jlalabro cuya raiz viene del lati11 sociabilis, que -

significa naturalmente inclinado a la sociedad o que tiene di! 
posici6n a ella. Para el hombre ha sido siempre una necesidad 

el estar en constante rclaci6n con los demás seres humanos, 

siempre mediando el satisfacer necesidades. Ta11 es asi que en 

la Sa¡:rada Biblia se señala como al hombre en su origen se le 
dio una compañera.81 También Aristóteles hace muchos siglos h.!!_ 

80 !Blll!J.I 
81 TOIU\f:S Af~\T, Félix,_l.a Saeracb Bjblia, Antíguo Testamento- Génesis, -

Editori;i! Sociedad Bibl lea Cat61ica Nacional, España, 1966, p. 16. 



bia establecido que el hombre es un zon politikon, esto es, quo 
el hombre por ·ser tal es un ser esencialmente sociable por natur:!. 
le za, ya que no se puede concebir que exista un hombre fuera de 
la convivencia Je sus semejantes~2 La libertad supone lo posi
bilidad de autoexpresi6n del hombre: psicológica, moral, art1s
tica y politica en un contexto social, lo que permite al honilire 
el libre desenvolvimiento en todos los ámbitos. El hombre ade
más cuenta con una particularidad que es contar con un~t volun-
tad proqia. La libertad es lo peculiar de la voluntad, gracias 
a la cual puede enEolarse a un bien específicamente entre va- -
rios que le han sido propuestos por la raz6n. "La libertad es 
una consecuencia de la naturaleza racional del hombre". 83 Se -
habla también de que la libertad humana es el r¡uerer entre va-
ríos bienes; la voluntad elige entre distintas cosa~ que se le 

presentan por Ja raz6n. Se sefiala que el hombre es libre gra-
~ias a la raz6n 1 entonces esa libcrta<l scrfi mayor en lu medida
en que obre conforme a la raz6n. La <lecisi6n de un bien ejerci
ta la libertad, la elecci6n supone un previo juicio. Cuando 
una raz6n <le formada partió de premisas falsas, o una raz6n que
juzga bajo información que no es adecuada viene a constitu[r -
un estorbo a la libertad, pero no se quiere decir con esto que 
el hombre por actuar bajo error pierda su libertad de elegir
º actuar. El hombre crece en libertad en la medida en que su -
voluntad quiere y elige bienes mejores y siendo Dios el bien -
supremo, el hombre <!lle ama a Dios es eminentemente libre.84 La 
libre manifcstaci6n de las ideas, es una derivaci6n de la libe!_ 
tad en general. Esta libertad es necesaria para el cabal dese~ 
volvimicnto <l~ la persona, oricnt5ndo1a a su pcrfeccionamicnto
y a crecentar su cultura. todo ello partiendo de la premisa de
que el hombre por ser tal "es ti tu lar de derechos eternos, inm!:1. 

82 
83 

84 

JlUR()'.)A ORillUELA, op. cit. p. 23. 
DICCIONARIO J\JRlllICO MEXJ~ 1 Segunda filici6n

1 
To1110 VI, • L·O, lnstit!:1_ 

Í~I~~1 Invcst1gnc1oncs .Tur1d1cas 1 UN/\H, ~lSxico, 198.t, p. 6.t. 
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tables e inalienables" •85 

1.2.3.- ASPECTO PSICOLOGICO 

La libertad moral o psicológica, es la ausen
cia de toda imposici6n o necesidad de cualquier g6nero, es el
acto de querer o de determinarse. Es la libertad de decisión
º de elección por parte de la voluntad entre varias alternati
vas posibles. El aspecto psicol6gico de la libertad cuenta 
con una voluntad propia. El hombre es m5s o menos libre, en -
proporci6n a la cual, las aptitudes y tendencias inferiores e! 
t6n sometidas al imperio de la voluntad iluminada 11ar ta ra~n. 

Asl la ignorancia, la inadvertencia, la debilidad del csplritu 
limitan el libre ejercicio del albe<lr!o. 86 l.a palabra expres:u· 
significo decir, manifestar con palabras lo que uno quiere dar 
a entender, dar un indicio del estado o de los movimientos del 

(tnimo por medio <le miradas, actitudes, gestos o cualquier otros 

signos externos. Expresión es una palabra que proviene del -
latín exprcsio, 6 nis, que significa cspccificaci6n, dccla

raci6n de una co~a ~ra darla a entender. 87 Un concepto de ex
prcsi6n de las ideas es el siguiente: "La cxprcsi6n o manifcs

taci6n de las ideas es un acto de la conducta humana, y preci
snmcntc un movimiento de expresión, es decir, una manifcstnción

psico-fisicn exteriorizada que 111cJl¡l11te raovirnicntos mu,ct1lnrcs 
y signos perceptibles por los sentidos, da. a conocer hacia afu_9 

ra estados internos, ideas, sentimientos y afcctos.88 Los mov!_ 

mientas de cxpresi6n eston constituidos tanto por el lcnguaje
fon6tico corno tambi611 por los ademanes, la escritura, la ideo-

SS 1.IONS mNIQl.m, op. cit. p. 483. 
86 VAHGAS m~lfOYA, Snmucl, l'sicolo1~ía, Universidad La Salle, México 1961, 

pp.428 y ss. 
87 DlCCJONARIO DE IJ\ Llé'lGllA ESPAf'DLA, op. cit. p. 599, 
88 KERi'I, Eduanl, Los Dcli tos de I'..xpresión, Ediciones Depalm."t, Buenos Ai

res, Argentina 1967, p. S. 
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grafía, las letras abstractas independientes y por último la p~ 
labra escrita. La acci6n manifestadora está regularmente destl 
nada a que sea percibida por un tercero, o sen una dcclaruci6n. 

En algunos casos 6sta no va dirigida a un tercero sino que man! 
fiesta estados de :lnimo. La persona que comunica a un tercero
ya sea una idea, un sentimiento o una voluntad, debe buscar t111a 

manifcstaci6n id6nea, esto es, que la idea, el sentimiento o la 
volunta<l sea expresada de manera que conlleve y explique su CO!!_ 

tenido. Esto significa que lo común de las cosas es que la de
claración tenga 11n°sentido. Según los psicólogos, se encontra
r& siempre una relación indisoluble entre manifestación de pen
samiento)' manifestación de estado <le ánimo. 11 Inconfun<liblcs -

por naturaleza, lo psiqt1ico y lo fisiológico se compenetran con 
todo íntimamente, en virtu<l de la unida<l <le vida· que comprende• -
psicológica. Se basa ésta última, en el hecho de ser la misma al 
ma, o principio vital, la responsable de todos los fen6menos ve 
gctativos, sensitivos o intelectuales en el hombrc 11

•
89 "Ya cst~ 

s6lo muestro que cadn sentimiento posee determinados s!ntomus -
corporales en cierto modo unívocos su cxprcsi6n cspccifica 11

• 
9º

La manifestaci6n se reali:n de la siguiente manera: Parn que -
exista un c11te11<limicnto entre <los personas se requiere una pn~ 
te receptora, ademls de la acción manifestadora, hechos psíqui

cos a saber: 
1.- Una percepci6n sensorial.- Es el funcionamiento de la vi

scnsitiva, congnositiva. 

a) Poner u fu11cionar el se11tido auditivo.- Oyc11<lo lo~ so11iJus,

pcrcibir y sentir sin prestar ntcnci611 a In manifcstaci611 -

comprendiendo la forma de la misma. 
b) Una percepción visual.- Ver los a<lemanes, leer lo escrito y 

atender el movimic11to de csprcsión. 

2.- Un cntc11dimicnto.- Es exclusivo del hombre. La vida cog--

89 VARGAS mmuYA, op. cit. p. 46. 
90 KATZ, David, Hanual de Psicología, traducci6n del Dr. Agustín Serrate,

Prmera Edición, Ediciones MOrato, Madrid, Espruia 1954, pp.175 y ss. 
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noscitiva, que segOn el pensamiento escollstico es la raz6n o -
el entendimiento, 6ste dltimo viene siendo una percepci6n inte
lectual, una descripción narrativa de las ideas hasta tener un 
panorama completo que le de forma a la manifestaci6n, Se expr! 
san las ideas hasta llegar a reproducir lo que se quiere decir
por quien hace la manifestación en su destinatario, pudiendo -

ser ideas conexas, libres o expresi6n de palabras en forma par
cial. La comprensión puede llevarse a cabo en forma progresiva 

o en forma parcial. Tambi&n puede acontecer que se comprenda -
mal, esto es, que se entiendan las palallrns pero se les de un -

sentido distinto del que originalmente se le dio el que las pr2 
nunci6. Es tambi6n posible que sea primero la percepción senso
rial y dcspu6s la c0Mprc1\si6n intelectual, invirti6n<losc nl iac

nos en parte, el orden norm:ll, como sucede cuando se entiende -

ya en las primeras palabras el contenido intelectual de una fr! 
se ya iniciada pero no terminada. "Para entender o comprender, 

hay que llbicnrsc en la misma situación psíquica en que fue ltn

blado, cscri to o hecho lo que se debe de comprender" .91 Así te

nemos que el sentido de lo que se manifiesta se c11cucntra en la 

expresi6n solamente un parte, como cuando se platica algo se -
callan muchas cosas qt1e se sobre cntic11dcn por ser hccl1os que -

han acontecido. Ya hemos visto que una manifcstací6n puede rea

lizarse en parte, pero tambi6n existen causas por las que una 

dcclaraci611 no se realice, )' puede ser por causas diversas: 

1.- De circunstancias que se presentan en quien manifiesta. 
a) Puede ser que el que manifiesta no sabe darse a entender y-

no se capta nada mcdia11tc los sentidos, esto sucede cua11do
cl que habl:1, lo l1acc en voz mt1y baja o escribe en forma que no 

se le entiende. 
b) Sucede también, que aú11 cua11Jo algo que: se m:mificsta es 

perceptible por los sentidos carece completamente de una 

comprcnsi6n intclectiwl. Ocurre sobre todo por anomalías en el 

91 KERN, Eduard. op. cit. p. 9. 



-10 

lenguaje, trastornos que dificultan la dicción o la escritura, 
por ejemplo, el que manifiesta no encuentra la palabra exacta
º adecuada, se equivoca o utiliza otra en su lugar y confunde
completamente el sentido de Jo que desea declarar, se da part! 
cularmente cuando se trata de hablar en un idioma extranjero. 
2.- Una declaración también puede ser entendida en circunstan
cias que se presentan en quien ha de percibir. 
a) Circunstancias que impiden una percepción sensorial. Es C!!_ 

so típico cuando el que ha de percibir es sordo,es ciego 1 -

y fuera de 6stos c~sos, podemos nosotros mismos crear el pro-
blcma cuando no se presta atención a lo que se manifiesta, o -

no se oye o no se mira. 
b) Puede ser que una manifestación percibida por Jos sentidos 

no sea comprendida en su contenido debido a causas genera
les o causas especiales segdn el caso. Son causas generales -
de una no comprensión del contenido en tratándose fundamental
mente a trastornos psíquicos como una enfermedad mental, imp2 
sibilidad especifica de percibir ·los signos escritos, en estos 
casos hay sensaci6n,•e puede olr y ver pero no hay capacidad -
para producir mentalmente ln idea. Causas especiales. En éstas 
causas existe ln posibili<lad de comprender pero no se presta -

atención. Por ejemplo: quien escucha no hace ningDn esfuerzo -
para comprender el sentido de la ma11iícstaci6n, o bien, ignora 

lo que se ~1nificsta. 

El sentido de la manifcstnci6n. Es comQn que una man! 

fcstaci6n tenga un contenido intelectual, es decir, un sentid~ 

1.- El contenido intelectual, es algo abstracto, difcrPnte de
la manifestación, Los medios de la mnni[cstaci6n como son las 
palabras habladas o escritas o los ademanes no crean directa-

mente el contenido, sino más bien clan la forma de la cual debe 
deducirse el contenido de la manifcstaci6n. Inclusive forma y 
contenido ¡>ucdcn no concord3r, así puede ser que el contcnido

do una manifestación irónica es exactamente lo contrario de lo 
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que las palabras dicen, el sentido literal de la expresión de -
una y la misma ~nnifcstaci6n tener no s6lo un sentido, sino un 
significado múltiple, caso com(in es una manifestaci6n con doble 
sentido (albures). Es por ello que la manera o forma de mani-
festar no evidencia exactamente el sentido. Y sobre todo hay -
que tomar en cuenta las circunstancias bajo las cuales la mani
festación se lleva a cabo. 92 

1.3.- LA LIBERTAD COMO UNA GARANTIA CONSTITUCIO)IAL 

Como hemos visto en el apartado de la evolución 
de la libertad, 6s ta no fue concebida tal y como ahora la con~ 
cernos y la practicamos; todo ello sin disculpa ha ído cambian
do de acuerdo con la &poca en que se vive. En las sociedades
antíguas como Grecia, Roma, en la Edad Media, y hasta la Revo
lución Francesa observamos que la libertad que los hombres te
nían no era una libertad política como seiíala Burgoa,93 no lo 
es por que sencillamente existió siempre dos clases de hombres: 
los hombres libres y los esclavos y, &sta libertad no era mls
que una libertad civil, ya que si bien es cierto de que el ha~ 
bre go:aba de derechos, fistos eran de tipo civil en relacion -
con sus semejantes sin que pudiera de ninguna manera exigirlos 

al poder público. Es, como se decía, con la Revolución Francesa 
en donde se declaran universales los derechos del hombre y del 
ciudadano, cuando la libertad humana toma un aspecto más real, 

en donde se le reconoce ya como un derecho público subjetivo,
cs decir, que el Esla<lu se oLlig6 n rcspct3rlos. Con 6stc re

conocimiento se palpn In relación juridica entre los represen
tantes de las entidades políticas por una parte, y por otro l! 
do Jos gobernados. Este reconocimiento por parte de las auto-

9Z IBIDEM 
93 llURIJJA ORll!lllil..A, op. cit. pp. 303 y ss. 
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ridadcs implica para el gobernado un derecho y una ubligaci6n

correlativa, el derecho se refiere a que el gobernado <lcbc ex,! 

gir al Estado que respete sus libertades y a su vez el Estado
do está obligado a rcs¡1etar esos derechos.94 

Sabemos que la libertad es inherente a la persona y -

constituye el camino para lograr el perfeccionamiento del hom
bre: pero concebir la libertad como mera <lcclaraci6n no ticnc

ninguna trascendencia por lo que es ncccsar io que exista un m~ 

dio que la hagn ekicaz y 6ste lo constituye un orden jurídico, 

que además de reconocer la libertad la regule. 

La libertad ya la han explicado muchos autores, no --

puede ser absoluta. Locke y Montesquieu ya pregonaban teorías 
hnccrca del nacimiento de una sociedad civil. Lockc pensaba -

en un Estado natural de todos los hombres en que gozaban de -

perfecta libertad para or<lenar sus acciones y <lis¡1oncr de sus
pcrsonns y bienes coma lo tuvics~n a bien. Sin embargo tal 1! 

libertad natural de origen no implicaba licencia o libertinaje 
de costumbres, pues hay una ley natural que a todos preserva y 

obliga, estableciendo que por su natural igualdad no deben pe! 
judicarsc los hombres mutuamente, por lo tanto supone 1.ockc, -

que el fin principal con que los hombres se reunen para constl 

tuir una socicda~, es la prescrvaci6n de su propiedad qu~ ini
cialmente se hallaba sujeta a tantos ri~sgos, y por ello que -

gustosos ceden una parte de su libertad pnra la seguridad de -

todos, de cuya custodia se encargará el listado. La ley de la 

naturaleza, aunque sea mejor para los hombres no la compren<lcn 
como normn aplicable a casos p:1rticularcs y no existirá cuando 

no se cuente con un poder consciente regulador 4uc 1;1 impon~J

c interprete. De ello surge ln neciosidnd de l:i lcgislaci6n p~ 

sitiva 1 de cuya crcaci6n tcn<lrfi cuid¡1Jo un poder constituí<lo,

csto es, el poder legislativo, el rn6s :1lto <le la comunidaJ po-

94 IB!lll'l-1 
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lltica, que originalmente correspode a la sociedad y que por -
necesidad delegue 6sta facultad a sus representantes. Locke -

hizo suyo el principio aristot6lico de que la "la ley está por 
encima de todos 11

, teniendo su doctrina gran influencia sobre -

todo en los te6ricos de la Revoluci6n F~ancesa. "La sociedad

sc puede concebir como una situaci6n derivada de un contrato,
cn cuya celebraci6n intcrvcnlan los individuos a los que ini-

cialmcntc se les consideraba colocados en un estado natural -

donde sus voluntades oran libres y estaban respaldados por su 

propio poder, quedando asl los derechos de cada uno limitados
por los derechos de los demás. De modo que las normas jur[di-

cas no crean los derechos, 6stos existen ya con antcrioridad 11
•
95 

El actuar del hombre es tan complejo, que vivir en un estado -

de libertad natural sería su propia destrucci6n, y:l t\ttc prcv:i

leceda la ley del más fuerte o bien la famosa "ley <lul tali6n'! 
Es necesario por tanto, que exista una autoridad 4UL· rcSJH'tL' y 

haga respetar los derechos <le los hombres, teniendo cott10 \lilsc

los principios Jcl Ucrccho natural. Es por ello que el hombrl' 

a trav6s del caminar Jcl tiempo lia proct1r:1do conseguir y pre-

servar ciertos <lcrccl1os a los cuales se les }1a <lado distintos
nombrcs: derechos del l1ombre, Jcrcchos humanos, gur:1nt(:1s, li

bertades fundamentales, etc. Como se <lijo en su momento la -
libertad debe contar co11 un sistema legal q11c la rcs¡1alde y al 

establecerse ttn sistcm;1 legal los organisn1os c11carg¡1<los de ve

lar por su cumplimiento li1nit:1ran el 11so <le la fucrz:1 por los 

intlivi<l11os, ;1sign611<losclc a cada ¡1c1·so11a derechos protcgi6ndo

lo de ingerencias PXtc1·nas que lffiJJ1<lnn ejercitar Lalus <le- -
rcchos.96 Cuandu la~ norma.s )' lcrcs cstahlecid;1s son razona- -

bles se vcr!i, que caJa individ110 recibe su porci6n de libcrt;1<l. 

Es esencial tambi6n, t¡uc par:1 1;1 prcscrv:1ci6n <le esta libertad 

95 ilioYES TAYAB,\S, .Jor~c, ·1:1 l\ombrc Frente :il Estn•ln", CRl~ITNA!.IA, tvlo -
XXVI,:-;,, 11, l·~xico, 1960, pp, 86·1 y ss. 

96 llURGll..\ OIUllUEI.\, op. cit. p. 308. 
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los organismos ejecutadores de la ley, que detenten el uso de 

la fucrza 1 se hayan a su vez sujetos a un ordenamiento, ya que 

en su defecto los ciudadanos se verían a disposici6n de las ª! 
bitraricdadcs, de coacciones irracionables. Por ejemplo: si -

la policía prohibiera a una persona conducir un autom6vil y -

apoyara esta prohibici6n en la fuerza, se infringiría la libe! 
tad de la persona. no será lo mismo si se publica y se poric en 

vigor una ley que exija el permiso de conducir para poder man~ 
jar un autom6vil y. en ella se reglamente la suspcnsi6n o nega

tiva del permiso por razones bien específicas, la persona que 

de acuerdo con la ley, se le rehuse la licencia no se verá 

irracionablcmcntc coaccionada ni perderá con esto su libertad. 

Es necesario tambi6n, que los ciudadanos posean la suficicntc
cducaci6n e informaci6n para comprender los problemas a los -

que se enfrenta la socic<la<l y que los gobcrnllntcs posean la -
ficientc sabiduría y espíritu político para concebir medidas -

políticas que los hombres razonables puedan considerar condu-

ccntes al bien p6blico. Un p6b!ico ignorante o mal informado, 
no tendrá una sabia política sino mediante coerci6n. Unos go

bcrn;1ntcs corrompidos e incompetentes tropcz:1r6n con ln resis

tencia de los ciu<l:1<l;1nos inteligentes, esto es i1sf, tratrt11dosc 

de países donde in~erc la democracia los hombres participan v~ 
luntaria y libremente en la pol{tica cuando se llega n compre~ 
dcr de que t:1l política es ncc0saria para logra1· el bien com6~ 

Una socicdn<l debe <lcs¡1rrolli1r instituciones que organicen con 
cficncia las relaciones <le los individuos, el l101nbrc que cucn

con estas instituciones que lo dirijan, sus acciones cstnr~n 

Jetcrmina<las por una rc<l <le ohl igacioncs y rcsponsab.1 li<ladcs 

impltcstas por leyes <le trah~jo, obligncioncs f:1miliarcs y de 

las organizaciones a las que en ur1 momento <lado pc1·tc11czcan -

(iglesias, asociaciones 1>rofcsionalcs, cte.). Est~1s oblig;1ci~ 

ncs han sldo aceptadas volunt;11·iamcntc ;l cambio Je beneficios. 

1.a libertad ya regulada por un ordenamiento jt1rí<lico, es el 

obrar conforme a lo establecido por 1:1 ley, es decir, hacer lo 
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que no esta prohibido y no hacer lo que esta prohibido. La -
le)" natural es un mandato racional, así cuando actuamos confor
m0 a la ley actuamos conforme a la raz6n. La ley nitural sefi~ 
1:1 precisamente ese supuesto, ya que no es más que la misma -

raz6n que prescribe el hombre como norma de obrar en orden a -
su perfeccionamiento integral~7 El derecho en su doble facct~ 
normativa por u11a p:1rtc e institucional por la otra protege a

la J ibcrta<l. El derecho como orden nornwtivo que respeta la -
libertad descansa sobre postulados importantes a saber: 
l.- El conocí.miento y respeto de Ja dignidad humana. 
2.- La promulgación de Jos dered10s en la constituci6n. Por -

ejemplo respecto <le In libertad, en nuestra Constituci6n
sc han establecido un gran régimen de l ibcrta<lcs como: la li-

bertaJ <le tránsito ( locomoci6n); In libertad de trabajo; la l.!_ 

bcrtad <le pensamiento, de imprenta; lihcrtaU de culto, etc., a 

~lJ vez tnmbiGn en nt1cstra Const~tuci6n se establece la divisi6n 
<le las gnr~ntfus Je libc1·tn<l en: 

1.- LihcrtaJ Je ¡wrso11:1s físicas. 

2.- Libertad de personus jurldicas. 
3.- Libertad de personas Je derecho social. 

Esta clasif icocl6n a su vez se subdivide en: 
a) Libertad Je esp[ritu. 
b) Libertad du persona o física, 

De ¿stns clnsiflcaciones podcmoi·ha~er una relaci6n: 

A.- La libertad de personas físicas con. la:libe~tad de es~íri-
t11. Previéndose en los artículÓ_s .. éOiiStltúCio1:rnlcS_ ~-',-que-__ 

es la libertad de cxprcsi6n de ias-idc-as;-~T a~Üc-ul~ 7 1 de la 

lihertnd de Imprenta; y, el artículo 24' con la libertad de -
cultos. 
B. - La libertad Je personas jurídicas se relaciona con la li~ 

taJ <le pcrson:1s o ffsicas. 

3. ~ Cond i e iones ccon6m i cas )' sociopol í t icas, como rcconocimic!!, 

to del pluralismo y opositores políticos, los cuales ten--

97 DICCIO:\J\HHJ JllHIDICO )iE\ICN;O, op. cit. p. 65. 
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dos situaciones: La primera, evitar el monopolio del Estado s~ 
bre los medios de comunicnci6n, y, segundo que la poblaci6n en 

un momento dndo optar por una u otra ideología política, con-

cicntiz&ndosc de esta mnncra sobre los problemas que se vivan 

y sus posibles soluciones. 98 Noricga Cnnt6, nos dice que los

dcrcchos del hombre, son derccJ1os n;1turalcs e innatos al hom-

brc, que le son propios por el simple hecho de ser una persona 

humana, dichos derechos deben ser protegidos y garantizados -

por un orden jurídico social, lo que permite el fin dltimo del 

hombre, esto es, su libre dcsc11volvimicnto de acuerdo con su -

propia y natural vocaci6n, tanto individual como dentro de ln 

sociedad, hncc tnmbi6n una lista de derechos los cuales debe -
el Estado proteger y que son: El derecho a la vida; el derecho 

a dirigir la propia vi<l:1 como <luefio de sí mismo; el Jcrccho a 

la libertad física; el derecho a la integridad corporal; ln l..!_ 

bcrta<l <le pensamiento; la libertad de creencia; el derecho a -

la asociaci611; el derecho de propiedad y de poscsi6n; el <le- -

rccho de tránsito, cte. Los cuales afirma el tratadista, tie

nen su raz6n y origen en la vocaci6n y destino de la persona -

humana que es racional y libre por naturaleza. 99 

Para Kelsen, El hombre es libre para realizar aquella 

conducta cuya contrnrin no sea constituída de un deber jurídi
co, y sigue diciendo, Jo mismo podr{a decirse que el hombre 

tiene dcrccl10 a respirar, a antlar por la calle, lo mismo lo 

tiene de emitir las ideas y <le pertenecer a la religi6n que le 
plazca , y, ufirma que, fuera dcJ orden jurídico estatal no 

puede l1abcr dcreci10 y menos ¡1611 un dcrccl10 natural. Por tanto 

para el mencionado autor, la libertad es una esfera extrajur.í
dica ajena al derecho}DO 

98 00!1/ZALEZ CASANOVA, .J. ,\., R6gimen Político de la Televisi6n, Editorial. 
Nova Tcrra, Barcelona, Espana 1967, pp. 27 y ss. 

99 :\GRIEGA r.ANTU, op. cit. pp. 14 )" ••. 
100 KEl.SEN, llans, TcorÍ3 Gcncr:i 1 del Estado, Bd i tora Nacional, llixico 1 

1973. p. 202 
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García Mayncz concibe a la libertad, como la facultad 

que todas las personas tienen de optar el ejercicio de sus de

rechos subjetivos, Por lo que hace a la libertad en sentido -
jurídico, expresa el maestro, que 6sta es una facultad obtandi 

ya que se le concede derechos al titular de una ornas faculta-
des independientes o fundantes las cuales pueden ser relativas, 

el derecho de libertad siempre será absoluto, pues se tiene -
frente a todas las personas}Ol 

La liberiad del hombre no siempre ha sido considerada 

como un derecho natural, eterno e inmutable como lo consideran 

las teorías individualistas, las cuales señalan que el indivi
duo es la causa final de todas las instituciones sociales y e~ 

pecialmente del Estado y del derecho. No obstante, ha habido

corricntcs que han negado la naturaleza propia del hombre con
sider6ndolo simplemente como un medio, que no existe sino por 

y para una entidad iJeol6gica, ya sea el Estado o la comunidad 

racional las cuales son un fin e~ sí y en las que reside la li 
bertad y el derecho. Fue precisamente en Alemania y en Italia 

después de la primera guerra mundial cuando se desarrollan és-
tas teorías, En Italia, el llamado fascismo precedido por --
las ideas de Mussolini, de Bianchi y de Rocco las que sostu- -

vieron: que el in<lividuo desaparece ante el Estado, y, se le -

considera a éste trascendental por su grandeza y duraci6n y -
por tanto diferente a todos los miembros que la integran, 61-

Estado tiene una libertad ilimitada y en cualquier tiempo pue

de modificar !ns 6rdenes que 61 mismo había <lado. Al individuo 

s6lo le quedan obligncioncs, no idcntifican<losc sus intcrcscs

con el Estado, quien los hace a un lado utilizándolos solamen
te en la consecuci6n Je los fines propios del EstadofOZ Para 

el nazismo, el individuo no existe, {micamcntc se le toma en -

101 RbYES 'll\YABAS, op, cit. pp. 854 y ss. 
lOZ I.IONS SICJ>'ORCT, op. cit. pp. SO y ss. 
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cuenta como miembro de una entidad racial, éste se transforma 

en una personalidad comunitaria al servicio de la misma. La 

sociedad le confía al hombre una funci6n social, por Jo que -
no puede alegar ning6n derecho subjetivo. El valor humano <l~ 

ja de ser en este sistema la cualidad del hombre, el hombre -

no es titular de derecho•, constituyen la comunidad y son ig
norados s6lo son el fin, el prop6sito de la grandeza del Est! 

do y tienden a orgnni:ar un grupo social para promover la ex

pansi6n.103 Como podemos observar, éstas teorías antilndivi·

dualistas hacen una serie de afirmaciones y aplicaciones va-

nas, ya que el reconocimiento de los derechos individuales no 
J1a sido obra de unas cuantas personas, ni <le ayer, h3 sido una 

tarea de toda la vida, de todos los hombres que han pasaJo -
'por este mundo. 

Para algunos tratadistas como Vallado Berr6n, consi

deran la existencia de corrientes que reconocen los dcrcchos

in<lividualcs y las tcor{as que las rcchaz:1n, q11c son las pcr

sonalistas y las transpcrsonalistas respectivamente. En cua~ 

to a las teorías pcrsonnlistns, las ideas individualistas se

daran en rcgí1nencs dcrnocrdticos, persistiendo los valores y -

características de la ideología cristiana r occidentalista, · 

pregonan que la persona humana es un "fin suprcmo 11 , sicn<lo -

sus principios el respeto pleno de la integridad flsica y pa

trimonial del hombre, la inviolabilidad del domicilio, la 
igualdad polftica, la libertad individual, etc. Por su parte 

las tcor{as transpcrsonalistas gozan de ideologías racistas,

tco16gicas absolutistas o socialistas que con~iJcran a la - -

iglesia, al monarca o ;1 alguna clase social como fin supremo. 

Sus ideas son el engrandecimiento del Estado o de la iglesia, 

la supremacía de cierta clase social (;1rist6cratas, burgueses 

o proletarios), el de preponderancia del hombre blanco o de -

raza ária, etc. Así existen <le hecho, regímenes que polític!!_ 

103 IBIDBl 
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mente son democr5ticos, que sobre los personalistas persiguen 
ideales transpersonalistas y se orientan. en la scgregaci6n r!!_ 
cial, por ejemplo lo que hace los Estados Unidos de Norteame
rica con los hombres de color~04 

104 VALI.AOO BDRRON, Fausto, Teoría General del Derecho, l. I.J. Primera -
Ddici6n, UN.\M, México 1972, pp. 168 y ss. 



11. ANTECEIJENrES CONSTl'I1JCIOlW.ES DE !J\ 
GARA.'ITlA DE L!Bí:RTAD DE EXPRESJON \' 
DEL DEREOIO A l.~ lNRJJt\\.\CIO.'I 

1. - DECJU:TO CONSrITIJCIONAL PARA LA J.IBEm"AD 

DE LA AMERICA MEXICA'IA DEI. 22 DE OCJ1JBRE 

DE 1814 

Este decreto sancionado en Apatzing5n, es el pri· 
mer documento en el que se establece la libertad de expresi6n en 
su articulo 40', al scftalar que, todo ciudadano tcndrfi la liber

tad de hablar, de discurrir y manifestar sus opiniones pudicndo
éstas también publicarse. 105 

2. - REGJ.'\J'.[:.'ffO ADICIO'.'<Al. PARA IJ\ LIBEJn'All DE 

lMI'JU-~'lTA llEL 13 JlE JlJC:Il:t>ffiRE DE 1821 

Reglamento aprobado por la Soberana Junta Provi· 
sional Gubernativa en la ciudad de México; prcv6 la libertad de 
expresi6n aGn cuando el titulo del mismo se refiera a la impre~ 
ta; reconoce dicha libertad al utilizar t6rminos referentes a -

Derechos del Hombre, atribuyendole facultades tales como la de
opinnr. No obstante este reconocimiento, no nos dice más al -

respecto, probablemente por ser uno de los primeros instrumcn-

tos que la contemplan} 06 

3.- JU:GL'\J'.Q'.\1D PHOVISIONAI. POLITICO DEL 

IMPERIO ~U:XIü\NO llE JlICIE!-UJJU: 18 DE 1822 

En 0stc <locu1ncnto por segunda vez se introduccn
palabrns tales como JlrrPchos del ltombrc, que yn habían sido el 

105 

106 

TENA JW.JIJU:z, Felipe, Leyes Fua<lmncntales de México 1808-1979, Décima 
Edición, Editorial Por111a, México 1981, pp. 35 y ss. 
CONGIU:SO DE 1.A UNJO~ - C.J\.\l\HA DE DI PUJ'ADJS -L- Ll'Gl SJ.A11JRA, Los Dcre-
chos del Pueblo Mexicano, Tomo I l!, Editorial ~bnuel Porrua~Jéx1co -
1978, pp. 518 y ss. 
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resultado de uno de los mis grandes movimientos sociales que ha 

registrado la historia de la humanidad f que repercutió en to-
dos los sistemas politices, sociales y j11ridicos, como lo fue -

ln Revolución Francesa, cuyo cst.ind,1rtc se simholiznha en el r~ 

conocimiento de los derechos del hombre )' uno Je ellos lo es, -

como lo sefiala el presente reglamento, el de pensar f manifes-
tar las ideas; postulados que hasta la fecha después de 198 años 
no han podido ser <lcsarrollados plenamente en la mayoría Je los 

paises del mundo, aGn cuando se reconocen a nivel internncio- -
nal. 107 

4. - PL.AN DE LA crnsrl11JCION POLITICA DE LA 
NACION MEXICANA DE M~YO 16 DE 1823 
Las bases de éste plan se desarrollaron en la ci!J. 

dad de México, estableciendose en el art[culo lo la libertad de 

expresión, nl scfialarse como un derecho de los ciudadanos la li 
bertad de pensamiento, la libertad de hablar y conjuntamente se 

reconocia la libertad de imprenta, Las limitaciones a ésta li

bertad es el respeto de los derechos de otros.108 

S. - ACfA CX\'ISTITUrIVA DE LA FEDERACION 

DEL 13 DE ENE!{) DE 1824 
En esta acta se prevé la libertad que nos ocupa -

en el articulo 31', al manifestar que se podr& escribir y publ! 

car las ideas políticas. 109 

6. - CXl:'IST I'IUCl ON FEDEIW. DE LOS ESTA!XlS 

UN!OOS MEXICANOS DE OCTlill!Uo 4 rn: 1824 
Esta f'.onstituc.i6n reconoce la libertad de expresión 

en al articulo 161', dentro de lo que son las facultades de -

los Estados; reconoce la libertad de imprenta y sefialn que los 
Estados protegcran a sus hobitantcs en el uso de la libertad de 

107 IBIDEJ.1 
108 IBIDEM 
109 IBIDEM 
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escribir y publicar sus ideas. Se sobre enticnde··que: si .,s<l .. Pe! 
mi te la public.1ci6n de las ideas, se concede' por· t~~i:o': la -siin~·;_. 
ple expresi6n de las mismas. También cabe señalar q~e:no ~e 'e!!.' 
tablecia restricción alguna! 1º 

7. - ProGRllMA DE LA AfMINISTRACION 00 

VAI.ENTIN OOMEZ FARIAS DE 1833 

En este programa por primera vez se menciona por s~ 
parado a la libertad de expresión y a la libertad de imprenta;
por una parte se refiere a. la libertad absoluta en la manifes-
tación de las opiniones, queriendosc decir con ello que la per
~on~1 que emite su opini6n no esta sujeta a ninguna limitaci6n;
y, por otra parte trata la libertad de imprenta, suprimiendose
nl igual que en la <le expresión cualquier restricción! 11 

8. - Lbl'ES CXJNSTl11JCIONALES DEL 

30 DE ll!C11'1>Ul!U: DE 1833 

Se proclama la libertad <le expresi6n en el articulo 
Za, al re fcri rsc como uno de los derechos de 1 os mexicanos e 1 -

<le imprimir y circular sus ideas políticas sin que mediare cen
sura nlguna. Adcm5s se sefinla que los abusos a este derecho, 

al culpable se le castigar5, calificandolo estos en los tipos -
de delitos comunes y respecto de las penas que se impon<lrian -
eran las relativas a las de la imprenta, las cuales no podian -
exceder de lo que señalare aqu&lla y esto se haría mientras taa 
to no se reglamentara la libertad de expresi6n} 12 

9. - PHOYECro DE llliRl!U-\1\ nE 
9 DE NOVIEMBRE DE 1939 

Se señala en este proyecto, en el articulo 9' 
fracción XVII del capitulo de los Jlcrcchos de los Mexicanos, la 
facultad <le imprimir y publicar ideas pollticas, sin que se ne-

110 TENA Jl,\J.ll!UiZ, op. cit. pp. 159 y ss. 
111 IBl!lEM 
112 IBIDEM 
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cesitase licen~ia ni censura previa, siempre y cuando el que -

hiciera uso de este derecho se sujetase a lo establecido por ln 
ley en cuanto a las restricciones y prohibiciones.113 

10.- PRIMER PROYECTO DE crnsrITIJCION fULITICA DE LA 
HEPIJBLICA MEXICA.'IA DEL 25 DE AOJS1U !E 1842 
Se establecían dos situaciones, por una parte - -

que los habitnntes de la RepOblica no podían ser molestados por 
sus opiniones y no se establecía limitaci6n al respecto. Por -
otro lado tenemos nue se reconoc[n Ja libertad de imprenta a la 
cual sí se le imponlan restricciones, ya que si bien es cicrto

podlan publicar, imprimir y circular las opiniones de manera -
que mfis les conviniera, se les limitaba este derecho en tanto -

se le asegurase de la responsabilidad en que pudieran incurrir
en ejercicio de este.114 

11 . - varo PARTJaJLAR IJE !.A MINORIA DE LA CCMISlON 
CDNSflTININJ'E DEL 26 !]E AOJSIU DE 1842 
Proclamaba la libertad de expresi6n, al sefialar

se en el artículo So como Derechos del llombre, que la libertad
de ideas se encontraba fuera del poder de la sociednd, enten- -
dicndo con esto, que, este es un derec110 natural, inalienable e 
imprescriptible y que ni en concenso general reunido en un Con
greso Constituyente pod[a desconocerlo. La expresi6n de idens 
podía hacerse a su vez a nivel familiar y tambi!n a nivel de -
reuniones de amigos, sin que ninguna autoridad judicial pudiera 
molestar al exponente siempre y cuando lo que expresara no con~ 

tituyern un dclito. 115 

113 IBID8'1 
114 IBIOS-1 
115 lll!DB-1 

12. - SEGUN!ll PHOYECfO DE UJNS1'1'11JC!ON 
DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 184 2 
Se reconoce la 1 ibertad de expresión dentro de -
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las garantías individuales en el artículo 13', haciendose la -
connotaci6n de ser un derecho natural el manifestar opiniones, 
y cxcento de cualquier intervenci6n que pudiera menoscabar es
te derecho. lle igual manera se establece la libertad de escri 
bir, publicar y circular las ideas como mejor convenga al que 
las produce .116 

13, - BASES OHCA"ll ü\S DE LA HEPUBL I CA 

MEXICANA DEL 12 !E JLNIO DE 1843 
La libertad de expresi6n se sefialaba, como un

privilegio de que gozaban los habitantes de la Repdblica, y, -
no podían ser molestados por sus opiniones; por otro lado la -
libertad de imprenta no podía ser objeto de censura ni califi
cación. Se menciona por primera vez la figuro jurídica de la 
fianza la cual era necesario cubrir a los autor.es, editores e

impresores .117 

14. - F.Sl'AlUID ORGANlCO PROVIS!a-li\L DE LA 

HF.PUBLICA MEXICANA rn; ~1'\YO 15 llE 1856 
Nuevamente se constata una divisi6n nl scfialar 

en una primera parte el que nadie podía ser molestado por sus 
opiniones, advirti6ndose que, 6stas s6lo se considerarían un -
delito cuando provocaran algdn crimen, cuando ofendieran dere
chos de un tercero o perturbaran el orden pdbllco. Se recono
cía por otro lado la libertad de imprcnta} 18 

15. - PROYECID DE m.~STITUCION POLITICA DE LA 

HEPUBL!ü\ MEXICANA DE JUNIO 16 llE 1856 
En este proyecto se establecía como uno de los 

Jc1·cc)1os Jcl l1omb1·e, el de manifestar las ideas y se proclama
quc esta manlfcstnci6n de ideas no scr5 objeto de ninguna in--

116 m~GRESO DE !~\ lNION - CAWúlA DE ll!Plíl'AlXJS, op. cit. pp. 518 y ss. 
117 !BIDEM 
118 IBIIH-1 
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qu1sici6n judicial o administrativa, entendiendose con ello, -
que estas manifestaciones no darfan la pauta para ningunp pes

quisa o averiguaci6n ni por autoridades judiciales o adminis-
trativas; las manifestaciones de ideas se establecía, podian -

versar sobre cualquier materia siempre y cuando 6stas, no inv! 

dieran el campo de las limitaciones que se imponían: No atacar 
derechos de terceros, no provocar algGn delito o crimen y no -
perturbar el orden pdblico en cuyo defecto darla Jugar a la iR 
vestigaci6n de la autoridad correspondiente. 119 

16. - CCNSfITIX:ION mrnmAL DE ws ESTA!XlS UNI!XJS 

MEX!fJ\NOS DEL S DE FEBREilO DE I 8S 7 

Se reconocin ya a nivel constitucional la man! 
fcstaci6n de las ideas y la no averiguaci6n por parte de las -
autoridades en el ejercicio de ésta facultad a menos que al -
hacer uso de esta libertad se ataque a la moral, los derechos
de terceros, se provoque algfin delito o se perturbe el orden -
pGblico. lZO 

1 7 , - ESTATUrO PROVIS !ONAL DEL IMPERIO 
MEXICANO DEL !O IJE ABRIL DE 186S 

Dicho estatuto se elabor6 bajo el Imperio de
Fcrnando Mn.ximiliano José, quien fuera proclamado emperador de 

MGxico por Guti6rrez-Estrada a instancias de Napole6n IIl, una 
vez que Je ofrecieron los conservadores mexicanos la corona, -

aceptándola en Miramar el 10 de abril de 1864. Comenzó su re!_ 
nado de manera pacífica pero la oposici6n de Ju5rcz hizo es- -

tallar la guerra civil; mientras esto succdia y se 1narcaba su 
final el 10 de junio de 1867 como lo senala lo historia; duran 
te su corlo rciuaJu <le tres afias, tuvo también la visi6n de C! 

tablecer Ja libertad de exprcsi6n y la de imprenta! 21 

l 19 !RIDEM 
120 TENA !WllREZ, op. cit. PP· SS6 y SS. 
121 !BIDEM 



18. - PJUGR/1M/\ OCL PARTIOO LIBEML MEXICA.'JO 
ffiL lo DE JLNIO DE 1906 
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Este partido constituido por un grupo de pensado

res e impresores, encabezados por los hermanos Flores Magan, -

se concibi6 y form6 en el exilio (San Luis Missouri, E.U.A.), 
con el prop6sito de hacerle frente a la dictadura de Porfirio
Díaz, ya que en ésta época lns libertades del hombre estaban -

restringidas o sencillamente no se permitían, sobre todo cuan
do eran contrarias al régimen; tratandose de la libertad de -

opinar y Ja publicación de éstas eran motivo de censura, hosti 
gamicnto, de persecución, p6rdida de la libertad personal e i~ 

e luso hasta la pérdida de la vida. 122 Fue por ello que ésos - -

hombres iniciaron este programa cuyo argumento principal fue -
el que se reformar&n y reglamentar&n los artlculos 60 y 7o 

Constitucionales, .suprimicndosc cualquier limitaci6n que se pu

diera imponer a la vida privada y a Ja paz pública, enalte- -

ciendo a la moral, .rrotegiendola respecto de la falta de verdad, 
el chantaje y las violaciones a la ley en lo relativo a la mi~ 
ma.123 

19. - PRJYECID DE COSNTJTIJCION OC VENUSTIANO CARRANZA 
DEL lo DE DICIEMBRE DE 1916 

Ya este proyecto establecía los lineamientos so-
bre la libertad de expres16n, aJ senalar que ésta no sería 
objeto de ninguna avcriguaci6n de autoridades judiciales o ad

ministrativas, lo cual sería cuando se atacara a la moral, los 
derechos de terceros o provocara algGn crimen o delito o per-

turbara el orden pGblico.124 

122 RAMERA FUENTI'S, Florencia, Ricardo Flores Ma on El ostol Cautivo 
Patronato del Instituto Naciona ·stu ios H1st neos o la Rcvo u 
ción Mexicana, Secretaría de Gobernación, México 1973, pp. 89 y ss. -

123 Th"I/\ R"J!IREZ, op. cit. pp. 728 )' ss. 
124 lBIDf:M 
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En relaci6n con el estudio de las antecedentes 

que ya vimos, tenemos que el derecho a la informaci6n establ!:. 
cido en nuestra Constituci6n constituye una mera declaraci6n
ya que no le corresponde en la 1egislaci6n ordinaria una re-

glamentaci6n. El reconocimiento de este derecho tiene sus -
primeras señas de vida en los años sesentas y un esfuerzo pa
ra elevarlo a nivel constitucional es en 1975. En el Plan B! 
sico de Gobierno ~ara l976-198L, se sofialan situaciones con-
cretas al respecto y se consultó a la opini6n pública sobre -

lo que podría tratar este derecho, su concepto, materias que 
abarcaría, límites, cte. Esta consulta popular fue llamada -

por muchos como una nueva forma de democracia, se decía a su 

favor la aportaci6n de un pluralismo ideológico que traerla 

consigo una diversidad y riqueza en la exprcsi6n de ideas, 
con lo que se aclaraba que esta facultad no correspondía 
exclusivamente a los partidos p~líticos idea que pretendió 
darse. También se estableció que mediante el derecho a la i!!_ 

formaci6n la sociedad tendria acceso a la cultura, conocimierr 
to del arte, a las ciencias, a la polftjca, esto es, que lds

ciudadanos estuvieran enterados sobre los sucesos nacionales

e internacionales. Otro aspecto muy importante que tnmbifin -
se trat6, fue sobre los medios de comunicaci6n, en la que se 

sostuvo que los mexicanos tuvieran mayor participaci6n y dc-
jar a un lado el sistema privado operante, consiguicndosc con 
ello participar •ctivamente en la creación de la informacind!5 

Se ha estado aunando constantemente a la informaci6n con los
av:inces tecnol6gicos, siendo esto cierto por lo que representa. 

125 LOPEZ AYLl.ON, Sergio, El Dllrccho a la Infollllaci6n, Primera Edici6n,
Editorial Miguel Angel Porrúa, UNAM, México 1984, pp. 73 y ss. 
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'El derecho a la informacidn serfl garantizado

por el Estado', fue la reforma en la cual se adicionó el artí

culo 60 constitucional con aprobación de !a Clmara de Diputa-
dos, la cual fue por unanimidad de 218 votos. Esta adición -

al artículo 60, viene a conformar la respuesta a los persiste~ 
tes llamados para que se declarara y reconociera este derecho. 

Sin embargo no se ha reglamentado y, no puede quedar éste en -
un mero proyecto, es decir, que deben de aclararse una serie -

de aspectos muy importantes, como por mencionar algunos: Quiln 
es el titular de este derecho; quién es el obligado a garanti

zarlo; ante qt1i6n se tramita; las materias que abarca; los li

~itcs del mismo, ~stos entre otros puntos, m5s todo ello con -
e! fin de evitar que sigan surgiendo dudas y que la soJucl6n -

de los conflictos relativos no queden al arbitrio de las auto
ridades escudandose en la falta de reglamentación. Es por un 
lado necesario que se reglamente el mencionado derecho con el 

propósito de que sea v5lida la exposición de motivos que se ar 
gumentó para dicha adición, al sefialarse, que mediante la 1n-
formaci6n se prctendia una conciencia cuidadosa, cntcrosa, vi
gorosa y analítica de la sociedad indispensable para el progr! 

126 so. Por otro lado, tenemos que es urgente qt1c se reglamc~ 
te de manera específica la libertad de expresión ya que la ley 

relativa que actualmente rige es Ja propia de la libertad de -
imprenta, que, puede decirse es una forma de expresar la primE_ 

ra. 

Parece ir6nico, que habi6ndo sido 11ucstro país uno -

de los primeros en independizarse en América y posteriormente-

126 COMISION FEDEML ELECTORAL, Rcfonna Política, Gaceta Informativa de
la Comisi6n Federnl Electoral, Tomo rII, M6xico 1978, pp. 41 y ss. 
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el lugar en donde se efectuó la primera revolución social del 

mundo, es hasta la fecha cuando empieza a reconocer un derc ..... 

cho b5sico como lo es la información, que si analizamos el P! 
sado ya se practicaba ésta, y, si observamos tambi6n a trav6s 

de la historia hallamos que la información ya se llevaba a C! 
bo, tan es así que se han encontrado indicios de que durantc

el imperio de Julio Clsar, existía la información como un fe

n6mcno social que aparecía s6lo en las sociedades qt1c eran -

conscientes de la importancia de orientar a la opinión pdbli

ca_ En un princi.pio son tambiln informadores verbales los -
profetas hebreos, o los "upanishads" de la India. En la Al ta 

Edad Media se manifiesta la información manuscrita, en Italia 
se Jan los "Avisi" y en Alemania los "zcifungen", primeros e~ 

critos redactados por profesionales de ese tiempo. Los méto

dos y formas de producir, conservar}' transmitir información

fueron evolucionando conforme se transformaron las organ1za-

ciones sociales; sin embargo, los numerosos y diversos c6di-

gos formulados por el hombre paFa comunicarse tuvieron sicm-

pre en sus orígenes un finimo discriminatorio. No obstante -

esto, durante la etapa de la Alta Edad Media, la escritura -
continu6 siendo patrimonio cxclt1sivo de unos cuantos inicia-

dos hasta que surge la burguesla como clase responsable de e~ 

tablccer histori;1, y, 6sta rompi6 con las limitaciones que -

condicionaban su encumbramiento político y su predominio cco

n6mico. Durante la etapa de expansión del capitalismo, todo 
el aparato informativo se cimbra con violencia tratando de a

daptarse a las modificaciones que las nuevas circunstancias -

le exigen. La revolución industrial da nuevos glrus a la coll 
formaci6n del mundo y amplia su dimensión en todos los senti

dos. La nueva clase emergente requiere lina intorm:1ci6n mfis -

pronta, oportuna y diversificada. Asi medios de comunicaci6n 

como la imprenta, el tel6grofo y los sistemas inal5mbricos · 

son el resultado de los requerimientos de una socicdncl cnmhi~!}_ 

te, que tenía su mente fija en concebir 11uevas formas de sa-
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tisfactores. 127 El siglo de la comunicaci6n e información -
como se le conoce al siglo XX, tuvo sus primeros pasos de ma

nera formal en el siglo XIX con las lercs <le imprenta aleman:J, 
francesa y española, también el ingenio del hombre trae Ja - -

creación de nuevos medios de comunicnción. En 1840, Charlcs

Weatstone y Samuel Morse, inventaron el telégrafo, que técni

camente hablando fue el primer medio <le comunicaci6n y gracia< 

a este se podían conocer casi al momento ncontccimicntos que 
se produclan en lugares distantes. Posteriormente en 1876, -

Bell, envía el primer mensaje telef6nico alámbrico; en 1894 ,

se proyectan las primeras pellculas; en 1895, Marconi y 
Popoff transmiten los mensajes inalámhricos; en 1904, se trans

miten im&genes por aparatos fototclegr&ficos. Ya en el siglo 

XX, en el año de 1906, Fessendcr transmite la voz por radio.
En 1923, se logra enviar las primeras im5genes por tclcvisi6~ 

En 1930 1 ap¡trcccn las primeras compl1taJ01·as. El primer sat~
litc comercial de intercomunicación es lanzado en 1962.IZR Se 

tirnc conocimiento que entre 1830 y 1870 se crc<m y desarrollan 

grandes agencias de información, por ejemplo en 1835 en Parls, 

nace la ag~ncia !lavas (origen de la actual Frunce Prcssc); en 
1848 en Nueva York. la Asociatcd Prcss; en el mismo afio en -

Berl[n, la agencia Woolt y, en 1851 en Londres la agencia 
Rutcr (hoy se encuentra fusionada con la UPI) •129 Actual111cnte 

si observamos algGn diario o escuchamos alguna con1unicaci6n -

nos enteramos que existe una gran cantidaJ de agencias i11Eor 

mativas de todos los lugares del mundo, e incluso México se -

cuenta entre ellos, con las agencias 11Notimcx", e "lnformcx11
• 

Por su parte orgnni:acioncs mundi;llcs como las Naciones Uni-

das, a trav6s de la U~ESCO, han scftalado su inter6s por la 

127 ORl'IZ 11'.lE!lA, Carlos, Los llcrcchos Sociales del Pueblo Mexicano, Con 
greso <le l:i lhli6n, Cfunii"ra--<lC lhputados -L- Legislatura, romo I, Edi':° 
torial ~l'lnuel Porrúa, México 1978, pp. 404 )' ss. 

128 LOPEZ AYl.LON,op. cit. pp.133 y ss. 
129 llllllEM 
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creaci6n de agencias de noticias en cada país o bien que se -

unier~n los paises del tercer mundo para crear una agencia in

ternacional informativa, para asr evitar que las comu11icacio-
nes lleguen a su destino de manera distoricionada. Con la So

ciedad Interamericana de Prensa (SIP), conjuntamente con el -
Tribunal Internacional de Libre Expresi6n, naci6 la esperanza
para controlar internacionalmente a la prensa hispanoamericana 

y proteger a los periodistas de sus propios gobiernos. 130 
Al 

ténnino de Ja segunda guerra mundial la mayorl:a de los países -
vienen a reglamentar el derecho a la información plasmandola -

en sus constituciones. Una reglamcntaci6n a nivel internacio

nal es precisamente la que se da en la Dcclaraci6n Universal 
de los Derechos del l~mbre y del Ciudadano en 1948, de donde -
toman las ideas la mayoría de los Estados para reglamentarla a 
nivel local. Esta declaraci6n en su artículo 19' expresa que: 
"Todo individuo goza del derecho a la libertad de opini6n y 
cxprcsi6n, este derecho asegura el no ser molestado por sus 

opiniones, así como el investigar y recibir informaciones y 
opiniones, el de difundirlas sin limitaci6n de fronteras, a -
través decualquier medio de expresi6n" . 131 

130 BELLO PAREDES, Rolando, "La Libertad y los ~t?dios ~hsivos de Comuni-
caci6n", Rr.VISTA DE !A UNIVERSIDAIJ l1E YUCATA.'1, Vol. XXII 1, No. 133, -
Enero-febrero 1981, Mérida Yucntfin, México, pp. 40 y ss. 

131 LOPEZ AYLtm, op. cit. pp. 137 y ss. 



II I LA G\RJWfIA DE LIBERTAD DE 
EXPRESION EN EL ~rnoo 

3, - INGLATERRA 

Inglaterra se presenta en la historia de 
la humanidad como un pueblo singular, son los ingleses los pr!_ 

meros hombres que practican la libertad, también son los prim~ 

ros que mediante la costumbre social obligan al monarca n rec~ 
nacer y a respetar los derechos del hombre, situación fuera de 

lo común,ya que generalmente a lo largo del devenir histórico
vemos que cuando el poder público cualquiera que fuera su ori
gen rcconocia derechos a su~ sObditos, 6stos eran otorgados de 
manera graciosa, lo que implicaba, que en cualquier momento -

as[ como los otorgaba los desconociera. El desenvolvimiento -
natural en el creci1nicnto y necesidades de la sociedad culmin6 

en el único ejemplo de Constitución espont&nea de que se tenga 

conocimiento. El actuar de los hombres se desarrolló de mane
ra simple, sin imposiciones ni reglas escritas que provoctíran· 

malos entendidos, al margen de todo esto mSs bien figuró la -

costumbre que a trav6s de usos y hechos repetitivos normaron la 
vida de los ingleses. 132 "Para defender el derecho y la le)' -

se había formado una liga de personalidades eclesiásticas y S!:. 
glarcs, a cuyo frente se hallaba Langleton, arzobispo de Cante.r_ 
bury y primado de Inglaterra. Todos juraron que aunque fuese -

necesaria la fuerza Je las armas se compromctínn a obligar al 

rey a que observuoc lu• leyes Je Eduardo y la Carta de Enrique 
J. El rey, que res.i día en Windsor, se vio obligado a re cono- -

ccr los sesenta y tres artículos que le presentaron en una - -

132 MBASA, Emilio, El Artículo 14 y el Juicio Constitucional, Cuarta Edl_ 
ci6n, Editorial Porrúa. M6xico 1978, p. 151. 
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asamblea que se celebr6 en una isla del Tfimesis, en Runnymcdc, 

junto a Windsor (1215], Este fue el origen de la Magna Charta 
la base del progreso de las libertades pfiblicas en Inglaterr~! 
133 La Carta magna de 15 de junio de 1215 fue acatada por el 

rey Juan Sin Tierra, hermano del Rey Ricardo Coraz6n de Le6n. -
Esta Carta básicamente se sustenta en dos principios fundamen
tales la seguridad personal y la propiedad. Este documento S! 

fiala los derechos de la iglesia, considerada como fundamental, 
de los barones, del hombre libre y de la comunidad. Los pre-
ccptos de esta Ca¡ta que forma parte de los cuatro instrumen-
tos de que consta la Constituci6n inglesa, sigue rigiendo la -
vida de los ingleses con algunas modificaciones en la redacci5n 
pero en esencia sus princ1p1os siguen vigcntcs} 34 El sistcma

jurídico fundamental que rif.c a los ingleses está conformada 
tambi6n por la pr&ctica realizada por los tribunales, que en 
conjunto con la prerrogativas establecidas en los documentos 
que integran la Constituci6n inglesa forman el famoso "common
law11 (derecho común). Se ha definido al common law, comu: "el 

conjunto de normas consuetudinarias, enriquecido y complcmcnt! 
do por las resoluciones judiciales de los tribunales ingleses 
y en particular por la Corte del Rey, los cuales determinan -
los precedentes obligatorios no escritos, para los casos pos-
ted.ores. La raz6n de que éstas, no fueran escritas, era con el 

fin de que el pueblo entendiera, ya que no sabian leer, adcmfis 
de que en forma verbal llegaría a ser del conocimiento de to-
dos.135 El common law, se estableció como una imposición a la -
vida pfiblica, scfialandose un límite a la autoridad real la 
cual no podía rebasar esa barrera sin que se produjese una TP

beldia y hostilidad. De manera que el common law viene a con~ 
tituir 11 una supremacía consuetudin.1rin respecto del poder del 

monarca y en general <le cualquier autoridad inferior, cuyo co~ 

133 GERllER, Lrunbcrt, llistoria de Inglaterra, traducida de la 3a edición-
alemana por José Revira y Enncngol, Colección Labor, Barecelona, Esp.'!_ 
na 1926, p. 45. 

134 !WlASA, op. cit. pp. 151 y SS. 
135 !BIDEM 
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tenido eran Ja seguridad personal )' la propiedad" .136 Las imp~ 
siciones a la aútoridad real y los derechos del "individuo vie

nen a constituir derechos pDblicos subjetivos, en donde el in
dividuo podr5 en todo momento exigir del monarca el respeto de 
los mismo. 

Como en p5rrafos anteriores se apuntaba, son cuatro 
los instrumentos jurídicos que integran la Constitución ingle
sa, la Carta Magna es el primero de ellos en orden de tien~o,

actualmente sólo e,xisten cuatro ejemplares del texto original
en el mundo y contiene un3 gama <le libertades tanto para la -

iglesia, los barones, los hombres libres y la comunidad; 

se establecieron asimismo limitaciones a la imposición <le mul

tas y c11 rclaci6n con las faltas y la 1>osición del delincuente; 

garantias co11tr¿1 la prisión y el destierro~ garantias parn as~ 

gurar la impartición de justicia mediante jurados y conforme a 
la ler de la tierra; la libertad para el comercio y entrada y· 
salida de los individuos del reino; nadie pod{a ser encarcela
do, desposeído de su feudo, de las libertades y franquicias •! 
no mediante una sentencia; protección para la propiedad mueble 
y frutos de lnbrnnzn; disposiciones sobre l1crcnci¿1s; las :1yu-

<las c1uc el rci110 otorgaba para el rescate de personas, par¡1 ª! 
mar caballeros; reglas sobre pesas y medidas; la impartición -
de justicia que era gratuíta; In devolución de multas indcbid!! 
mente ¡1ngadas; la encomienda a veinticinco baro11cs para que -

guardaran e hicieran cumplir con todo el poder que tenían la -
paz y las libertades otorgadas y confirmadas por ellos, etc.ID 

El segundo documento que integra la Constitución i~ 

glesa es la "Petición de Derechos" (Petition of !lights), que 
fue rn&s que una solicitud, fue una imposición del Parlamento y 

otorgada por Carlos I, con lo que se confirman y amplían las 

136 IBlllEM 
137 U\fü\'JAS l'EIAEZ, ~k1riano, Las Constituciones Europeas, Editorial Naci2_ 

na!, Madrid Espafia 1979, pp. 919 )' ss. 
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garantias de la Carta Magna. Esta Petici6n de Derechos se -
compone de once artículos o consiJeran<los, los cuales se rc~

ficren en t&rminos generales a no ser compelidos a participar 
en impuestos, exacciones, ayuda o cargas n favor del Rey sin

el consentimiento general de la comunidad expresada en el Pa,!_ 

lamento; que ningOn hombre libre seria preso ni llevado a la 
clrcel, ni desposeido de su feudo, de su libertad o de sus -
franquicias, ni puesto fuera de ln ley ni desterrado, ni mo-
lestado de ningOn otro modo, salvo en virtud de sentencia le
gitima de sus pares o de las leyes del territorio; ninguna -
persona cualquiera que fuese su rango o condici6n, podria ser 

despojado de su tierra, encarcelado, privado del derecho de -
transmitir sus bienes, sin habfirsele dado la oportunidad de -
defenderse en procedimiento regular; asimismo, ningfin horn-
bre podrfi ser condenado a muerte sino en virt11<l de leyes cst~ 
blccidas en el Reino; ningún criminal po<lr5 estar cxccnto <le 
las formalidades de la justicia ordinaria, 11i escapar a las -

penas correspondientes. 138 

Una vez que paso la revolución puritana y la dicta

dura de Cromwell, Carlos 11 otorg6 la ley de "Habeas Corpus",
de protección contra prisiones arbitrarias. El l~beas Corpus, 
es el tercer documento que integra la Constituci6n inglesa. 
Este documento constituye una garantía a st1 portador, dirigido 
a un carcelero u otro funcionario y expedida por los tribuna-
les. Este instrumento contiene en sí, todos los derechos <le que -

goza un detenido, Jesde manifestar la causa de la detención a

las tres días de la prcscntuci6n; se establece las facultades
de los tribunales; la habilitaci6n de todos los dlas para pro

moverlo¡ este documento dchln de ir firmado por el tribunal; -

se otorgaban finnz.as, ctc.139 

136 !BlllEM 
139 IWJASA, op. cit. pp 184 y ss. 
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Posteriormente el Parlamento formul6 "La Declara-

ción de Derechos" de 13 de febrero de 1689, sancionada como -

el "Bill de Derechos'', este es el otro estatuto que forma la 
ConstituciDn inglesa. Esta declaración viene a decretar la -

ilegalidad de varias prlcticas que se ven[an realizando y que 
eran contrarias a sus usos. Se declara ilegal el pretendido

poder de suspender las leyes y su aplicación por autoridades

rcalcs sin el consentimiento del parlamento; es ilegal la 
creación del Tribunal de causas eclesilsticas; de impuestos -
en beneficio de ia corona, las detenciones de peticionarios y

el reclutamiento y mantenimiento de un ej6rcito en tiempo de 
paz sin autorizaci6n del parlamento; será permitida la porta~ 

ci6n de armas a todos para su defensa; las elecciones de los 
miembros del parlamento serán libres; que las libertades de -

expresión, discusi6n y actuaci6n en el parlamento no pueden -
ser juzgodos ni investigados por otro Tribunal que el parla-

mento; son ilegales las fianzas exageradas y mult;1s excesivas 

y los castigos crueles y dcsaco~tumbrados; se cst¡1blccc la 
disposición de la reunión frecuente del parlamento para la a
probación y mantenimiento de las leyes.HO 

Del estudio de &stos documentos no encontramos 

ninguna disposición referente a la libertad de expresión, mQ 

tivo de éste trabajo, sin embargo es de suponerse que se corr 
tiene tlcita e implícitamente dentro de lo que han dado en -
llamar derechos y libertades. Lo que nos hace comprobar es
ta idea es la Ley de S de diciembre de 1922, en donde quedó

reconocida por Inglaterra la Constitución del Estado Libre -

de Irlanda, y en sus disposiciones encontramos cspecificumerr 
te en el articulo 9° la libertad de expresión cuando dicc:-
"El derecho a la libre emisión del pensamiento, el de reunir_ 

140 llAHNlAS PELAEZ, op. cit., pp. 939 y ss. 
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se pacfficamcntc y sin armas y el de formar asociaciones o imip_ 
ncs estar~n aseguradas para to(los los fines que no se opongan a !a

moral pub! ica" .141 Si en Inglaterra se prohibiera este derecho 
no se habría aprobado por el parlamento real esta disposici6n
para los irlandeses. 

3. 1. O'.l'ISTillJCIG'I DE FRANCIA 

En Francia, a pesar de que se postulaba el jus-
naturalismo como corriente politicn que regulaba las rclncio-

nes cntre el poder público y los gobernados, en donde se es --
tablecía que el poder político debia siempre de proteger, respe
tar y consagrar en el orden jur[clico los derechos inherentes a 
la persona humana, como Ja libertad, Ja propiedad, la seguri-
dad juridica, etc., estas teorías eran nntag6nicas con l n rea

lidad que se presentaba, ya que el despotismo y la autocracia
segulan lmponiendose. Se tenla la idea de que la monarquia t~ 

nía su origen y raz6n de ser en la voluntad divina y consecue~ 

temente se le consideraba absoluta. Los reyes no tenfan limi
te en sus acciones, cometieron orbitraricd¡ldcs al por mayor, -

como el gravar con impuestos al pueblo de manera exagerada pa
ra poder sostener los gastos de la corte y de la degenerada n~ 
bleza. Fue por ello que surgieron en el siglo XVIII corrien-
tes pol[ticas cuyo propósito era frenar el poder del rey, pro
poniendo medidas y reformas. Se señalaban nuevas formas de g~ 
bierno mis adecuadas para aliviar las grandes dolencias del -
pueblo. Aparecieron los fisiócratas que postulaban que las r~ 
lacioncs sociales debían de realizarse de acuerdo con los dc-
rechos naturales del gohernndo si11 ninguna i11gcrencia del Est! 
do, propugnaban adcmfis la igualdad de los hombres respecto de-

141 PEREZ SERRANO, N., Constituciones de Europa y América, Tone I, 
F.clitorial Madrid, ~hdrid, España, 1927. p.291. 
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los derechos naturales de ln libertad, propiedad y protección 

jur[diea. Por su parte los Enciclopedistas, proponlan Ja co~ 
sagración de los derechos del hombre. Montesquieu sostenla -

la idea de la división de poderes que fueran independientes,

con atribuciones especificas y distintas y que el gobierno g~ 
rantizara asi la legalidad eliminBndose con ello las arbitra

riedades existentes. La Revolución Francesa se llevó a cabo

motivada por el pensamiento filosófico del siglo XVJII y la Ji_ 

bertad conseguida por las Colonias Americanas y las situacio
nes denigrantes ~ue afectaban la dignidad humana en Francia.

Hacia junio de 1789, Laffayete ya habla realizado un Proyecto 

de Declaración de Derechos en donde, de manera substancial se 

contenían los principios revolucionarios, opinaba que la nat~ 

raleza hizo a Jos hombres libres e iguales; Ja distinción de 
éstos serla en el sentido de la utilidad que pudieran repre-
sentar en la sociedad. El hombre por el simple hecho de ser

nacc con derechos inalienables e imprescriptibles, como la 
libertad en sus opiniones, la protccci6n de su honor y su vi

da, el derecho de propiedad, la disposición de su persona, -

así como de su trabajo y de sus facultades, la manifestación
dc sus opiniones por cualquier medio, conseguir su bicncstar
y el oponerse a la opresi6n. A ralz de la Revolución France

sa, se emitió la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano el 26 de agosto de 1789, esta Declaración consta de 

un Preámbulo el cual señala que: "Los representantes del pu~ 
blo franc6s, constituidos en Asamblea Nacional, comprendiendo 
que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos -
del hombre son la sola causa de la infelicidad pGblica y de -

la corrupción del Gobierno, han resultado exponer en una de-
claraci6n solemne los derechos naturales, inalienables y su-
grados del hombre, a fin de que esta declaración, constante-

mente presente para todos los miembros del cuerpo social, les 
recuerde sus derechos y deberes; a fin de que los actos del -
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poder legislativo y del poder ejecutivo, pudiendo en todo in~ 
tante ser comparados con el objetivo de toda instituci6n poli 
tica, sean mayormente respetados, a fin de que las rcclamaci2 
nes de los ciudadanos, fundados desde ahora en principios si~ 
ples e inconfundibles, tiendan siempre al mantenimiento de la 
Constitución y a la felicidad de todos". 

De ésta manera la Asamblea Nacional declaró en pre
sencia y bajo los auspicios del Ser supremo, los siguientes -
derechos del hombre y del ciudadano. 

ARTICULO 1 

Se proclama que, los hombres nacen libres e iguales 
en sus derechos y su distinción social se harl en función de 
la utilidad que representen en ella. 

ARTICULO 2 

La sociedad política tiene como objetivo la conser
vación de los derechos naturales e imprescriptibles del hom-

bre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguri 
dad y la resistencia a la opresión. 

ARTICULO 3 

La soberanía reside esencialmente en la naci6n. 

ARTICULO 4 

Se refiere a la libertad, la cual consiste en hacer 
todo aquello que no reporte dafto a otro y sobre los limites -
que se le puedan imponer sólo podrán ser determinados por la -

ley. 

ARTICULO 

Se puede hacer todo lo que la ley no prohiba y se-

ran proscritas las acciones nocivas a la sociedad. 

ARTICULO 

Se seftala que la ley es consecuencia de la voluntad 

general. Los ciudadanos pueden intervenir directa o indirecta
mente en la elaboración de éstas, y ademfis de que todos los -
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hombres son iquales ante la lev. 

ARTICULO 7 

Se establece, que ningún hombre puede ser acusado -

arrestarlo ni detenido, s61o en Jos casos que determine la le)' 
y siempre y cuando se cumpla con las formalidades señaladas -
por la misma. 

ARTICULO 

Las penas deben ser establecidas por la ley y sc-
rAn estrictas y necesarias. Se declara tambi6n que nadie 
puede ser castig~do sino en virtud de una ley establecida -
con anterioridad al delito. 

ARTICULO 9 

Se establece el principio de que todo hombre se -
presume inocente mientras no se declare culpable. Los abu-

sos de la autoridad en un arresto serán reprimidos por la -
ley. 

ARTICULO 10 

Se proclama en cuanto a las opiniones, que nadie -
puede ser molestado por la cxpresi6n de las mismas, sicmnrc

y cuando no perturben el orden póblico. 

ARTICULO 11 

Se declara la libertad de comunicaci6n de las opi

niones y de pareceres los que constituyen uno ele los más pr! 
ciosos derechos del hombre. Así todo ciudadano !JUedc, por -

tanto, hablar, escribir y estampar libremente, salvo la res
ponsabilidad por el abuso de ésta en lo que sefiale la ley. 

ARTICULO 12 

Se garantizan los derechos del hombre y del ciuda
dano por medio ele la fuerza pública, instituídn en beneficio 

de todos. 



71 

ARTICULO 13 

Se establecen las contr ibucione ··próporcionales s~ 
gún la capacidad del particular para el s Ú~nillltento ele los 
gastos de la ndministraci6n. 

ART !CULO 14 

Los ciudadanos tienen el derechci de verificar 
·por si mismos o por sus rcprcsentantes.1a·necesiclad de con-

tribuci6n pública y fijar el modo, cantidad. y"tiem0o de pago, 

ARTlCUl.O 15 

La sociedad tiene el derecho de pedir cuentas a -
los empleados públicos de su administraci6n. 

ARTICULO 16 

Una sociedad en la que no se estab·l~ce iiigarantfa 
de los derechos, ni la sepuraci6n ·de· 10!\ .. poderes· carece de -
Consti tuci6n. 

ARTICULO 17 

La propiedad es un derecho inviolable y sagrado y

nadie puede ser privado de ella, sino mediante la necesidnd
pública legalmente justificada siempre y cuando medie y a -
condici6n de una justa y previa indemnizaci6n.(º) 

Esta dcclnraci6n no constituy6 propiamente un do-· 
cumcnto U.e tipo constitucional debido a que no organiz6 al -

Estado franc6s mediante 6rganos de gobierno ni Je otorg6 co~ 
pctcncia sino que mfis bien vino a servir como guia paro el -

surgimicn~o du ot1·os c6digos pnl{ticos de Fr;lncia. A partir 

U.e 1791, nño en el cual se expide la primera Constituci6n_en 

(º) futos obtenido en la embajada •le Francia en ~ISxico. 
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Se observa un apartado relativo al gobierno (ar
ticulas 20 ~l 23) el cual estarft presidido por un primer m! 

nistro, el que es rcsnonsnblc ante el parlamento por la 
direcci6n de la polltica de la naci6n. Delega algunos µad~ 
res a los ministros, suple excepcionalmente al Prcgidentc -

de )3 Rcpóblica, nombra al personal aJministrativo y mili-

tar. 

Esta constituci6n •cfiala tnmbi6n un capitulo re
lativo al Parlamento (articulas 24 al 33), en donde se est! 

blece que el Parlamento comprende a la Asamblea Nacional y 

el Senado, además de las facultades de los miembros que la 

integran 

Una secci6n relati~a a las relaciones entre el -

Parlamento y el gobierno (articulas 34 a 51). 

Otro capítulo csnecífico a los Tratados y Acuer

dos Internacionales (articulas 52 a SS), en donde se facul
ta al Presidente de la Renública la negociaci6n y ratifi- -
cación de los tratados 

Un aoartado relativo al Consejo Constitucional -

(artículos 56 a 63), en los que se scftala que tendrán fun-
cioncs especificas y 1listintas de los miembros del Parlamc~ 

to y con los de los ministros, su funci6n es en caso de im
pugnaci6n sobre la irregularidad de las elcccione• de los -

diputados y senadores¡ velará ~cir la regularidad de las op~ 
raciones de refr6n<lum y las resolucion~s. 

Un apartado referente a la Autoridad .Judicidl -
(articulas 61 a 66); una secci6n relativa a la Corte Alta

dc Justicia; una más respecto al Consejo Económico y Social 
(artículos 69 a 71), en el cual se sefinln que 6stc dar6 su 

opini6n respecto de proyectos de ley, decretos u ordenanzas; 
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6rgano consultivo del gobierno sobre cualquier problema de -

carácter ccon6mico o social de interés para la Re~Ública o -

de la comunidad. En la Última parte de é•te documento se h~ 

bla sobre las Colectividades Territoriales, de la comunidad; 

de los acuerdos de asociaci6n; sobre 1 as reformas y sobre - -

las diSposicioncs tran~itorias.(*) 

3 • 2 • Cl)NSf rruc ION DE ws EST AOOS 
UNIOOS DE AMERICA 

La Constituci6n de los Estados Unidos de Am~ 

rica contiene ldS leyes fundamentales de la uni6n; establece 

la forma de gobierno nacional y define los derechos y las l! 

bertades del pueblo estadounidense; especifica tambi6n los -

objetivos del gobierno y los m6todos para alcanzarlos. La -

Constituci6n fue redactada con el fin de organizar un gobio!_ 

no nacional fuerte para los Estados de la Uni6n Americana. -

Anteriormente, los dirigentes del país habían creado un go-

bierno nacional bajo Jos ArtÍculos de la Confcderaci 6n que -

a6n cuando se les otorgaba independencia carecían de autori

dad para hacer que los estados conjuntamente resolvieran los 

problemas nacionales. Una vez que los estados adquirieron en 

Ja Guerra de Independencia la autonomía (J775-1783), encararon 

los nroblcmas del gobierno en tiemno de naz: tuvieron que h! 

ccr cumplir la ley y el orden, rccauclar impuestos, saldar -

una cuantiosa deuda p6blica y regular el comercio entre ellos 
mismos, Tambi6n tuvieron que lidiar con las ti·ÍbltS indfgc-

nas y negociar con los otros gobiernos. Estadistas destaca
dos como George Washington y Alexander llami 1 ton empezaron a 

proyectar l n crcaci6n de un gobierno nacional fuc.:rtc bajo una 

(') nitos obtenidos de fo embajada <le Francia en Míxico, 
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nueva ~Constitución. Hamil ton ayudó a concertar una convenci 6n 

nacional que se reuni6 en Filadelfia, Pennsylvania, en 1789, -
para revisar los articulos de la Confederación. Sin embnrgo,
la mayoría de los delegados de la convención decidieron redactar 
un nuevo plan de gobierno: la Constitución de los Estados Uni
dos. Esta configuró no sólo la liga de los estados, sino un -
gobierno que ejercitó directamente su autoridad entre los ciu
dadanos. La constitución definió también claramente los pode
res del gobierno nacional; adem5s, dispuso la protección de .e 
los derechos de los estados y los de cada individuo. 

La Constitución (Ley Suprema de la Nación) se compone 
de un preámbulo, siete artículos y 26 enmiendas; establece un 
sistema federal que divide los poderes entre el gobierno naci~ 
nal y los estados, dispone también un gobierno nacional equill 
brado, repartiendo la autoridad entre tres ramas independien-
tes: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. La rama eje
cutiva hace cumplir la ley, la rama legislativa elabora las -
yes y la rama judicial las interpreta. De ordinario, la rama 
ejecutiva del gobierno nacional está representada por el presl 
dente, la rama legislativa por el congreso y la rama judicial
por la Suprema Corte. Entre los poderes federales que figuran 
en la Constitución se incluye el derecho de recaudar impuesto~ 
declarar In guerra y regular el comercio, tomar pr6stamos y -
acuftar moneda. Existen ciertas facultades que la Constitución 

no confiere al gobierno nacional ni prohibe a los estados; es-

tas facultades reservadas corresponden al pueblo o a los esta
dos. Los poderes estatales incluyen el hecho de legislar so-
bre divorcios, matrimonios y escuelas pdblicas. Los poderes -
reservados para el p~eblo incluyen el derecho a la propiedad y 

el de ser juzgado por un tribunal. En algunos casos, elgobie!_ 
no nacional tiene la autoridad suprc1na en caso de conflicto. 

La Corte Suprema tiene la autoridad definitiva para interpre
tar la Constitución; ella puede desechar cualquier ley fede--
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ral, estatal o municipal que antagonice con cualquier parte de 
la Cons t itucí6n. 

El gobierno establecido por los Artículos de la Confe 
deraci6n no era suficientemente fuerte para gobernar la nueva 
nací6n. Por ejemplo, enrecia de rama ejecutiva y de un siste· 
ma de tribunales nacionales; no podía regular el comercio in-· 
tcrnacional ni cobrar impuestos a los estados o a los ciudada· 
nos de 6stos, era poco mis que una asamblea de representantes· 
de 13 estados independientes. En 1783, después de la Guerra • 
de Independencia, la nación entró en un periodo de ínestabili· 
dad comercial y política. Alexander llamilton y sus partida· · 
ríos habrían tenido poco éxito en su campana en favor de una · 
nueva constitución si las condiciones imperantes hubieran sido 
mejores. Algunos historiadores han descrito las penurias de · 
la nueva repOblica en tonos demasiado sombríos, pero caben po· 
cas dudas de que la situación empeor6 constantemente a partir· 
de 1783: cada estado se conducía ·casi como un país indcpe11die!! 
te, cada uno manejaba sus asuntos como le parecía más convc- -
nientc con poca consideración por las necesidades de la rcpú-· 
blica. En los estados circulaba una docena de monedas difere!! 
tes, la mayoría de las cuales tenía escaso valor. Los estados 
vecinos se aplicaban impuestos respectivamente recíprocos so-· 
bre sus bienes. Gran Bretana se negaba a reabrir los cauces -
comerciales de los que las colonias habían dependido para su 
bienestar econ6mico. Las legislaturas estatales se negaban a 
pagar las deudas contraídas durante la Guerra de Independencia. 

Muchos estados aprobaron las leyes que permitlan a los deudo-· 
res eludir el pago de sus obligaciones. Lo peor de todo fue -
que algunas personas pensaron n11evamcntc en retomar las armas
para resolver sus problemas. En 1786, en el Noroeste de · 
Massachusetts, cientos de de granjeros se rebelaron contra el 
gobierno estatal de Boston, comandados por el capitán Daniel · 
Shays, Los soldados del estado acabaron por sofocar la rebe-· 
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lión de Shays. George Washington y otros dirigentes cavilaban 

si había sido en vano la rebelión de las colonias con Gran Br2 
taña, consideraban que ya era hora de poner fin a esos con- -
flictos y de imponer Ja paz y el orden, integrando un nuevo g2 
bierno nacional. En 1786 se reunieron representantes de cinco 
estados en Annapolis, Maryland, donde propusieron que los est!!_ 
dos nombraran comisionados para que se reunieran en Filadelfia 
y estudiaran Ja revisión de los Artículos de la Confederación; 
el Congreso accedió a la propuesta y decidió que cada estado -
eligiera delegados para su convención constitucional. 

El inicio de la convención estaba previsto para el -
14 de mayo de 1787, pero pocos de los SS delegados hablan lle
gado a Filadelfia para esa fecha. Por fin el 2S de mayo, la -
convención se inauguró formalmente en el Independence Hall. D2 
ce estados hablan respondido a la convocatoria para la con- -
venci6n. Rhodc Island se negó a enviar delegados porque no -
qucrla que el gobierno nacional se inmiscuyera en asuntos est~ 
tales. De los SS delegados, 39 firmaron la Constitución de 
los Estados Unidos el 17 de septiembre de 1787. Uno de los -
signatarios fue John Dickinson de Delaware, quien abandonó la 
convención pero le pidi6 a otro delegado, George Read, que fi~ 
mara en su nombre. ltilliam Jackson, el secretario de la con-
vención, atestiguó las firmas. Entre los delegados figuraban
algunos de los hombres mis experimentados y mfis patriotas de -
la nueva repablica. George Washington presidió la convención; 
Benjamin Franklin, a la edad de 81 afias, asistió como represe~ 

tante de Pennsylvania. El brillante Alexander llamilton repre
sentó a Nueva York; James Nadison de Virginia recibió el titu
lo de "Padre <le Ja Constituci6n 11 en virtud de sus discursos, 

negociaciones y tentativas de avenimiento. Madison les dijo a 

los delegados que estaba considerando un plan que decidiría p~ 
ra siempre el destino del gobierno republicano; fue 61 quien -
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llevó un registro de los debates y decisiones de los delegado& 

Otros hombres que participaron intensamente en la redacción de 

la nueva Constitución fueron John Dikinson, Gouverneur Morris, 
Edmund Randolph, Roger Sherman, James Wilson y George Wythe; a 

11 se le encomendó la tarea de pulir el formato de todas las -
resoluciones y decisiones de la convención. De hecho, Morris

"escribió" la Constitución. El ejemplar original del documen

to se conserva en el Edificio del Archivo Nacional de liashi.ngtm, 
D.C. Varias figuras importantes de la 6poca no concurrieron a 

la convención: John Adams y Thomas Jefferson tuvieron que ir a 
atender otros deberes gubernamentales; Samuel Adams y John Jay 
no fueron designados delegados de sus estados, Patrick l~nry

se negó a cumplir con sus nombramientos porque se oponía a que 

se concediera más poder al gobierno nacional. 

Los delegados de la convención constitucional se a-

poyaron sustancialmente en la experiencia del pasado; en su t~ 
rea de crear un nuevo gobierno, tuvieron presentes muchos aco!!. 

tecimientos importantes en el desarrollo del gobierno constit!!_ 

cional. Entre éstos se incluyó la promulgación del documento
constitucional inglés conocido como la Carta Magna, en 1215, y 
de la asamblea representativa de Jonestown en 1619. Algunas -

colonias americanas sirvieron también de ejemplo como formas -

constitucionales de gobierno; tenías sus debilidados pero ha-
bían avanzado más que otros gobiernos de la época hacia la 

constitución de la libertad bajo el imperio de la ley. Hacia
la época de la Guerra de Independencia, varios estados americ~ 
nos cstnhlccicron gobiernos constitucionales, en 1777, John -

Jay de Nueva York contribuyó a la elaboración de una Consti- -

tuci6n para su estado. John Adams de Massochusctts intervino
en ln redacción de la constitución adoptada por esa entidad en 

1780, los delegados de la convenci5n de Filadelfia se sirvie

ron de muchas ideas y experiencias contenidas en las constitu

ciones respectivas de esos y de otros estados. Los delegados-
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recurrieron también a sus propias experiencias: por ejemplo, -
en el Congreso de Albany de ¡ 75,¡, Benjamín Franklin había pro

puesto un plan para unificar las colonias bajo un gobierno ce! 

tral. Washington recordaba los problemas que encaró durante -
la guerra, como comandante en jefe, cuando tuvo que trabajar -

con el d&bil gobierno de la Confederación. Casi todos los de

legados de la Convención se hablan desempeftado antes como sol
dados o administradores del gobierno, con frecuencia los dele

gados discrepaban en cuanto a detalles, pero estaban unidos en 

el deseo de que el nuevo régimen fuera suficientemente fuerte
para gobernar a la nación, anhelaban tambiGn que el gobierno -
respetara las libertades de los estados y de la población. Los 

avenimientos. La tarea de crear un nuevo gobierno no fue fá- -

cil, en varias ocacioncs lns disputas entro los Uelcgados est~ 
vieron a punto de acabar con la convención, por ejemplo los d~ 

legados de los estados grandes discutían con los de los esta-
dos pequenos hacerca de la representación en Ja legislatura n! 
cional. Los estados más poblados estaban en favor del Plan de 
Virginia, según el cual, la magnitud de la población determina
rla el nOmero de representantes que cada estado podr[a enviar

a la legislatura; lo• estados pequeftos respnldnban el Plan de 

Nueva Jersey, el que proponía que todos los estados tuvieran -
el mismo número de representantes. Los delegados de Connecticut 

rccomcndabnn un nvcnimicnto para resolver el problema; su 

plan dispon[a de la misma representación en el senado, junto -
con una representación proporcional a ln poblaci6n en la cáma

ra de representantes, esta propuesta llegó a reconocerse corno 
el Convenio de Connccticut o el Gran Avenimiento. Tnmbi6n se 

concc1·tnron avenimientos para dirimir los conflictos rcfcrcn-
tcs u la esclavitud. Los delegados de los estados norteftos -

qucrian que el Congreso t11vicra facult:1dcs para proscribir el 

tr5fico de esclavos del extranjero; la n1ayoria de los Jelcga-

dos del sur deseaban que no las tuviera. Se lleg6 a un aveni

miento por el cunl el Congreso no estarla autorizado para reg~ 

E.STA 
<": LJ.,, 
<Jil el 

Tr.t:'I" 
r •• J~-.) 

c.;.: &J.¡ 
Wi !JEBE 
.Jj~~iüfi~ 



80 

lar el comercio de esclavos del extranjero antes de 1808. 

Otra conciliación se refiri6 al modo de contabili:ar a los e! 

clavos al determinar el ndmero de congresistas que un ~stado

podía tener. Los esclavos no estaban considerados como ciud~ 

danos, por lo cual la convención convino en que s6lo las tres 

quintas partes de ellos serian tomadas en cuentL Los delega

dos acordaron que cada estado cclcbraria una convención espe
cial para analizar la Constitución y dar su voto al respecto; 

decidieron también que la Constituci6n entraría en vigor en 

cuanto nueve de los estados la ratificar¡1n y entonces ellos -

podían empezar a organizar el nuevo gobierno. 

El 7 de diciembre de 1787, a menos de tres meses de 

la firma de la Constituci6n, Delaware se convirti6 en el pri

mer estado que ratificó; New llampshire fue el noveno que lo -

hizo, con lo cual la Constituci6n entró en vigor el 21 de ju
nio de 1788, sin embargo los padres de la patria no podían C! 
tar seguros de que la Constituci6n fuera aceptada en forma -

general mientras los importantes estados de Nueva York o Vir
ginia no la ratificaban, en estos dos estados, y también en -

otros, había surgido una una oposición organizada y podcrosa

contra la Constituci6n. Elbridge Gerry, Patrick Henry, Richard 
Henry Lec y Gcorgc Mason se pronunciaron en contra de la rati_ 
ficaci6n, argumentaban que los documentos no incluian una de

claración de derechos, que el presidente tenia excesiva inde

pendencia y que el senado era demasiado aristocrfitico, consi
deraban que el congreso gozaba de demasiadas facultades y que 

el gobierno nacional disponía de una autoridad excesiva. Los 

amigos de la constituci6n realizaron concentraciones en apoyo 

a la ratificación: llegó a l:OlluLérsclc!:> ...::amo los fcJeralistas; 

a sus opositores se les llam6 antifedernlistas. Ambos grupos 

promovieron su causa en pcri6dicos y folletos, asi como los -

debates de las convenciones de ratificación. Esos grupos se 

desarrollaron en los primeros partidos políticos de Nortcaméri_ 
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ca. Virginia ratific6 el 25 de junio de 1788 y Nueva York lo 

hizo el 26 de julio. A principios de enero de 1789 todos los 
estados que habian ratificado el documento, en Nueva York, -
se seleccionaron electores presidenciales en sus legislaturas 

n·trav6s del voto Uirecto de la población. El 4 de febrero, los 
electores designaron a George Washington primer presidente de 
los Estados Unidos. El primer congreso sometido a In consti

tución se reuni6 en la ciudad de Nueva York el 4 de marzo; -
Washington tomó posesión de su cargo el 30 de abril, sin em-
bargo, Carolina del Norte y Rhode lslan se negaron a aprobar
la Constitución y a participar en el nuevo gobierno mientras
el congreso no consinti6 en agregar a Esta una declaración de 
derechos. 

DECLARACION DE IJERECllOS 

Los federalistas quizá nunca habrian conseguido la 
ratificación en varios estados importantes sino hubieran pro
metido apoyar la introducci6n de enmiendas .i la Constitución, 
~stas Ultimas fueron redactadas para proteger las libertades
individuales contra las posibles disposiciones injustas del -
gobierno nacional. La mayoría de las constituciones cstata-
lcs que fueron elaboradas y adoritadas •Jurante la Guerra de -

·Indopendencfa. se propusieron establecer una declaración expresa de 
los derechos de todos sus habitantes. La mnyoria de los est! 
dounidcnscs consideraban que ni11guna constitución podía estar 
completa sin una declaración semejante. George Masan de Vir
ginia fue el responsable de la primera y m&s cfilebre carta de 
derechos norteamericana, la Dcclaraci6n de Derechos de Virgi
nia de 1776. El y Patrick Henry habrían denegado la ratifi-
cnci6n de la ron~titt1ci6n en Virginia si los federalistas no 

hubieran accedido a sus exigencias en lo relativo a las en- -

miendas. James Madison encabezó el nuevo congreso al propo

ner enmiendas. Sugiri6 15 enmiendas de las cuales el congre
so aceptó 12 para que fueran sometidas a la aprobación de los 
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estados bajo el proceso correspondiente descrito en el Quin
to artículo de la Constituci6n. Para el JS de diciembre de 
1791, un número suficiente de estados habían aprobado ya 10 
de las 12 enmiendas que se conocen como Declaraci6n de De- -
rechos. Una ,de las dos enmiendas rechazadas se refería a -
las dimensiones de la cámara de representantes; en ella se -
proponía un cambio en la representaci6n de no más de un re-
presentante por cada 30. 000 habitantes, a uno por cada S0.000 
personas, La otra enmienda rechazada disponía que el congr~ 
so no podía cambiar los salarios de sus miembros antes que -
se celebrara una elecci6n de representantes. 

Con el paso de los años, la Constituci6n se ha am
pliado y desarrollado para satis.facer las cambiantes necesid! 
des de los Estados Unidos. James Madi son declar6: "Al cons
tituir un sistema con el deseo de que perdure a través de -
los tiempos, no debemos perder de vista lns transformaciones 
que éstas tracran consigo 11

• LU Constituci6n fue ideada para 

proteger los intereses de todos: ricos y pobres, nortefios y 

sureños, granjeros, trabajadores y hombres de negocios. Los 
antifederalistas aceptaron su derrota cuando la Constituci6n 
fue adoptada, y se aprestaron a conquistar el poder confor
me a las disposiciones de 6sta. Su proceder le imparti6 a -
la política estadounidense un estilo que nunca ha cambiado.
Los norteamericanos a veces se sienten insatisfechos politi
cas y prficticas de quienes los gobiernan; no obstante pocos

cstadounidcnscs han condenado el sistema constitucional o -

sentido que c11 uno segunda convención constitucional se ela

boraría otra mujor. Los dclcga<loc; de la convenci6n constit!:!, 

cional crcian firmemente en el gobierno de la mayoria, pero 
deseaban proteger a las minorias contra cualquier injusticia 

de dicha mayoria, ellos alcanzaron este objetivo separando y 

equilibrando los poderes del gobierno. Otras metas constit~ 



cionales básicas incluían el respeto a los derechos de los i~ 

dividuos y Jos estados, el gobierno por el pueblo, la separa
ción de Ja iglesia y el estado, y la supremacía del gobierno
nacional. 

Las enmiendas son agregados que se Je hacen a la -

Constitución. En 1982 había 26 enmiendas. Las enmiendas pu~ 
den ser propuestas por dos terceras partes de cada cámara del 
congreso o por una convención nacional convocada por 6stc. La 
enmienda se vuelve parte de la Constituci6n después de ser r~ 
tificada por las legislaturas de las tres cuartas partes de 
los estados, o bien por convenios celebrados en la misma pro

porción de éstos¡ el congreso decide la forma de ratificación 
que habr5 de aplicarse y el tiempo de que disponen los esta-
dos para considerar cada enmienda. En muchos casos, el con-
groso ha adoptado por un periodo de siete anos para dicha co~ 
sidcraci6n. 

Las leyes han enriquecido el significado de la Con~ 
titución. Los delegados de la convención constitucional sa-
bían que no era posible escribir leyes para todas las situa-
ciones; por tanto le confiaron al congreso el poder de apro-
bar todas las leyes que le fueran necesarias y apropiadas pa
ra el ejercicio de las facultades concedidas por la Constitu
ción al presidente, el congreso ha aprobado leyes para crear
organizacioncs administrativas, tales como la Administraci6n
Fcdcral de Aviación y el Servicio Postal. El Congreso tam-
bi6n ha aprobado leyes para regular el comercio interestatal, 
controlando así muchos aspectos de la economia de los Estados 
Unidos de América. 

Los jueces federales y estatales aplican la Const! 
tución en muchos casos juridicos. La Corte Suprema tiene la 
autoridad definitiva para interpretar el significado de la -
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Constituci6n en cualquier caso específico. La corte tiene f~ 

cultad de revisi6n judicial, es decir, puede declarar anti- -
constitucional una ley. En gran parte, la Corte Suprema tie
ne este poder gracias a Ja decisi6n tomada por su Presidente
John Marshall en el caso Marbury vs Madi son en 1803. Dede e!!_ 
tonces, este tribunal ha declarado anticonstitucionales más -
de 90 leyes federales y centenares de leyes estatales. 

Los pre,sidentes dotados de más fuerza han ejercido
su autoridad para convertir las simples palabras del segundo
artículo de la Constitución en una fuente de gran poder pres! 
dencial. Entre Estos presidentes figuran George Washington,
Thomas Jeffcrson, Abraham Lincoln, Theodore Rossevelt, Woodrow 
Wilson y Franklin !J. Rossevelt. Washington por ejemplo, hizo 
del presidente la figura principal en los asuntos externos. -
Lincoln emple6 las facultades definidas en dicho artículo pa- · 
ra liberar a los esclavos durant.e la Guerra Civil (1861-1865). 

llan impartido flexibilidad a la Constitución y han
incrementado las facultades del gobierno nacional. Por ejem
plo, el gabinete <lel presidente se desarrolló según los térm! 
nos del segundo artículo que permite al primer mandatario "p~ 
dir In opini6n, por escrito, del funcionario principal de ca
da una de las secretarías del ejecutivo sobre cualquier tema
rclacionado con las funciones <le sus respectivos cargos ... " 

La Constitución dispone un método general para ele

gir al presidente. En ella no se hace mención de los parti-
dos políticos, pero las leyes y las prlcticas políticas y de 
partido en los estados han transformado el sistema constitu-

cion;tl de votnci6n en las emocionantes campafias y clcccioncs
dc hoy. Mudiante todos estos m6todos la Constitución ha se--
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guido desarrollándose en respuesta de las demandas de una s~ 
ciedad siempre creciente. Sin embargo el espiritu y la le-
tra de la Constitución han permanecido constantes: los miem
bros de cada generación han aplicado esas disposiciones a -
sus propios problemas en la forma en que les han parecido 
más razonable. El estadista británico William E. Gladstone
<lcscribi6 la Constitución "como la obra más maravillosa pro

ducida en 6poca alguna por el cerebro y la determinación del 
hombre". En un mundo de cambios y hechos, e 1 pueblo estado
unidense no tiene posesión más preciada que este gran docu-
mcnto. S6lo como muestra mencionaremos como inicia la Cons

titución: "Nosotros el pueblo de los Estados Unidos con mi-
ras a formar una Unión más perfecta, instaurar la justicia,

asegurar la tranquilidad i11tcrna, proveer para la dcfcnsn -

comfin, promover el bienestar general y garantizar las bendi
ciones de la libertad J>ara nosotros mismos y para nuestros -

descendientes, ordenamos y establecemos la Constitución para 
los Estados Unidos de Amérjca .. ," 

LAS ENMIENDAS A LA CONST lTUCION 
Las primeras 10 enmiendas, conocidas como la Decl! 

raci6n de Derechos, fueron propuestas el 25 de septiembre de 
1789 y ratificadas el 15 de diciembre de 1791. Originalme11-
te las enmiendas s6lo se aplicaban al gobierno federal; sin
embargo la 14a enmienda declara que ningún estado puede pri
var a persona alguna de la vida, la libertad o propiedad, -
sin 11 c1 pleno proceso judicial apropiado 11

• La Corte Suprema 

ha interpretado estas palabras en el sentido de que, ca<i en 
su totalidad, la Declaraci611 de Derechos se aplica tambi&n a 

los estados. 

La enmienda que propiamente nos i11teresa para el -
tema que trabajamos, es la primera, la cual establece lo si-



siguiente: 

ENMIENDA 1. La Declaraci6n de Derechos. 
Libertad de culto, de expresi6n 
y de prensa; Derecho de reuni6n 
y petici6n. 
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''El Congreso no legislará respecto al establecimiento 
de una religión o la prohibición del libre ejercicio 
de la misma; ni pondrá cortapisas a la libertad de -
expresi6n o de prensa; ni coartará el derecho de !a
gente a' reunirse en forma pacífica ni de pedir al G~ 
bierno la reparaci6n de agravios!t•) 

(*) Datos obtenidos en la Embajada de Estados Unidos en ~~xico. 



IV. - Gi\IWITIA caisTITIJCICWAL DE 
LA LIBERJ'AD DE EXPRf:SION 

La libertad de expresión, es lo facultad 
que posee todo individuo para manifestar libremente sus idea~ 
pensamientos y opiniones sin que por ello sea molestado.142 La 
libertad es una sola y en la pr&ctica adquiere mO!tiples fac~ 
tas en sus diversas manifestaciones, indispensables para el -
desenvolvimiento del hombre, considerandolo como lo que es, -
un ser racional y pensante, ya que la comunicaci6n del pensa

miento no puede darse mfis que entre seres racionales, es de-

cir, entre hombres y por consiguiente s6lo entre hombres li-
bres y dentro del mundo moderno, sólo entre los hombres de E~ 
tactos dcmocr5.t1cos, fuera de estos supuestos constituye una -

ficción. Por lo que como se apuntaba antes, dentro de la de

nominación de libertad, caben inmersas much:1s formas de libeI 

tades que enriquecen Jo vida del hombre en sociedad, lo que -
permite sin duda al mismo tiempo su desarrollo pleno. Esta -
gama <le libertades se concretan en una serie de derechos vi-

gentes en la actualidad; son en la mayoría de los países rea

lidades jurídicas garantizadas por el Estado. 

Se ha conclu[do por los tratadistas que la liber-
tad de expresión cuenta con las siguientes subespecies: 

La libertad de pensamiento u opinión.- Que se refiere a la
manifestaci6n de las ideas por medios no escritos. 

- La libertad de prensa.- Cuando las ideas se exteriorizan de 
manera escrita. 

142 DJCC!l.NMIO JURIDICO MEXICANO, op. cit. p. 81. 
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El derecho a la informaci6n,- El cual se señala como una 
facultad del individuo a recibir y difum!ir informaci6n por 
cualquier medio. 

- Libertad de conciencia y libertad de culto, - Cuando las ex -
presiones versan sobre caracteres religiosos, 
Libertad de dtedra, - Es la facultad de impartir libremente
clnscs. 

Todas las libertades del hombre tienen igual impor-
tancia, importancia que se ha comprobado a lo largo del proce· 
so de la evoluci6n hist6rica y que llev6 al hombre a la situa
ci6n que actualmente conocemos, La libertad de expresi6n ocu
pa un lugar intermedio entre ln libertad de conciencia, que -~ 

perte.nece al campo subjetivo, y la de expresi6n del cam!'o obj.!:, 
tivo, La funci6it de pensar es innata al hombre y se realiza -

en lo íntimo de su ser, de tal modo que hasta ella no puede -
llegar ninguna legislaci6n; la exteriorizaci6n de los pensa
mientos es ya un hecho sensible que puede afectar n nuestros 8 

semejantes y por consiguiente queda sujeta a la regulaci6n y -
limitaciones naturales de todo derecho, En otras palabras, la 

libertad de expresi6n es un complemento necesario de la opi- • 
ni6n, tan es así, que no se le concibe a la primera si1l la 

otra, se llega a afirmar, que si la libertad de formar opini6n 
no estuviera unida a la de manifestarla sería estéril y sin v~ 
lor, En efecto, supong~mos que el individuo con la facultad -
de pensar, pero dcs~rovisto de todo medio para exteriorizar -~ 

sus ideas, de qu6 serviría entonces su espíritu de actividad.
Pensar y exteriori~ar lo5 pensamientos so11 funciones que se 

complementan de esa manera siempre se encuentra el espíritu 

~n:a· tividad y ésta se traduce en hechos, gestos, palabras, 

etc, Se decfa ya en 1664 por Nilton, que al hombre podía co~ 
siderlrsele libre solamente cuando est& en condiciones de oni
nar y de elegir, rescrvAndose su juicin en el rlominio de su --
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conciencia, 143 

La libre manifestaci6n de las ideas tuvo su consa·

graci6n jurídica hasta la Revoluci6n Francesa, con la Declar~ 
ci6n de los Derechos d~l Hombre y del Ciudadano el 26 de ago_: 

to de 1789. La pr&ctica de 6sta libertad es seguramente des
de la aparici6n del hombre y se realizaba de hecho, siempre y 

cuando fuera tolerado por los monarcas, que no falt6 que mu·· 
cha gentp. fuera recriminada y muerta por emitir opiniones con 

las que no estaban de acuerdo los detentadores del poder; 

Coma es sabido, fue en Grecia donde la libre exprcsi6n de las 
ideas florece, donde se cjcrcit6 en cscuclns tc6ricas,concc~
pcioncs filosofico-jurídicas y políticas que sirvieron de 
orientaci6n n todo el mundo, practic&ndose esta facultad como 
'un fen6meno de hecho. Durante la Edad Meclia hubo un Jetargo

cn la misma. En el Renacimiento se volvieron las mirádns y -

estudios en torno al hombre sobre todo en lo relativo a las • 

actividades artísticas. Francia es la cuna Je los hombres •• 
que le darían a la humanidad un nuevo sentido de la libertad, 
las ideas de 6stos influyeron en la creaci6n de un lmbito pr~ 

pio en la relaci 6n de gobernantes ·gobernados, Es con la Rev~ 
luci6n Francesa y la Declaraci6n de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano, 'dorklo ::;e rcconoci6 a nivel de derecho positivo-· 

con el fin de asegurar las libertades del hombre, Dentro de 
la Declaracl6n se dio un derecho muy importante que es la li

bertad de cxprcsi6n consagr¡lda en los artfculos 10 y 11, en -

donde se manifiesta que nadie podr& ser molestado por sus opl 

nioncs, siempre que estas no trastornen e) orden pÓblico est~ 

blccido por la ley. Se le consiJorn comn un derecho de los -
más prcciosoJ del humbrcJ y, 6stc debe n su vez responder por 

los· abusos de 1;1 misma ]os que estarán dctciminallos por lu lcy. 144 

143 ENCICLOPEDIA .nJR!DJCA CNE!li\, ~hnuel Osario )' Florit, Tomo XXI, fueros 
Aires, Are~entin.~ 1975, pp, 21 )' ss. 

1-14 JA CON~1111JCJON DE FRANCIA, traducida al espm1ol, p. 41, Embajada de 
Francia C'n ~~xico. 
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Para el tratadista Peces-Barba, la libertad de ex-

presi6n surge del tronco de la libertad de pensamiento y de -
opini6n, senara que la libertad de expresi6n es el derecho a 

elegir el sistema de pensamiento que se considera m5s adecua

do, adhiriendose al mismo, o el derecho de elaborar sin tra-

bas, por sí mismo un pensamiento, de dar a los problemas que 

se plantean una respuesta, una solución r una opini6n. De -
acuerdo a este planteamiento el actuar externo y la posici6n
a las relaciones interindividuales y sociales, la libertad de 

exprcs1on se desprende directamente de la libertad de pensa

miento y de opinión .145 

La libertad serl entonces, el derecho de expresar -

püblicamente una opinión, un pensamiento. Constituye un as-
pecto de las libertades del espíritu para difundir las conce
pciones del mundo, las opiniones y las respuestas sobre los -

problemas que plantea Ja realidad a todos los niveles: social, 
económico, político, artístico, .etc, La libertad do expre- -

sión es condición para un desarrollo mis adecuado de la libe[ 
tad de opinión, la cual se ve fortalecida por la posibilidad
de conocer las opiniones de otros, las cuales pueden ser asu
midas o hacerlas propias, todo ello gracias a la libertad de

exprcsi6n. Como se decía, al estar situada en el mismo tron

co originario de la libertad de pensamiento y opini6n, la re

lación de la libertad de expresión es tambi&n muy estrecha -

con las libertades de asociación y reunión, senderos también
para efectuar, conjuntamente con otras personas, la propia -

opinión y el propio pensamlcnto! 46 Se ha hablado de la libe[ 

tad de expresión. de la libertad de P.ensamiento y opinión. - -

145 PECES-BARBA, Gregario, La libertad de expresión, reun;6n y asocia
ción , Femando Tones Editor, Valencia España, pp. 29 y ss. 

146 IBIDEM 
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pero éstos no significan lo mismo. La mejor precisi6n del al
cance de la libertad de cxprcsi6n o derecho fundamental a ex·
resar libremente las ideas, pude consistir en comparar esta -

facultad con otras afines con las que suele ser confundida. -
Son muchos los autores que no hacen una distinci6n y seftalan -
que la libertad de pensamiento se refiere a la libertad inte-
rior o psicol6gica por lo que es irrelevante para el derecho -
reconocerla ya que se trata de un fen6meno natural, por ello,
la libertad de pensamiento y de opini6n ha de entenderse la -
misma libertad de expresi6n. Si nos apegaramos a esto no ha-
bría diferencias esenciales, ciertamente la libertad de pensa
miento y opini6n se desarrollan intrínsecamente en el hombre,
en su mente; la libertad de expresi6n se manifiesta de manera 
objetiva, externa. Esta diferencia puede constatarse de mejor 
manera cuando se llega a afirmar que a nadie se le puede casti 
gar por sus pensamientos, es decir, el pensamiento y la opi-
ni6n tienen una dimensi6n psicol6gica por lo que es incoerci-
ble de tal suerte que nadie puede ser privado de su libertad -
en el fondo de su conciencia. 147 

4. - ARTICULO 6' CXlNSl'ITIJCla-IAL EN SU REIJACCICll ORIGINAL 

En el Proyecto de Constituci6n de Venustiano 

Carranza de 1 lo de diciembre de 1916, aprobado en la 14a ses i6n 
ordinaria celebrada el 15 de diciembre de 1916 con 168 votos a 
favor por 1 en contra, se señalaba sobre el tema que tratamos:

"I.a manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inqui 
sición judicial o administrativa, sino en el caso de que ata-
que a la moral, los derechos de terceros, provoque algOn cri-
mcn o delito, o perturbe el orden pOblico". 148 Posteriormente 
en la sesi6n 61a ordinaria celebrada el jueves 25 de enero de 

147 CONGRf-.SO DE LA UNION, Los i:crechos del pueblo mexicano, op, cit. p. SZ7 
148 IBIDE!>I 



92 

1917, hubo una modificaci6n a este artículo suprimiendosele la 
palabra "crimen", esto se debi6 a que el presidente de la coml_ 
si6n de estilo present6 un modelo de redacción, con el Onico -
objeto de no caer en la repetición y hacer más concreta la --
idea y el sentido de que la palabra delito es el género y pue
de abarcar las diversas gradaciones. 149 Esto es, crimen sig-
nifica también delito, la voz deriva del griego ~· que en 
latín es ludio, en el que se designan con el a los más graves 
delitos. 150 Se utiliza tanto la palabra delito como crimen -
indistintamente pbra indicar la transgresión de la norma que -
acarrea una pena. 

Los debates para la aprobación de este precepto fue
ron muy diversos e interesantes, tanto así, que, se proponía -

por ejemplo por el Sr. diputado Ignacio Ramírez, que la liber
tad de expresión versara de la siguiente forma: "la libre man_!. 
festación de las ideas por medio de signos no podía ser objeto 
de ninguna inquisici6n sino por medio de juicio en caso de in
jurias". Que el único delito que se podía cometer val iendose 
de este precepto es el de injurias, ya que fuera de ahí, la m~ 
nifestaci6n de ideas nunca podía ser un delito. Seftalaba ade
mfts, que la manifestación de las ideas es una proposici6n, y -
que ésta podía consistir en una afirmación o negaci6n y de --
ello nunca resultaría un mal. 151 

Por su parte el diputado Barrera, no veía cual era -

el objeto de seauir analizando ese principio constitucional,-
porque no producia ningdn beneficio a la sociedad, además de -
que la opinión nunca podía ofender. 152 

149 IBIDEM. 
1 SO JTMENEZ DE AZUA, Luis, Tratado de derecho penal ·romo II!, Ter

cera edici6n, falitorial Losada. Buenos Aires, ARGENTINA 1965. p. 19. 
1 SI CXlNGRESO IJE LA UN!ON, op. cit. p. 522 y ss. 
152 IBIDEM. 
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El diputado Prieto acentuaba, que el artículo constl 
tucional que se discutía es una de las garantías más preciosas 
del hombre, es un don divino dado a la persona y que tratar ·· 
sobre las ideas y pensamientos es entrar en campos metafísicos 
lo que dificulta analizarlos. 153 

El diputado Villalobos coincide en que el uso de la 
palabra es uno de los dones más preciosos que Dios le dio al · 
hombre y que unido éste ql pensamiento es lo que precisamente 
distingue y pone en superioridad al hombre sobre los demás se· 
res de la creaci6n. No concibe que esta sea absoluta. 154 

4 • 1 • • NA11JRAf.l!ZA JURIDICA DE LA GARANI'g mNSTITIJCTONAL DE 
LA LIBERJ'AD DE EXPRESION 

Tomando en cuenta lo que habíamos expuesto en 
la naturalezá juridica de las garantías individuales en el ca

.Pítulo !!, tenemos que con fundamento en el artículo 39' cons
titucional, la soberanía reside esencial y originalmente en el 
pueblo, ejercitándose 'ésta a través de los pode res de la Uni6n, 
115meseEjecutivo, Legislativo y Judicial (art. 40' c.¡. 155 .. 
Comprendidendo esto e incluso recordando lo que señalaba la -
teoría del Derecho Natural respecto de los derechos del hombre, 
éstos se consideran innatos al hombre e imprescriptibles; el 
que los hombres decidieran elevarlo a la categoría de constit~ 
cional una vez establecido el Estado, no es mfis, que para ase
gurar el respeto y reconocimiento por parte de los detentado-
res del poder llegando a denominarlos derechos pOblicos subje

tivos. 

153 IBIDEM 
154 IBIDEM 
155 OlNSTITUCION DE LOS ESTAIXJS lNIOOS MEXICAl\'OS., Secretaría de Gciber

naci6n, op. cit. p. 67. 
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Su naturaleza jurídica entonce, no es el que se te~ 
ga reconocido como en nuestro país y en la mayoría de los pai 
ses del mundo y elevarlo a nivel constitucional como podría -

desde lueg~ pensarse, sino que la naturaleza jurídica se en-
cuentra esencial y originalmente en la soberanía popular. 

4. l. l. - M<\TERIAS QUE ABARCA 

La libertad de expresi6n conceptualmente es,
la facultad de los individuos para manifestar sus ideas, pen
samientos y opiniones; de tal manera que los aspectos sobre -

los que puede versar es sobre cualquier tema ya sea político, 
religioso, social, econ6mico, etc., en reuniones, conferen- -

cias, y discursos. 

Tenemos que hacer hincapi6 en lo que afirma el mae! 
tro Burgoa, en el sentido de que esta libertad de expresi6n -
se refiere únicamente a la palabra hablada, o como le llama
"manifestaci6n o rcmisi6n verbal u oral de las idcas 11156 y -

no se refiere a la palabra escrita la cual ya est¡ prevista -

en otro precepto constitucional que le precede al que trata-
mas. 

Respecto a ln manifestaci6n de las ideas no nada -
más comprende la pnlehre hablada, sino que 6stas pueden s•r -

exteriorizadas en forma artística perceptible por el oído o -

la vista y, aún el tacto; éstas formas son la música, las pi!! 

turas, las esculturas. La difusi6n de las ideas puede hacer
se por medios propios como la cinematografía, la tclcvisi6n -

el radio, etc. 157 De esta manera podemos afirmar que el obj!:. 
to inmediato directo del referido 'derecho· es la libertad de expresi6n 

156 BUROJA ORHRJELA, op. cit. p. 350. 
157 IBIDFJ.! 
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de lo cual se deduce que el ob;eto inmediato directo son los 

medios que lo dan a conocer, como las empresas ratliof6nicas y 
televisivas .158 

Para Andrade s•nchez, la libertad de expresi6n se -
refiere cspccíficamcntC' a la mani fcst11ci6n de las ideas que -

se exteriorizan de manera individual, por mP-dio de la palabra, 

los gestos o cualqt1icr otra forma expresiva susccptihlc de -

ser captada de manera auditiva y visual, queda pues bien pro

tegida la exprcsi6n artística en el marco del contenido del -

precepto que lo consagra, siempre que esta no sea sujeta a -

procesos t6cnicos que lo multipliquen, ya que de ser a~í se -

trataría de la imprenta .159 

Queda de esta manera establecido, que la libertad -
de exprcsi6n ele las ideas puede hacerse sobre cualquier tema, 

y su difusi6n puode hacerse a una escala de mayor amnlitud, -

utilizando medios como la radio y la televisi6n. 

4 . z . - swrrros QUE INTERV 1 E.'lEN 

El artículo lo constitucional nos señala e~. 

mo f6rmula general: que todos los individuos que se encucn- -

tren dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos go 

zarán de las garantías que otorga la misma ... 160 Este prcce: 

pto constitucional se ¡tplica tambi6n a lo establecido en el -

artículo 6' de la misma carta magna, en el sentido de que se-

158 

15? 

160 

llARRACu\N BARRACu\N, José, lk>recho de la Comunicaci6n e lnformaci6n, -
illWI, I.I.J., Textos y Estud10s Leg1slat1vos No. 47, ~l'.Sx1co 1981, -
pp. 41 )'SS. 
mNSfl11JC!ílN 1'01.JTICA DE lDS ESTAJXlS llM![IJS MEXICMDS COMf:NfA!lA, -
Septuagésimo quinto aniversario 1910-1985 UNAM, Instituto de Invcs: 
tip,aciores Jurídicas, UNAM, MSxico, 1985Lpp. 19 y ss. 
mNSfl11JCION POLITICA DE LOS ESfAJXlS UNlluS llNims MEXICOOS, Se.ere 
tnr!a de Gobcrnaci6n, ~IÓ:dco 1985, pp.31y ss -
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garantizará a todo individuo que se encuentre en el menciona
do territorio el exrrcsar libremente sus ideas. Sin embargo 
la regla general tiene sus excepciones y las establece la mi:!_ 

ma Constituci6n. Al respecto hay dos situaciones a tratar: -

a) Los sacerdotes de culto religioso. Scfiala el artículo --

130' constitucional, la prohibici6n a los ministros de culto
rcligioso reunirse póblica o de manera privada para constitu
irse en junta, ni aprovechar su posici6n para criticar las -

leyes fundamentales del pa[s, o las autoridades del gobierno, 

así como tampoco .tcndián derecho al voto, ni asociarse con f.!. 
ne~ políticos.161 ¿Cuál es la raz6n de que a estos individuos 

se les relegue a rengo constitucional de los derechos de que 

gozan los demás de manifestar sus ideas respecto de la mate-
ria propia de la política, el asociarse con fines políticos,
y e] derecho al voto? Muchc-s fui:-ron los argumentos y opini~ 

ncs como las que rccogi6 la Reforma Política de la Ga~cta In

formativa de Ja Comisi6n Federal Electoral; en artículo publi_ 

cado en el Universal, el 6 de junio de 1977, Carlos sSnchez -
C&rdenas sefialaba, que no habla una raz6n 16gica para consid~ 
rar a los ministros de culto religioso como individuos de 

cxccpci6ñ en cuanto a participar en la política y de hnccr -

manifestaciones relativas a la misma, llamfindolos ciudadanos

de cxcepci6n.162 El periodista Luis G. Basurto, mencionaba -

tambi6n en la misma fecha, en un articulo publicado en el 
Excélsior, que la iglesia no es como en los tiempos antíguos
quc los que la integran tambi6n han cambiado y que buscan so
bre todo la justicia, el respeto a la dignidad humana, que -
sus integrantes son jgual a cualquier otro ser humano y que 

deben de contar por lo tanto con los mismos derechos, a<lcm~s-

161 IBillEM 
162 RERJRMA POLITICA, Gaceta Informativa de la Comisi6n Federal Electo

ml, Tomo !II, ~léxico 1977, pp. 309 y ss. 
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mencionaba que lo mismo debe reconocérsele a los miembros del 
eJ6rcito.163 Por su parte Manuel Roberto Montenegro escribía 
para el mismo diario en la misma fecha , que el pueblo mexica 
no tiene m&s vocaci6n religiosa que castrensef64 Jcisé A. -
Pérez Stuart, del diario El Heraldo de México, escribi6 el --

10 de junio de 1977, que los sacerdotes son como cualquier -
profesionista s6lo que ellos se dedican más a las cosas espi
rituales que a las terren~les, más a la justicin para todos,
y propone que no se les deberla de coartor una libertad tan -

preciada para el ser humano como lo es Ja de m3nifestar sus -
ideas y sobre todo en materia política así como el de partici 
par en ella. 165 Se· suscitaban éstas y mr.s opiniones a raíz d; 

la propuesta de modificaci6n del citado precepto constitucio-
nal por el sef\or Amoldo t.brtínez Verdugo, secretario gencral
del Comité Central del Partido Comunista Mexicano. Por parte 

de los cl6ricos también hubo ceclaraciones, el 17 de junio de 
1977 en un artlculo publicado en el Universal, escrito oor -
Antonio Larn Barragán, en donde intervenía en la entrevista -

el cardenal José Salazar L6pez presidente del episcopado mexl 
cano, y por la curia de la arquidi6cesis de México, por voz -
del R.P. José de Marín Rivera, en donde afirmaba que los sa-

cerdot~s no tenia que intervenir en cuestiones políticas, ni
lo hab[an pedido, ni se pedía ni se quer[a, ~ son sus finali
dades :66 Así como estos ejemplos existen muchos más, pero -

no es el objetivo de este trabajo tratarlos todos. l~bo y -
hay actualmente muchos motivos que respalden las excepciones

y prohibiciones que señala Ju Constituci6n respecto de los -
sacerdotes de culto religioso; est0 de mencionar culto reli-
gioso, es porque así lo sefialn ln Constituci6n, pero es inne-

163 IBIDEM 
164 IBIDflol 
165 IBIDEM 
166 IBIDBI 
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gable que la religi6n que m&s se profesa en M&xlco es preci

samente la religi6n cat61ica apost6lica romana. Probableme~ 

te una de las razones de que no se le reconozcn a los sacer~ 
dotes iguales derechos que a los dem&s, es al temor de que -

por iniciativa de estos y de manera abierta provoquen unn m~ 
dificaci6n en todos los aspectos, especialmente en lo jurl<l! 
ca y en la política que son las materias de mayor repercusi6n 
y que ya se han dado en M&xico en otras &pocas segón nos lo 
cuenta la historia. Pero este temor no es otra cosa que la 

muestra palpable de nuestra inmadurez en todos los sentidos. 
Cabe mencionar que desde un principio con las Leyes de Refo! 

ma se hizo la separaci6n del E•tado y la iglesia y la secul! 
rizaci6n de los bienes de 6sta, sin embargo aquello no da la 
pauta para que se les sigan negando sus derechos ya que lo -

que motiv6 a esa reforma no son circunstancias que persistan, 
y la realidad social exige se les trate igual que a todos. -

b) Los diputados y senadores. El artículo 61' de la Const! 
tuci6n Polí.tica de los Estados Unidos Mexicanos, señala que: 
"Los diputados y senadore$ son inviolables por las opiniones 
que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás porlrán 

ser reconvenidC's por cllas 11
•
167 Nos preguntamos, porqué esa 

tajante desigualdad entre ciertos grupos que marca nuestra -

carta magna, qu6 a caso las opiniones de los ministros de -

culto religioso no •on de importanria o mejor dicho no tic-
nen valor alguno, cuál es el motivo de hacer nugatorios los

derechos de 6sta minoría (pnra el año de 1981 se contaba con 
2 mil sacerdotes en toda la República) .168 Decía un perio-
dista: constituye una ironía que los mismos que votaron por

que se les negaran los derechos a los sacerdotes, exigían n

sus hijos que se casaran por l:l iglesia. La Constituci6n --

167 OJNSffruC!ON RJLIT!CA DE LOS ESfAIXJS UN!OOS MEXICANJS, Secretaría 
de Gobernaci6n, op. cit. p. 75. 

168 RE!URMA RJLITICA, op. cit. pp. 309 y ss. 
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Política respalde a los diputados y senadores considerandolos 

como un grupo privilegiado, ya que jamás podrán ser molesta-

dos por las opiniones que emitan durante el ticmµo en que 
ejerzan su cargo (3 años). Natural es que se les considere -

así ya que de lo contrario los rcprciscntantes de los srctores 
poblaci0nalcs pertenecientes a partidos contrarios al que es

tá en el poder terminarían por no existir, no se quiere decir 
con ello que nunca estarán de acuerdo, comparten opiniones -

pero en porcentajes muy reducidos. Ya en los debates de 25 

de junio de 1856, cuan~o se propuso legislar la libertad de -

expresi6n, decía el constituyente Ignacio Ramhez por una Pª.!:. 

te, que para tener un sistema representativo realmente y dc-
jar de ser 11na ficci6n, era necesario conocer la opini6n del-

. pueblo. sobre todo al iniciarse y discuLirse una ley, y aún -

mñs cuando esta se aplica para saber cuáles son los errores -

cometidos, porque como dccfa ''dar oídos a las nuevas observa
ciones que parten de todas las inteligencias ya que muy a me

nudo se escapan a Jos sabios que gobiernan y a las notabilida 

des que legislan".169 Este mismo personaje respecto a Ja i; 

violabilidad de los diputados, sefialaba que no debería de cog 

sidcrarsclcs como inviolables en sus opiniones y al pueblo n! 

garle este derecho, ya que este Último goza de soberanía, pe

ro aquél no s6Jo se le debe reconocer porque se lo concedan -

las constituciones, sino porque se tjene por propia naturale

za, expresaba tnmhién, que de no ser ~sí, ¿ Debe considerar

se a un diputado que vale más que el pueblo? Afirmaba t:imbién, 

quci si un <lipu~aclo necesita inviolabilidad para ser libre, -

ésta es necesaria también para el pueblo (todos los indivi- -

duos) para poder dar a conocer StJS opiniones, y, considcraba
quc las restricciones que se le pudieran imponer a esta líber 

tad era un ataque a la misma}7º 
169 !BIDEM 
170 IBIDEM 
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Tenemos que en otros paísc~ realmente avanzados en 

este aspecto permiten la creacl6n de cuantos partidos se qui~ 
e incluso se han llegado a formar grupos por gente que profe· 

sa ln religi6n cat6lica, y los nombres oficiales de estos pa~ 
tidos enfatizan precisamente las caracter[sticas de los inte· 

grantes de esos grupos. 

En conclusi6n podemos afirmar que la libertad de e~ 

prcsi6n, como lo señala el artículo 6' de la Constítuci6n, es 
un derecho de to4os los individuos (personas f[sicas, persa-

nas morales) para emitir o manifestar de manera verbal sus -

opiniones, idcasy sentimientos respecto de la religi6n, polí
tic.a, economía y demás situaciones sociales en reuniones, CD!!_ 

fcrcncias y tliscursos, siempre y cuando se respete la moral, -

los derechos de tercero, no perturben el orden p6blico, ni se 
cometa un delito. De esta situaci6n se desprenden dos ver· · 
tientes: por un lado prohibitiva de manera absoluta respecto· 

de lo• sacerdotes a emitir opin~ones en relnci6n a la pol[ti· 
ca e instituciones fundamentales del país así como a formar · 
parte de organizaciones políticas; en cambio, por otro lado -

se establece una libertad absoluta en cuanto a la emisi6n de· 

opiniones a los diputados y senadores. 

ARTICULO 6'C 

Regla general 

Derecho a exoresar 
las opiniones. 

ARTICULO 130'C ARTICULO 61' C 
Prohibici6n absoluta,_ _____ _, ______ _,. Libertad absoluta 
a ministros de culto a cliputados y se· 
religioso. nadares durante· 

su cargo. 



4. 2. l. - LIMITES OJNSfllUCJONALES A 
ESTA LIBERTAD 

Es el mismo precepto constitucional de Ja 
libertad de expresi6n, artículo 6' el que nos señala las limi 

taciones que tiene al decir: "La mani fcstaci6n de las ideas -

no será objeto de ninguna inquisici6n judicial o administrati 

va sino en el caso de que ataque a Ja moral, los derechos de 
tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público".171 

Ya el constituyente don Ignacio Ramlrez en la sesi6n del 25 -

de julio de 1856, señalaba que cuando se limitaba Ja manifes
taci6n de las ideas, ern imposible saber los opiniones del -
pueblo.172 Se refería sin duda alguna a otro tipo de limita

·ciones, es decir, a la arbitrariedad de autoridades tanto ad
ministrativas como judiciales que en un momento dado hacían -

nugatorios este derecho; Se planteaba cuando analizaban pr! 

cisamcntc las limitaciones a esta libertad las prcgu11tas 

¿Cuándo se ataca a la moral, los derechos de tercero, y cuán~ 

do se perturba el orden público? En esos debates realmente -
nunca se pudo establecer un concepto de los mismos, lagunas -

que actualmente subsisten. Manifiesta Burgoa la preocupaci6n 
de que no se delimiten 6stos y señala que resulta peligroso -

si nos encontramos con regímenes autoritarios en donde no re! 
ne la democracia ya que siempre será objeto este derecho a ar 
bitrariedades administrativas y judiciales. As[ podemos de-

cir, que en México existe' una situaci6n muy peculiar, que no 

existe una reglamentaci6n adecuada en el sentido de que cuan

do se trata de esta libertad y sus limitaciones se recurre 

la ley reglamentaria del artículo 7' constitucional, que es -

171 CONSJ'I'l1JCION POLJTICA DE LOS ESfAIXlS UNIOOS MEXICAN'.JS, Secretarla -
de Gobernaci6n, op. el t. p 35. 

172 CONGRE9J DE LA UNION, Los Lerechos del Pueblo ~bxicano, op. cit. -
pp. 522 y SS. 
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la Ley de l~prenta, relacionada sí con el precepto que se e! 
tudia, 

Criterios como el del Lic. Andrade Sánchez llamnn
la atenci6n, en el sentido de que sefiala que los límites a -

este derecho se encuentran previstos en otra ley como la pe
nal con el delito de injurias: la difamaci6n o la calumnia,
y, la falsedad de declaraciones ante Ja autoridad; la ley s~ 
prema establece ciertos valores que deben ser respetados y -
preservados en rclaci6n a la libertad de expresi6n como son
los derechos de 'tercero, la seguridad como valor genérico y

el orden público. Es cierto que la libertad de expresi6n no 
puede ser absoluta e ilimitada ya que ante los diferentes i~ 

tcrés que persiguen los individuos se caería en un círculo -

vicioso, en donde nadie podría ser castigado por las ofensas, 
calumnias e injurias que se dirigiesen a otras personas arg~ 

mentandose que se hace uso de la libertad de expresi6n. El
mencionado autor nos dice también, que la ley tiene que pre
ver cu&ndo en ejercicio de la libertad de expresi6n se ataca 
los derechos de tercero y sólamentc cuando la ley reglamen-
taria o seamdaria establezca esos casos, se podrá entonces - -

proceder a una inquisici6n o averiguaci6n por parte <le la 
autoridad correspondiente, la cual apeg&ndose a la ley podrá 
establecer la responsabilidad si es que existe; Ja ley penal 
va a ser la que se va aplicar en estas situaciones y el juez 

competente ser& el de materia penal, ya que el C6digo Penal
scfiala como delitos a las injurias, la difamaci6n y las ca-
lumnias.173 Por lo que hace a los delitos contra la moral y 

Las injurias y golpes como delitos contra el honor (arts. 348 y 349 
del C.P. D.F.), son derogados pasando a ser faltas a<lministrativas
Diario Oficial de la Federaci6n <le! 23 de diciembre de 1985, 

173 UJNSUl1JCJON POLJTICA DE LOS ESJ'AJXJS UNIIDS MEXICAN'.JS, CDIR~'l'ADA, 
op. cit. pp. 16 y ss. 



103 

buenas costumbres, continúa exponiendo el citado autor, como 

otro de los límites de Ja libertad de expresi6n, nuevamente -
la ley penal viene a ocuparse enunciando un cnlistado cuando

por uso de este derecho se comete un delito y son: las exhib! 
cienes públicas obscenas, la incitaci6n al comercio sexual, -

la corrupci6n de menores, etc. Por lo que hace a la mención 
"no ataque derechos de tercero", la ley penal establece el d_<O 

lito de falsedad de declaraciones ante la autoridad, si no -
existiera 6sta como una limitaci6n, cualquier persona darla -

datos falsos a la autoridad que esté requiriendolos, fundame~ 

tandose simplemente en que esta haciendo uso de la libertad -
de expresi6n. 174 En el campo del derecho civil cabe recordar, 

que hasta antes de las reformas del 10 de enero de 19BG se es 
tablecía ln acci6n de jactancia (art. 32, frac. I, C.P.C), en 

. donde una persona podía exigir de otra civilmente, que compar~ 
ciera ante la autoridad judicial que correspondía para que -
corroborara su dicho de que la primera te debía algo, sin que 

ésta pudiera alegar en su favor la libertad de expresi6n, los 
motivos para derogar esta acci6n, fueron el considerarla como 

arcáica o caída en desuso. 175 En la limitaci6n de "no nrovo
car algún delito", se contempla la figura de la autoría en m! 

teria penal, es decir, es responsable de un delito tanto el -
que incita a la comisi6n del mismo como el que lo comete, al
primero se le denomina autor intelectual, y, al segundo autor 

material; por un lado se establece como un delito y, por otro 
como una limitaci6n, ya que de lo contr;1rio cualquier persona 

alegando que hace uso de la libertad de expresi6n incitaría a 
otros a cometer Jclitos y de ésta manera gerlan rcsponsahl-es~ 

s6Jo los autores materiales. 176 

174 lBIDEM 
175 SERIE DE LEGISLACION MEXICANA O'.JMEITTADJ\, Procurauuría General de la 

Repáblica, Instituto Nacioml de Ciencia Penales, Tomo III, Tercera 
Edici6n, ~\Sxico 1988, p. 712. 

176 O'.JNSJ'lTUCION POtITICA DE LOS ESfA!XlS UNIL'OS ~lliXICMDS '!XlMENTADA, -
Op. cit. pp. 17 y SS. 
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Respecto de la Ley de Imprenta, tenemos que es la -
ley reglamentaria del artículo constitucional que nos ocupa,
además de ser también r~glamentaria del artículo 7' constitu

cional. Esta ley llega a tener vida mediante el Decreto nú-

mero 24, publicado en el Diario Oficial del 12 de abril de --
1917. Este ordenamiento jurídico nos señala qué debe enten-

derse por cada una de las limitaciones que impone la Consti-
tuci6n al hacer uso de la libertad de cxprcsi6n; se compone -

de 13 artículos de los cuales los nrimeros 3 se ocupan propi~ 
mente de dcsarrol•lar la materia que tratamos; 

CONSTITUYEN ATAQUES A LA VIDA PRIVADA 
Cuando a través de manifestaciones o expresiones malicio-

sas que s~ hagan de manera verbal o por señas que provoquen -

que una persona sea odiada, despreciada o expuesta al ridíiulo. 

Que esas manifestaciones o expresiones maliciosas se hagan -

contra un difunto con el fin de lastimar el honor o la pÓbli
ca es t imac i6n de los herederos. Que mediante i nformcs o re - -

portajes salgan al conocimiento ·pÓblico hechos falsos o se a! 

tcrcn Cstos con la intcnci6n 
alteren hechos verdaderos. 177 

de dafiar a alguna persona o sc
En cuanto al significado de -

manifestaciones o expresiones maliciosas, el legislador nre-
tcn<li6 darnos una idea al respecto, al decir, que se conside
ra maliciosa: "cuando por los términos en que está concebida
sca ofensiva, o cuando implique necesariamente la intcnci6n -

de ofendcr 11
•

178 Mace la cxccpci6h cuando ftlenciona que el acu 

sa<lo pruebe que los hechos que atribuye al quejoso SQn ciertos. 

- ATAQUES A LA MORAL 
Respecto a los ataques a la moral, el artículo Zo de la me~ 

cionnda ley nos dice que, constituyen ataques a la moral toda 

177 

178 

CONS!TnJCID:'l POLITICA DE LOS ESTAOOS UNIOOS MEXICMUS, Ley de lm- -
prenta, Ediciones Andrade, pp. 173 r SS. 
JBIDEM 
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manifestaci6n de palabra en Ja que se defiendan, disculpen o 

aconsejen así como la propagaci6n p6blica de los vicios, fal 
tas o delitos. Las man:i.fcstaciones que se hagan en discur-

sos, gritos, cantos, exhibiciones o representaciones con los 
cuales se ofenda p6blicamente al pudor, la decencia o las -

buenas costumbres o se incite a la práctica de la prostituci6n 
o de actos licenciosos o imp6dicos. 179 Por su parte el dic

cionario de la lengua espafiola en rclaci6n con la moral, 
nos dice: palabra cuya raíz proviene del latín, materia que

trata sobre e] bien en general, y de las acciones humanas en 

orden a su bondad o malicia. 18º 
- CONSTITUYEN ATAQUES A LA MORAL O A LA PAZ PUBLICA 

Las manifestaciones o exposiciones maliciosas que se hagun 

públicamente por medio de discursos, gritos, cantos, amenazas 

... con el objeto de desprestigiar, ridiculizar o destruir -
las instituciones fundamentales del naís o con las que se i~ 

jurie a la Naci6n Mexicana o a las entidades p61ític;is que -

la forman. Todas las manifestaciones o expresiones t1uc se -
hagan públicamente ... en las que se aconseje} excite o prov~ 
que directa o indirectamente al Ej6rcito a la desobccliencin, 
a la rebeli6n, a la dispersi6n de sus miembros, a que falten 

a sus obligaciones, o cuando se motive al p6blico en general 
a la anarquía, al motín o sedición o rcbcli6n o a no acatar

las disposiciones legales o mandatos legítimos de la autori
dad, se injurie a las autoridades del pa{s con el fin de que 

se les odie, desprecie o ridiculise, lo mismo a Jos cuerpos
p6blicos colegiados, al Ej6rcito o a la Guardia Nacional con 

motivo de sus funciones, se injurie a las naciones amigas, a 

los soberanos o jefes de ellas, o a sus legítimos repre~cn-
tantcs en el país, o se :1consejc 1 excite o provoque a la 

179 IB!DEM 
180 DICCIONARIO DE LA LENQJA ESAPA'O'.JLA, op. cit. p. BD4. 
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comisi6n de un delito. La propagación de noticias falsas o -

adulteradas sobre sucesos presentes, que motiven o perturhen -

la paz o la tranquilidad de la Rcp6b!ica, as! como provocnr el 

alza o la baja de precios de las mercancías o de lastimar el 
cr6dito de la Naci6n, Estado o Munici~io o de los bancos cons
ti tu Idos lega !mente. 181 

Si partimos del supuesto de que la libertad de im- -
prcnta es complementaria de la libertad de expresión, entonces 
debe reglamentarse de manera adecuada y real a la situaci6n -
que se vive; se puede decir también, que la imprenta es una de 
las formas de la libertad de expresión, ya que como es sabido

gracias a la imprenta se conoce que cxisti6 cierta cultura, -

que tales sucesos se dieron, cte. En la actualidad tanto una
como otra tienen una importancia invaluable, y que si no es p~ 
siblc tratarlas por separado por la estrecha relación que tie
nen entre sí, se haga de manera específica cuando se trate <lc

una u otra (en una futura reglambntaciÓn) explicando todos y -
cada uno de los elementos que com~oncn los conceptos, los pro
cedimientos que se deben seguir, las autoridades competentes -

para saber de esos asuntos, y, sefialar los casos en que otra -

ley sea •upletoria. 

Cabe mencionar que la ley de imp'renta tiene más de -
70 anos desde que entr6 en vigor y no ha sufrido ninguna modi
ficaci6n, por lo que algunas disposiciones resultan no aµega-

das a la realidad, por ejemplo, en el artículo 3' fracci6n l!I 

relativo a los ataques a la Paz PÓblica, se considerará como -

tales, cuando se haga propaganda de noticias falsas con las 

que se provoque el a1za o la baja de precios de mercancías, y, 

181 OJNSrITUCION roLITICA DE Jl)S ESfAfOS UNIIXJS MEX!CtOOS, Ley de Impreg 
ta, op. cit. pp. 173 y ss. 
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esta situaci6n en México está a la orden del dla, sobre todo -
en los articulas de primera necesidad. Otro ejemplo que pone 
en duda la operancia de esta ley, lo muestra claramente la mi~ 

mn al seílalar en el artículo 2' fracci6n I, dentro del título 
ataques a la moral, en el que mediante la manifestaci6n de ]a
palabra se propaguen p6b!icnmente los vicios, y, vemos que taR 

to la radio como la televisi6n cubren gran parte de tiempo de 
un programa fomentando el consumo tanto de tabaco como de bebi 
das alcoholicas. 

Para algunos autores extranjeros, las limitaciones -

en el ejercicio de la libertad de expresi6n, no pueden ser és
tas calificadas de inconstitucionales, siempre y cuando las -

mismas sean necesarias para asegur~r el respeto a los derechos 

o reputaci6n de los dem&s, la protecci6n de la seguridad nacl~ 
nal, el orden p6blico, la salud p6blica o la moral p6blica y -
tengan como límite la razonabilidad. 182 

La libertad de expresi6n o también llamada libre 

emlsi6n del pensamiento, como Jo expone el Dr. Urquidi, no pu!:_ 
de ni debe estar a merced de arbitrarias e injustas rcstriccio 
nes.183 También es necesario apuntar que los ordenamientos _: 

jur[dlcos deben de ir acorde a la realidad, a las vivencias de 
la sociedad, lo que la preocupaci6n esencial de todo logisla-

dor debe versar en hacer caso a las exigencias de su pueblo, de 
sus representados, llevar al día las leyes y no permitir que 6s 

182 CARJ!lt, María E. )' TARDlTTI, /\Ída Lucía, "!~1 libertad de expresión y
cl articulo 212 C.P.", OJADF.AAl'.JS OE LOS lNSfl1UfOS, Universidad Nado 
nal de C6r<loba, Facultad de 1'.erccho y Ciencias Políticas, ti>. 142, ::: 
C6rdoba, Argel)tina 1981, pp. 114 y ss. 

183 URQUIDI, .José ~bceclonio, "Libertad de expres i6n", REVISfA JURIDICA, -
Universidad de Colombia, Alío XIX, t>bs. 71-74, marzo-diciembre de - --
1955, Cocha bamba, lloli via, p 
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tas se vuelvan anacr6nicas y absolctas. El respetar los de-
rechos de un pueblo y acatar su voluntad son signos de madu-

rcz dcmocr5tica y consiguientemente de civilizaci6n. 184 

Autores como Peces-Barba, se inclinan norquc la li
bertad de cxprcsi6n (tanto hablada como escrita) deba someter 

se a ciertas restricciones o límites, que por un lado son nor 
males y otras llegan a ser no tan normales, todas ellas pre-
vistas como delitos en rl C6digo Penal por el abuso de 6sta -
libertad, ya que.cabe recordar como se apuntPbn en este capí

tulo, la libertad de cxpresi6n no es en s( un delito sino el
abuso de 6stn libertad. Los límites normales son los delitos 
comunes en cualquier Esta<lo de Derecho, como lo ejemplifican
las sanciones penales a las calumnias e injurias. Estns acci~ 

ncs típicas en el sistema penal español se dan de manera con
junta tanto en la libertad de palabra como en la de imprenta, 

por tanto le dan mayor penalidad a la imprenta y radiodifu--

si6n rorquc implican unn mayor publicidad. Tambi6n son consi 
dera<los dentro de 6stos los delitos de autorla, ya •ca que -
consista en ln provocuci6n o proposici6n de cunlquiera de los 
delitos tipificndos en el C6digo Penal llamados a cometer 6s

tos a trav6s de la imprenta o radidifl1si6n. l.os limites a la 

libertad de cxprcsi6n en el C6digo Penal, a dcmis de las ca-
lumnins e injurias cst6n las cuestiones políticas, por lo que 

las interpretaciones que hacen los Tribunales son restricti
vas, es decir, que ndcm6s de los limites que marca el honor y 

la honorabilidad <le los <lcm6s, protegidos uor los delitos de 

calumnias e injur1as, el Estado reconoce, ti~ne derecho a de 
fcndcrsc de esos ataques que suponen una llamada a dcs6rJenes 

p6blicos graves contra el Estado. Se ha considerado como un-

184 EZETA, l~ctor Manuel, "Libertad de cxnrcsi6n l' derecho a la infor-
maci6n", Pf:NSNIIENW l'OLITICXl, Vol. X, 1-b. 38, junio 1972, on. 185-
y ss. 
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derecho y nunca como un delito con fundnmento en !ns declara

ciones internacionales de Derechos Humanos, el criticar la -

corrupci6n existente, el criticar la po!ltica de detcrminado

gobicrno, criticar las leyes fundamentales o exigir la refor
ma o modificaci6n constitucional.185 

El ecuatoriano Iscac Lovato expone, que si bien es 

cierto que la libertad de cxoresi6n es un derecho, ésta lihe~ 
tad tiene sus límites, los cuales deben ser establecidos se
gón 61, por el Poder Constituyente y no por otro 6rgano del -
Estado, en los términos que establezca la Constituci6n. Pero 
el que lo seftale una Constituci6n como lo hacen todas las de 

los paíSCs de América no basta es necesario que un 6rgano ju
dicial lo haga efectivo y es aquí donde prccisamcnt~ el 61·ga-

· no legislativo no debe reglamentar 6stos límites. Sabemos de 
sobra que muchos Estados internacionales preven en sus -

constituciones la libertad de cxpresi6n, sin embargo, no tie

nen una rcglamcntaci6n adecuada y por tanto esta libertad no 

se puede practicar enteramente o bien s6lo sirve como rcgis-

tro ante los ojos del mundo porque realmente los mismos gobe.!: 

nantes son los enemigos de cista libertad. El hombre por nat!!_ 
raleza está dado a pensar, a opinar, y, si ésta no coincide -

con ln actuación del Estado se reprime. Reconoce este autor

que cuando no se permite la libertad de expresi6n del pensa-
miento, esta libertad reprimida llega al clímax y se ejerce -

el derecho de rebelión, que corresponde a todo nueblo contra

.el mnn<lAtn1·in ~ue nn salle ser tal. l.os límites que se esta-

blecen son con el objeto <le proteger: el derecho de los dem&s 
(derecho a la honra); el derecho a ln moral y las buenas cos

tumbres; el derecho ala seguridad nacional; el derecho a la -
tranquilidad o bienestar general; la defensa de las rclacio--

!85 PECES-BARBA, Gregario, op. cit. pp 20 y ss. 



nes entre los paíse; proteger la paz y la dcmocracia.186 

4. 2. 2. - INCIACIATIVA PRESIDENCIAL Da 

4 DE OCl1JBRE DE 19 77 

no 

A raíz de los problemas políticos, econ6micos 
y sociales que se suscitaban-en ~~xico se prescnt6 una inici! 
tiva de Reformas contenidas en llamado "Plan Básico de Gobie!_ 
no '' durante el ~cxenio de L6pcz Portillo en 1976, posterior
mente se present6 un proyecto por el que fuera secretario de 

gobernaci6n Jesús Reyes lleroles en 1977 llamado Reforma Polí
tica cuyos fines eran abrir las puertas a la democracia, en -

donde se manifestara el pluralismo ideol6gico, la participa-
ci6n para el fortalecimiento de la sociedad civil, así como -
el reafirmar la presencia estatal en la sociedad. 187 Se -

pretendi6 que mediante ésta Reforma se les permitieran a los
partidos de oposici6n entrar al aire en los medios de com11ni

caci6n con el objet~ de que esta facultad no fuera exclusiva
dc unos cuantos y que existiera realmente la democracia polí

tica. 

Dentro de la iniciativa de Reformas a la Olnstitud6n 
encontramos una adici6n mtty import3ntc que trata sobre el <lc
recho a la informaci6n quedando establecido dentro del npart! 
do de las garantías individuales, particularmente en el arti
culo 6'. Como un paso previo a esta adici6n se señalaron va

rios puntos en el Plan Básico en el que se destacaron critc--

186 ISEAC LOVATO, Juan, "Libertad de expresi6n del oensamiento", ~ 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL, Tórno XC, N:i. 345, ~ito, Ecuador 1961, -
pp. 58 y ss. 

187 LOPEZ AYLLON, Sergio, op. cit. pp. 72 y ss. 
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rios como la postura del PRI, que solicita se hiciera una r~ 
visi6n a fondo sobre la informaci6n que se venía realizando
tanto de manera hnhlada como escrita en los distintos medios 

en que 6sta se producÍE1, que se analizaran y actualizaran -

los procedimientos y organizaciones tanto de corporaciones -

pGblicas como privadas para que se hiciera efectivo el de-
recho a la expresi6n de los que se dedicaran a la informaci6n, 
que se fomcnt:1rn en t6rminos generales la exprcsi6n de todos 
los mexicanos, la participaci6n del pueblo en la comunicación 

social evitando así el ffionopolio mercantilista y la infor- -

maci6n manipulada. Las opiniones de los partidos opositores 
y tratadistas sobre la materia vcrsaba11 sobre mandatos cons
titucionales, y, ,!ccían, de ap1·obarsc esta iniciativa se de
bía de respetar el pluralismo ideolo6gico dejando de favore
cer a ciertos grUJlos; llegaron a establecer que, la libertad 
<le expresi6n es una gn1·antía individual y, en trat&ndose del 

derecho a la informaci6n es una garantía de interés social.188 

En octubre de 1977, el presidente de la República

remiti6 a la C5mara de Diputados un paquete de reformas cons 

titucionales en las que se proponía la modificaci6n de 17 ª! 
tículos, una <le ésas reformas consistía precisamente en una

adici6n al artículo 6', "las famosas diez palabras": Artículo 

6' "La mani festaci6n ele las ideas no será objeto de ninguna
inquisici6n judicial o administrativa, sino en el caso de -
que ataque a la mora], 1os derechos de tercero, provoqt1c al

gún delito, o perturbe el orden pGb! ico; ~1 derecho a la in
formaci6n scrfi garantizado por el Estado 00

•
189 En la exposi

ci611 <le motivos acerca de ésta adici6n, se manifest6 que se 
debla garantizar que todos los partidos políticos tuvieran 

188 LOPEZ 1\YLLON, Sergio, op. cit. pp. 72 y ss. 
189 IBJDEM 
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acceso por igual a los medios de difusión para que dieran a -

conocer sus programas, tesis, principios y posibles solucio-
nes a problemas que vive Ja sociedad. Se pretendi6 que me- -

<liante estas prerrogativas se hiciera efectivo el c.lcrccho a -

la informaci6n, además de que también se pretendía que la ciu 
dadanía tomara conciencia sobre los sucesos actuales. Se sc

fialaba que a través de difundir las ideas de los partidos po

líticos mediante los medios de comunicación se lograría el -

respeto a las m6ltiplcs y diversas ideologías, y con ello se 

hada efectiva l;i libertad de expresi6n y su correlativo de-
recho a la informaci6n. Los principales medios de difusi6n -
con los que contarían los partídos políticos para emitir sus 

ideas, planes, programas, etc., serían la tclcvisi6n y la ra
dio sin dejar Je tomar en cuenta a los Jcm&s mc<lios, con el -

prop6sito de que la informaci6n fuera objetiva y la opini6n -
p6blica pudiera optar por la ideología que más le convinicse

una vez que ha conocido todas! 9º 
Presentadas las iniciativas de reformas y adiciones 

a la Constituci6n se dictamin6 por la Comisi6n Unida de Bstu· 

dios Legislativos de la C6mara de Diputados, que M6xiro debla 
de avanzar a la par <le otros países con alta tccnolog(a y pa

ra ello era necesario formar una sociedad moderna, en donde -

la informaci6n jugase un papel preponderante, cvi tarnlo a to<la 

costa ser víctima de la manipulación informativa, es dcci r, -

que a6n cuando la historia del derecho constit11cional mexica
no ha demostrado en distintos documentos que el legislador ha 

mantenido de manifiesto la prerrogativa de la libre manifes-
tnci6n de las ideas, siempre lo hizo en razón de quien la cmi 

da y no se tomaba en cuenta el derecho de quien la rccibía. 191 

190 REFORMA POLITICA, op. cit, pp. 12 y ss. 
191 IDIDEM 
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Una de las preocupaciones de la iniciativa de re-

forma ·sobre el articulo que nos ocupa, era el origen, la - -
fuente de donde puede emanar una informaci6n, pretendiendo -

que lo que se informara fuera verdadero y no manipulado, dis
torcionado, por lo que según la iniciativa, el Estado debía-
garantizar la misma. 

El contenido de la iniciativa presidencial y su -
subsecuente reforma puede dividirse es dos aspectos: uno pol! 
tico y otro jurídico. Por lo que hace al aspecto político, -
basta analizar s6lo sobre qué artículos constitucionales se -

trataron. La raz6n nos asiste cuando tratándose de las refo~ 
mas sobre partidos políticos, se destaca que para ello si hu

bo tiempo, capacidad y disposici6n inmediata a Ja orden presl 
dencial para tratar la ley respectiva (Ley de Organizaciones
Políticas y Procesos Electorale•). La adici6n al articulo 6' 

se llev6 a cabo de manera esrecial para acallar las exigen- -
cias de ciudadanos que en un momento dado pedían informaci6n
de distinta índole y éste no las proporcionaba (sobre todo 
en tratandose de la situación económica y deuda cxtcrna). 192 

Los periodistas haclan hincapié en una reglamentaci6n sobre el 
derecho a la informaci6n, como ya se hacía en otros países d~ 
da la importancia que este tiene por los avances tecnol6gicos 
que han llegado a trascender Jos límites de espacios territo-

rialcs. Esta iniciativa presidencial tambi6n constituye una 
rcforwa jurídica. Es decir, se establecieron nuevos instrumen 

tos legales que superan substancialmente los que existían y -

regían el sistema electoral y otros aspectos cubriendo un 

gran campot así estas reformas y adiciones consistían en: so
bre el derecho n la informaci6n¡ la constitucionaliznci6n de

los partidos oollticos los cuales son considerados de inter6s 

192 PAOLI OOL!O, Frnnciscn J., '1.egislaci/\n Electoral y Proceso Politi
ce",~. llipartamento de llirecho <le la Universidad Iberoruneri
cana,. Tomo 1, No. 10, Julio 1978, México, pp. 168 y ss. 
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público y se determina que tendr6n derecho al acceso a los m!:_ 

dios Ue comunicaci6n masiva; Se aumenta el número de integra~ 

tes ele la Cámara de Dinutados, los cuales suman 400: 300 de -
ellos electos scgdn el principio cte votnci6n mayoritaria y --

100 electos según el sistema de representaci6n proporcional;
el Colegio Electoral se compondrá oor 100 dioutados, 60 elec
tos por mayoría y 40 por representaci6n proporcional; el re-
curso de reclamacl6n procederá ante la Suprema Corte de Just! 

cia, cuyas resoluciones tendrán s6lo carácter declarativo; el 
Congreso expedirá su propia ley orgánica que no podrá ser ve

tada ni necesitará la promulgaci6n del ejecutivo; el Congreso 
tendrá facultades para legislar en todo lo relativo al Distr! 

to Federal, y lo que <le ello resulte será sometido al referfi! 
dum y podrá ser objeto de iniciativa popular; la Cámara de D! 
putadas examinará, discutir& y aprobará el presupuesto de - -

egresos y la cuenta pública de la Federnci6n; el Congreso in
vestigará el funcionamiento de los organismos descentraliza-

dos y de las empresas de particlpaci6n estatal mayoritaria; -
se introducirá el sistema de representaci6n proporcional en -
los municipios con más de 300,000 habitantes; y habrá diputa
dos de minarla en las legislaturas locales.~3 

Para algunos tratadistas como Iván Zavala, la Refo! 

ma Polltica tambi6n significa una Reforma Democrática, esto -

es, porque segón la Ley de Organizaciones Pol[ticas y Proce-
sos Electorales, se da mayor oportunidad para el registro de
otros partidos por lo que la opci6n de los votantes se multi
plica, y se pr~tende desde luego acabar con el abstencionismo 

lo que conlleva a que el ciudadano tenga conciencia y mayor-

193 ZAVI>JJI, Iván, EnsalJ sobre la ~forma PolÍtica II, Reforma Política 
G1ceta Informativa e la COm1s16n Federal Electoral, primera edi- -
ci6n, ~l>xico 1978, pp. 36 y ss. 
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participaci6n en las decisiones en beneficio de todos.194 

Esta iniciativa como había de esperarse tuvo opini~ 
nes a favor y en contra. De las opiniones en contra, se cuc~ 
tan las que manifestaron los miembros del nartido acci6n na-
cional (PAN), en el sentido de que las reformas traerían com

plicaciones y dificultarían el proceso electoral, de modo que 
le permitirían al partido oficial seguir con su plan de pode
roso. Objetaban tambi6n, que el sistema político de represe~ 
taci6n proporcional y por listas representaban un retroceso -
en lugar de avanzar políticamente. Los integrantes del partí 
do popular mexicano (PPM) acusaron al PRl de estar implicando 

una política que anulaba los programas y actividades de los -
partidos de izquierda. El partido comunista mexicano (PCll),
seilalaba que era un acierto y un peligro el registro legal de 

los partidos de oposici6n por la corrupci6n existentc.195 Las 

opiniones a favor de la Reforma política, lo muestra c1 pai·ti 

do popular socialista (PPS), que seilalaba que 6stas consti- -

tuían una ampliaci6n en la vida democr&tica del país y propo

nían que lo ideal sería que la representaci6n fuera s6lo pro
porcional, y, que los requisitos para los partidos fueran más 

para que así no surgieran otros. 196 

4 .3. - SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENl'RE LA LIBERTAD 

DE EXPRESION Y EL DEREOKl A LA INRJlt\~\CION 

El establecer semejanzas y diferencias cntre
lo que es la libertad de expres i6n y el derecho a la iilfonnaci6n 
es una tarea un tonto complicaJn, sobre todo teniendo en cucn 

194 IBIDEM 
195 IBIDEM 
196 IBIDEl-1 
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ta que lo que se pueda decir del derecho a Ja informaci6n - .
constituye una simple teoría, debido a que en nuestro sistema 

jurídico existe una gran ausencia de reglamentaci6n respecto
ª este tema, sin embargo nos avocaremos a hacerlo lo mejor p~ 
sible. 

4. 3. l. - ffiNO:PTO DE DEREffil A LA INRJRlo~\CION 

La Constituci6n Federal de los Estados Uni
dos Mexicanos no9 dice en su artículo 6', cuarto párrafo ... ¡

el derecho a la informaci6n será garantizado por el Estado.197 

Esta afirmaci6n no nos da una definici6n <le lo que debe ente~ 
dcrsc por derecho a la informaci6n, cierto es, que la C1lrta -

Magna scfiala s61o principios gcn6ricos y que para una mejor -

comprensi6n de los mismos las leyes reglamentaris deben cum-

plir con desarrollar ampliamente estos principios, pero como
sabemos este tema no tiene una ley reglamentaria, sin embargo 
encontramos algunos puntos y conceptos importantes de los que 

partiremos para su desarrollo. 

La palabra informaci6n viene del latín 'in-formare' 
que signjfica poner en forma; es una noci6n abstracta no obs
tante que posee una connotnci6n vinculada a una de nuestras 

m&s grandes libertades como lo es la de opini6n y expresi6n -
de informaciones e ideas por cualquier medio. 198 

Nuestra Constituci6n Federal nos habla de liberta-

des y de derechos como la de expresi6n y la de informaci6n -
respectivamente, pero ¿ Es lo mismo hablar de libertad y de -
derecho? Para dilucidarlo es necesario avocarnos a su an~li--

197 ffiNSflTIJCION ffiLlTlCA DE WS ESl'AIXJS LINlOOS MEXICA.'DS, Secretarla -
de G::>bernaci6n, op, cit. p. 

198 TEIJEZ VALDEZ, Julio, Dcrecbo lnfonn.ítico, lnsfituto de Investiga-
e iones Jurídicas, lJNAl.f,"M5xíca"f987~p~6·3. 
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sis. 

La libertad es una facultad natural que tiene el -
hombre de obrar de una manera u otra, y de no obrar por lo -

que es responsable de sus actos. Tambi6n se entiende por li
bertad "la ausencia de obstáculos 11

•
199 Se comprende con ello 

que la 1 ibcrtad es absoluta, que no t icnc 1 Ími tes ni restricci~ 

ncs, y ésta concebida así, 11p0Siblemcntc" s6lo se encuentre -

en nuestros pensamientos. Hablar <le libnrtad entendida en -
términos conceptt1alcs dentro de una soci~da<l referida a sus -

integrantes no tiene cabida, porque si Se dice que la lihcr-

tad no sabe de limitaciones, entonces el hombre al practicar

lo de esta forma ocasionaría que todos hicieron lo que mis -
les pareciese sin mirar m6s que su propio beneficio, ocasio-
nando con el lo que prevaleciera la ley del mis fuerte auscn- -

t6ndose la armonía y la paz social. En fódo caso, hablar de 
libertad del hombre en sociedad es hablar de una "Lihertrid -

rclativa11. 

Sobre 11dcrccho 11
, conceptos al respecto se pueden -

dar desde puntos de vista muy diversos, por ejemplo lo que -

fue el derecho (historia del derecho); lo qtle es el derecho -

en la int~racci6n social (sociología jurídica); lo que debe -
ser el derecho (filosofía jurídica); y, lo que es el derecho

(ciencia del derecho). 200 Se ha concluído por la doctrina -
que el derecho es un sistema que pretende indicar la forma en 

que se debe conducir el hombro.201 Tra<licionalemte los estu'
diosos del derecho se han dividido en jusnaturalistas y en -

juspositivistas. Los primeros configuran Ja idea de que el -

199 DICCIONARIO ENCICWPEDICD QUILLET, 7a. E<lici6n, Editorial Cl.mtbre, -
Tomo V, Móxico 1977, p. 413. 

zoo WPEZ i\YLLON, Sergio, op. cit. pp. 157 y SS. 
201 !BlllEfl 
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derecho es un orden superior que viene de Dios, de Ja raz6n o 
de la naturaleza, cuyas reglas emitidas por ese orden deben -

ser obedecidas en contraposici6n con las dictadas por el hom
bre que no obligan. En cambio para los juspositivistas, el -

derecho es obligatorio, independientemente de que exista o no 

el derecho natural. 2º2 Sobre Jos rasgos característicos del
derecho Jo m&s general y relevante es Ja indicaci6n de que d! 

terminada conducta deja de ser optativa para convertirse en -

obligatoria. Dentro de los elementos de 6ste, debe contarse

con fuerzas persuasivas que obliguen al hombre a realizar o -

dejar de realizar ciertas conductas, es decir, controlar sus
motivacioncs prcscntan<losc como la amenaza de un castigo. La 

socic<lad presenta una organizaci6n que se manifiesta a trav6s 
de instituciones sociales y jurídicas las que seftalar'n qu6 -
conductas no son optativas, las sanciones en caso <le no obsc~ 

vancia y quienes son los encargados de aplicarlas. Las nor-

mas consideradas como "células" del derecho o normas jurídicas 

son 6rdenes o mondatos que establecen conductas a seguir. El 
contenido de las normas cst6 determinado por las condicioncs

socialcs y su funci6n es proteger creencias, valores, actitu

des e intereses de los grupos que integran la comunidad parn

la que son cmitidns, su contenido nos da a entender entonces, 

que puede varior, según el tiempo r las costumbres de una so-
ciedaU a otra. No obstante estas situaciones condicionantes, 

Ja funci6n de proteger del derecho sed el elemento constante 
y se manifestar~ siempre respecto de quien tiene derecho a a! 
go, obligando al <tUC no observe lo establecido por la norma -

jurídica a adecuarse a lo prescrito por la misma. 203 En so

ciedades organizados impera el derecho, sistema que regula la 

vida de los hombres desde el momento en que son concebidos --

202 DICCIONARIO JURIDICO ~IEXICANO, Tomo Ill -D-, op. cit. pp 113 y ss. 
203 LOPEZ AYLinN, op, cit. pp. 158 y SS. 
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hasta su muerte. A lo largo de la vida del hombre este sis

tema estará imperando estableciendo facultades y prohibicio-
ncs, reglas que permiten conservar el orden, la rcalizaci6n -

del hombre como tal en una primera parte y en consecuci6n de 
un perfeccionamiento del mismo. La mayoría de las facultades 
o derechos del hombre (mundo del deber ser), sí presentan li
mitaciones, o como se dice en el campo doctrinal a todo dere

cho le corresponde una obligaci6n; en cambio hablar de liber
tad es entrar en un mundo que no tiene barreras o límites - -

(mundo del ser). 

Existen varias teorías en relnci6n al concepto de -

derecho a la informaci6n, entre las que se mencionan: La con

cepci6n funcionalista; la estructuralista y la marxista. 
"CONCEPCION FUNCIONALISTA 
La corriente funcionalista equipara la estructura 

social a un organismo vivo, scfialando que al igual que un or
ganismo vivo tiene diversas funciones. Los seguidores de 6s
ta corriente establecen que por funci6n debe entenderse la -
contribuci6n que aporta cada uno de los elementos sociales al 
conjunto o sociedrid de que forma parte. Se le critica a 6sta 

teoría por lo esrudiosos de la epistemología contemporánea, : 
en el sentido de que 6sta sigue el camino de la descripci6n y 

por ende está dentro de la observaci6n empírica. Por lo que
hac.c a la comunicaci6n y a la informaci6n en esta corriente, -

las estudlan a nivel de fen6meno. Conccptdan a la comunica-

ci6n como el hecho de compartir una oricntaci6n con respecto

ª un conjunto informal de signos; la informaci6n la interpre
tan como 11n conjunto de <latos, que a su vez serán una especie 
de informadores y modeladores de los individuos y de la so-

ciedad; son éstos dos conceptos funciones arm6nicas y compl~ 
mentarlos. Sefialan que el concepto de comunicaci6n cuenta -
con varias elementos: 

- Fuente de comunicación.- Persona o grupo que tiene un mot! 
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vo para comunicarse. 
- Encodificador. - Toma las ideas de la fuente y las dispone 

en un c6d igo. 

Mensaje. - Prop6si to de la fuente. 204 

CONCEPCION ESTRUCTURALISTA 

Esta tesis es el resultado de una transposici6n -

del mundo linguístico al análisis de la realidad social. S!:_ 

ñalan que la sociedad se forma por medio de una serie de re

laciones entre los individuos similares a los que se dan en 

el fen6meno del• lenguaje. L6vi-Straus uno de los creadores

de 6sta corriente, señalan la posibilidad de concebir los f!:_ 

n6mcnos sociales como procesos de camunicaci6n establccidos

por sistemas de regla. Sostienen sus seguidores, que la vi

da social es un complejo sistema de comunicaci6n; que la so
ciedad se constitt1yc en la medida en que tiene dcterminadas

cstructuras, que a su vez producen el scnt ido del acontcci- -

miento y las normas externas parn juzgarlas, los datos que · 

se dan y pueden observarse directamente son normas que se ·

cónstituyen o informan por las reglas que operan en una so-

ciedad determinada para producir el sentido. Respecto a la 

comunicaci6n e informaci6n, los consideran como elemntos di! 
tintos, uno subalterno del otro en raz6n de que las reglas · 

que los hombres aprenden en una sociedad producen normas que 

facilitan llamar en común los significados. Las reglas in· 

forman los datos, les dan forma·para avocarse en común. Cog 

s icleran a los mcd los de comunicaci6n como vías de t ransmi- -

si6n por medio de los cuales los hechos que ya tienen un si· 

gnlficaJo, se oi·Jen y reestructuran <le n1anera 4uc se e11ri-

quese su expres i6n. 205 

204 !BIDEfll 
205 !BIDEfll 
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CONCEPCION MARXISTA 
Esta teoría considera a las cosas en su totalida~ -

porque s6lo de 6sa manera se encuentra su concepto y verdad,
así cuando se habla de comunicaci6n e informaci6n no deben -
estudiarse fuera de su conjunto social sino siempre vinculado 

a ello porque forma parte del mismo. A la sociedad se le co~ 
sider~ como una estructura donde prevalece la lucha de clases 

en raz6n de que esta está conformada por grupos sociales con
intereses contradictorios. La realidad social debe entender
se como un proceso hist6rico, que constantemente transforma -

las estructuras existentes y el nacimiento de otras nuevas. -

Sus seguidores sostienen, que dentro de la sociedad vamos a -

cncont rar una parte muy importante que es la base condiciona.!! 

te del sistema social llamada infraestructura. El sistemn -
social se integra tambi6n por otra parte llamada superestructu
ra, que contiene al sistema jurídico-político n la que corre~ 

pande el Estado, el derecho y la ideología formada ésta Últ.!_ 
ma por la conciencia social y la legitimaci6n del sistema en
su conjunto; es precisamente en esta parte donde se encucn- -

tran los procesos de comunicaci6n e informaci6n; la ideología 
es el proceso que determina las ideas y creencias de los age~ 
tes sociales: se considera tambi6n como un medio de control -

que utiliza la clase dominante. Los sujetos informarán los -

datos y les dar&n un contrinido seg6n la estructura significa
tiva en la que se encuentran inmersos. Estos <latos se cnri-

quesen en una sociedad donde ~xiste una lucha de clases por -

coexistir diferentes intereses, todo ello hace que se trans-

forrncn las estructuras significativas así como la vida de los 

individuos, de esta manera la transformaci6n de la socci<lad -

crea nuevos patrónes de informaci6n. La comunicaci6n se hub! 
ca como se decía, corno pnrtc de la sociedad, condicionante y

condicionada por la misma; es un apar11to idco16gico que pre-~ 

scnta mcns~jcs no neutrales dado que se encuentran dentro de

estructuras significativas que están de acuerdo con los inte-
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reses de la clase dominante. También a través de éste proce
so se da la posibilidad de un cambio social, en tanto cuenten 
con creatividad, generen formas de expresi6n y sus mensajes -
se opongan a los de la clase dominante y lleguen a formar y
contribuir en el proceso de concientizaci6n. 206 

Existen dos corrientes contradictorias en relaci6n
al estudio de la comunicaci6n: La primera, es la que acepta -
el sistema social operante, elogiadora de la funci6n social -
facilitadora del fen6meno comunicativo; la otra corriente re
chaza el sistema: mediante criticas a la cultura de masas y a 
la dependencia cultural y social. 207 

La comunicaci6n es un proceso din&mico que se da 
dentro de una sociedad; los elementos que constituyen a la ca 
municaci6n están interrelacionados entre sí, los cuales son:
un cmisdr, un mensaje, un canal y un receptor o a quien va di 
rigido. Para que se establezca una comunicaci6n es neccsa-
rio contar con significaciones comunes en donde pueda haber -
una relaci6n y entendimiento entre la fuente y el receptor. --
Las significaciones serán de ésta manera signos y s[mbolos -
que son conocidos y comprendidos entre los sujetos que inter
vienen en la comunicaci6n. Una primera idea sobre la comuni
caci6n puede decirse que, es una interacci6n humana a través
de símbolos y signos que se avocan en común. 208 Lo anterior -
~csulta simple si tomamos en cuenta que la comunicaci6n es el 
fundamento de la sociedad humana por lo que debe implicar ad~ 
m~s de las ideas, los mensajes y noticias, las actividades i~ 
dividualcs y colectivas que enRloban el conjunto de transfe-
rcncias e intercambios de ideas, l1cchos, datos, conductas y -

bienes. 209 

206 IBIDE-1 
207 IBIDE>I 
208 IBIDl>-1, pp. 35 y ss. 
209 IBID&I 
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Por su parte Barrag6n Barragán señala, que la socie
dad humana es la base de Ja comunicaci6n, y, abiertamente men
ciona que una teoría de la comunicaci6n y una definici6n de la 
misma debe de contener no s6lo signos y símbolos, sino que de
be de contener atributos tradicionales del ser humano como lo
son bienes plenos de racionalidad, de bondad y de belleza. 21º 

A través de la comunicaci6n el hombre va a resolver
muchos de los problemas e.inquietudes que le acosan. Estudio
sos de la comunicaci6n dependientes de la UNESCO, han llcgado
afi•mar que mediante la comunicaci6n se pueden cubrir necesid~ 
des como lo son el desarrollo personal, la identidad cultural, 
la libertad, la independencia, el respeto a la dignidad huma-
na, la asistencia mutua, mayor productividad, la salud, etc.211 

Se ha considerado a la informaci6n como la ·~cci6n -
de acopiar, almacenar, someter a tratamiento, definir las noti 
cias, datos, hechos, opiniones, comentarios y mensajes necesa
rios para atender de modo inteligente las situaciones indivi-
duales, colectivas, naciorlales e internacionales y estar en 
condiciones de tomar las medidas pertinentcs 11

•
212 "Como un 

conjunto de mecanismos que permiten al individuo reformar y o~ 
ganizar los datos del medio para que, estructurados de manera
determinada le sirvan de guia de acci6n".213 

El concepto de informaci6n es el que va a delimitar
Y precisar el de comunicaci6n, así tenemos que la informaci6n
cs el contenido de la comunicaci6n, es decir, este contenido -

210 BARRAGAN BARRAGAN, Jos6, !X?recho de 'la Corrunicaci6n e Infonnaci6n, --
Instituto de Investigaciones Jur[d1cas' UNAM, rnxico, 1981, pp. 15 y SS 

211 UJPEZ AYLUJN, op. cit. pp 137 y ss. 
212 IBIDEM 
213 IBIIDI 
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esencial también lo es de la sociabilidad del hombre, por lo 
que asimismo puede decirse que es un conjunto de elementos o
datos indispensables en virtud de los cuales el hombre como -
persona y como parte integrante de la sociedad, y la misma so 
ciedad en cuanto a colectividad se auto realizan de manera na 
tural (racional y arm6nica). 214 

La informaci6n y la comunicaci6n no significan lo -
mismo, pero se implican mutuamente, cuando se informa se com~ 
nica. Son en sí 'un proceso de relaci6n social y por lo mismo 
fundamentan la sociedad humana. De a cuerdo de como evolu-
ciona una sociedad de igual manera evolucionan los medios y -

técnicas en donde aumentan las posibilidades de informaci6n y 

comunicaci6n, por lo que se ha concluído que es un bien suscc~ 
ti ble de protecci6n jurídica. lloy en día la informaci6n es
muy importante que no s6lo a través de ella se dan a conocer
los sucesos que acontecen en el mundo, sino que además esta-
blece pautas de conductas y por.ello es una necesidad indivi
dual y colectiva, que debe ser regulada jurídicamente. Una -
vez establecido lo anterior, podemos comprender que el indivl 
duo mediante la informaci6n orienta su actuar, se conduce de 
una manera u otra, toma cierta postura ante la sociedad y el 
mundo, se puede decir que nuestra comunicaci6n está informa- -
da, por lo que la informaci6n se emplea por tanto, como la p~ 
sibilidad de organizar y control~r la conducta y energía de -
los individuos y de la sociedad. Se ha dicho que gracias a -

'a la informaci6n se conduce el individuo, con mayor raz6n se
debe de luchar porque la informaci6n sea veraz y no manipula
da, ya que en su defecto 5610 imaginémonos como sería el actuar 
del hombre sumiso en la mentira, realizihdo conductas prede
terminadas por quienes manipulan los medios informativos. 

214 BARRAGAN BARRAGAN, op. cit. p. 17. 
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Hablar del derecho a la informaci6n, implica poner
a tenci6n a las legislaciones internacionales como lo es pri-
mordialmente la Declaraci6n Universal de los Derechos del !lo!!'_ 
bre del 10 de diciembre de 1948, en donde aparece ampliamente 
explicado el concupto de derecho a la informaci6n en el art[
culo 19', quo scftaln: '~oda individuo tiene derecho a la li-
bertad de opini6n y expresi6n; este derecho incluye el no ser 
molcstndo por causa de sus opiniones, el de investigar y rc-
cibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limi 
taci6n de fronteras por cualquier medio de exprosi6n". 215 -

Para algunos tratadistas este concepto es nuevo, en el sentido 

de que viene a comprénder conceptos restringidos y antiguos 
como lo son los de expresi6n y de imprenta, adem6s trae una -
variante, el que establece la posibilidad de que haya acceso, 
que exista una participaci6n tanto indiv!dual como de grupos
sociales en el proceso de informaci6n. l'ar3 otro grupo de e!! 
tudiosos, el derecho a la informaci6n viene a agregarse a lns 

libertades tradicionales de la libertad de exrrcsi6n u opi- -
ni6n y de imprenta, dado que la ascepci6n opini6n tiene un -
sentido más amplio que incluye no s6lo hechos, sino ideas y -
juicios. 216 Atendiendo al concepto que nos da la mencionada
declaraci6n, se aprecia el amplio significado de la libertad
de expresi6n y como se integra el derecho a la informaci6n. -
La parte relntivn a la informaci6n prev6 dos tipos de conduc
tas: Una conducta pasiva, cuando se refiere a recibir infor-~ 

.maciones y opiniones que implican derechos y obligaciones; y, -

una conducta activa cuando se trata de investigar y difundir
csns informaciones y opiniones. Lo novedoso y complementario 

de la libertad de expresi6n lo comprende la recepci6n e inve~ 
tigaci6n de opiniones e informaciones, ~uc, obviamente const~ 
tuye la facultad que posee el individuo a buscar informaci6n. 

215 WPEZ AYLLON, op. cit. pp. 137 y ss. 
216 IBIDEM 
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Respecto a la difusi6n de las opiniones e informaciones, ésta 
no tiene llmites en cuanto a fronteras y puede hacerse a tra

v6s de cualquier medio de expresi6n incluyendo en este a los
mcdios escritos y de imprenta, abarcando casi n todo el mundo 

sino es que a todo gracias a los avances tccno16gicos. Este 

principio señalado en la famosa Declaraci6n de Derechos del -

Hombre, ha sido pilar y ejemplo tomado por muchos países a -

través de sus legisladores y plasmados en sus constituciones, 
a la vez que este postulado sobre el derecho a la informaci6n 

constituye el fu~damento para convenciones y pactos interna-
cionales sobre derechos humanos. De esa manera los países -

que, mediante sus representantes se adhieren a dichos trata-
dos y los acuerdan s~gón las formalidades específicas que se 

establecen al rcspccto 1 hacen de ese derecho internacional su 
derecho interno, es decir, se comprometen a observar y cun1- -

plir internacionalmente ese derecho, adem6s de lo que se cst! 
blczca en sus propins constituciones, 

Dentro de la doctrina existen tratadistas que buen
t iempo le han dedicado al estudio del derecho a la infonnaci6n 
as[ tenemos a Paul Lonis Bret, exdirector de la Agencia 
France Pres1e; en 1946 public6 un artículo referente al de- -

recho a la informaci6n en el que sefialaba en t6rminos genera
les, que 6ste es un derecho pÚblico.217 

Des~ntes autor espafiol, dedicado tambi6n al estudio 

del derecho a la informaci6n, nos dice sobre el articulo 19', 

de la Declaraci6n Univcrasl de 1948, que es un conjunto com-

plcto de derechos, y, de la definici6n ya conocida la desglo

sa de la siguiente manera: 
1.- Derecho a no ser molestado por cnusa de las opiniones; 

2.- Derecho a investigar informaciones; 

217 JBIDEM 



3.- Derecho a investigar opiniones; 
4.- Derecho a recibir informaciones; 
5.- Derecho a recibir opiniones; 
6. - Derecho a difundir informaciones; 
7.- Derecho a difundir opiniones. 
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Dcsantes nos dice, que el término 11 informaci6n 11 se

refiere a noticia, y como reflejo de un hecho o fen6meno es" -
el más objetivo; el t6mino "opini6n 11

, engloba propaganda, la 

propaganda por consiguiente es transmisora de una idea o ide~ 
logia y se refiere a lo subjetivo; la opini6n se encuentra en 
medio de lo objetivo y subjetivo, dado que implica u11 juicio
(subjetivo) sobre un hecho (objetivo). Equipara lo que es el 
derecho a la informaci6n con la noticia y 6sta como objeto -
del derecho sería la comunicaci6n sobre hechos que tienen im-

' portancia a todo el público. Así la comunicaci6n debe cum- -
p1ir con ciertas reglas, esto es, que las noticias sean vcrd! 
<leras, oportunas, asequibles y completas. Los derechos que -
se derivan del artículo 19', como lo es la recepci6n, según -
el autor tratado, es destinado al público el que tendrá la -
facultad de recibir libremente todo tipo de opiniones e infor 
maciones que puedan darse, ello implica que exista pluralidad 
de fuentes y libertad en los medios de expresi6n; en tanto -
que el de investigar y difundir se refieren directamente a -
los medios de difusi6n y profesionales de la informaci6n sin
excluir al público, quedando fuera del acceso a las fuentes -
de opini6n e informaci6n la intimidad, la vida privada y las 
cuestiones de seguridad nacional. El derecho a difundir, lo
identifica con la libertad de expresi6n y pensamiento. En -
conclusi6n, el concepto de derecho a la informaci6n, que pos
tula Desantes es, "Derecho de la informaci6n es el ordena
miento jurídico objetivo que reconoce y protege a 6ste en - -
cuanto a derecho humano. 218 

218 IBIDEM 
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Para Juan Beneyto, el derecho a la informaci6n per
mite a todo individuo estar pendiente de la actualidad; el i~ 

vestigar sostiene, concierne a los periodistas; el recibir, 

corresponde a las agencias; y, difundir, a los instrumentos -
multiplicadores. 219 

El tratadista G6mez-Reyno, señala que el derecho a 
la informaci6n se refiere a que toda persona est6 informada,
y es de igual manera complemento de la libertad de expresi6n
y lo define: "COIJlO aquella parte del ordenamiento jurídico - -
que tiene por objeto la regulaci6n institucional de la infor
maci6n .22º 

El derecho a la informaci6n en ta Encíclica Pacem -
in Terris de Juan XXIII, de abril de 1963, menciona que el -
hombre exige por derecho natural, ademls del debido respeto a 
su persona, la buena reputaci6n ante la sociedad, el poder -
buscar libremente la verdad, el. de manifestar y difundir sus
opiniones siempre y cuando no rebase los 1 Ímites del orden m~ 
rol y del bien común, así también como ejercer una profesi6n
cualquiera, y, contar con una informaci6n objetiva de los 

sucesos p6blicos~21 

Para Fernández Areal, el derecho a la informaci6n -
es un derecho subjetivo que tiene dos vertientes: el derecho
ª informar y el derecho a ser informado y, lo define como: -
El conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto la· tut!:_ 
la, reglamentaci6n y delimitnci6n del derecho a obtener y di
fundir ideas, opiniones y hechos noticiahles. 222 

219 IBIDEM 
220 IBIDEM 
221 IBIDEM 
222 IBIDEM 

Novoa Monreal, nos dice que el derecho a la infor--
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maci6n se compone de <los facultades esenciales simultAneas -
las cuales configuran el concepto, que son: el de dar o emitir 
informaci6n (en la práctica ejercido por unos cuantos a6n -
cuando corresponde a todos) y de recibir informnci6n (derecho 
del cual son titulares todos los hombres)~23 

Por su parte la UNESCO, en su afán de delimitar un
concepto <le derecho a la informaci6n, tom6 del informe de la 
Comisi6n Internacional para los problemas de la Comunicaci6n

e lnformaci6n, también llamado Informe Mac Bride, en el que -
se establece la identidad <le lo que es la libertad <le infor-
maci6n y el <lcrecho a la informaci6n; se fundamenta esto, en 
el sentido de que el hombre y todos los demás miembros que -
componen la socieda~deben de estar al corriente de todos los 
sucesos que le interesan relacionados a su misma existencia.

orientar su modo de pensar y el contar con un albe<lrío.224 

Existe también doctrina a nivel nacional que trata

sobre el derecho a la informaci6n. El maestro Burgoa concibe 
a la informaci6n como "El acto de enterar o <le dar noticia <le 

algún suceso, situaci6n o persona", y, que en la antigucda<l -

resultaba educar e instruir. Considera además, que el derecho 
a la información es complementario de un contexto de derechos 
p6biicos que convergen en la libertad de expresi6n del pensa
miento por medios escritos u orales y señala adcm6s que es un 
derecho p6bllco subjetivo individua1~25 

Angel Camposeco manifiesta que, el derecho a la in
formaci6n es "La facul ta<l que t icne toda persona para obtener 
libremente de otra persona, fuente, instituci6n o medio de e~ 

223 NOVOA HJNREAL, Eduardo, Derecho a la Vida Privada y la Libertad de 
infonnación, Segunda cdicron,--F.tfitorrnl Siglo XXI, M5x1co 1981, -
PP. 151 y ss. 

224 11JPEZ AYLWN, op. cit. p 154. 
225 BURGOA ORlllUELA, Ignacio, Garantías Individuales, op. cit. pp. 664 y 

SS. 
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municaci6n aquellos datos, hechos, ideas o conocimientos que 

le son necesarios para la supervivencia o la bdsqueda de bi~ 
nestar. 226 

Para el tratadista Carpizo, el derecho a la infor
maci6n es una gnrantía social cuyo titular es la sociedad. -

Relaciona este derecho con los derechos de la cultura actu
al. 22 7 

Para Granados Chapa, el derecho a la informaci6n -
es "Hl conjunto de estructuras y procesos destinados a defi-
nir a grandes pdblicos hechos y conceptos de inter6s gene- -
ral.228 

V. Castro nos dice, que el derecho n la informa- -

ci6n se compone de una facultad doble: El derecho de dar in-
formaci6n y el derecho de recibir informaci6n y lo define co
mo "Aquél derecho que faculta a. todo individuo a expresarse -

libremente dando informaci6n, y a recabarla del Estado la que 

6stc se encuentre en posibilidad de proporcionarle y asegurar 
1 e. 229 

De gran ayuda es el enterarse que tenemos doctrina 

tanto n nivel internacional como nacional que tratan sobre el 
derecho a ln informaci6n, lo qt1e-nos permite saber más sobre

el tema, de igual manera es importante porque abre el campo a 
discutir, plantear nuevas situaciones }' formular nucstro5 pr~ 

pias ideas y conceptos. Así un concepto del derecho a la in-

226 CAMPOSEm, Miguel Angel, !.os llirechos S:Jcinles del Pueblo ~bxicano, 
furccho a la lnformaci6n, Ciunara lle Diputados, -L· Legislatura, Vol. 
1, Shtonal Pori'úa, ffixico, 1978, pp. 430 y ss. 

227 LOPEZ AYLIJ)N, op. cit. pp. 15·1 y ss. 
228 IBIDIN 
229 IBIDB-1 
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formaci6n partiendo del postulado constitucional y com,o com-
plementario de la libertad de expresi6n es el siguiente: Es

la facultad que poseen todas las personas de manifestar sus -
ideas de manera verbal, por signos o señas y artísticame~ 
te, así como el de investigar y recibir informaciones y opi-
niones de diversa [ndole y de. transmitirlos por cualquier me

dio de expresi6n, estando libre de cualquier inquisici6n jud! 
cial o administrativa, siempre y cuando no afecte intereses -

de seguridad nacional, intereses sociales y relativos a la vi 
dn privada. 

DESGLOCE DE LA DEF IN re ION 

ES LA FACULTAD 

Tratándose de facultades y derechos estamos en presencia -

de lo que es el deber ser, lo que el hombre debe y no debe 
'hacer. Despu6s <le entender que la libertad es absoluta, y 

que el hombre en socjcdad es 11 librc 11 de manera relativa, y, -

que el derecho si tiene límites, tenemos que ambas ascepcio-
nes en t6rminos generales convergen en facultades o prerroga

tivas para lograr la paz y la armonía social. 
QUE POSEEN TODAS LAS PERSONAS 

Tratesc de personas físicas o bien de personas morales a -
través de sus representantes legales tienen esta facultad por 

el simple hecho de estar en el territorio nacional 
DE MANIFESTAR SUS IDEAS DE MANERA VERBAL, POR SEJilAS O SI- -

GNOS Y ARTISTICAMENTE 

Es la facultad de emitir las ideas y opiniones de manera

verbal sobre cualquier tema, perceptible por los sentidos, s! 
no por todos por alguno de ellos. 

I~l\'ESTIGAR Y RECIBIR INFORMAC!ONES Y OPIN!UNES 

En esta parte se encuentran dos actitudes distintas. Por
un lado tenemos un comportamiento activo, es decir, que el -

hombre no se va a conformar con captar informaciones y opini~ 

ncs, sino que va a buscar sus fuentes y si lo que se dice es 
veraz. La actitud pasiva, la encontramos en la palabra rcci-
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bir, en este caso, el hombre capta y asimila las informacio-

nes y opiniones. 
SOBRE ASPECTOS DE DIVERSA INDOLE 

Se quiere decir con ello que las opiniones y las informa-
cioncs pueden versar sobre cualquier tema relativo a sucesos, 
noticias, cosas, datos, etc., en sí sobre todo lo que le pasa 
al hombre y las cosas que le rodean. 

DE TRANSMITIRLOS POR CUALQUIER MEDIO 

Su difusi6n no tiene límites, esto es, puede llevarse a -

cabo por cualqui'r medio de captaci6n de los sentidos del ho~ 
bre; cnumcralos en este momento sería inadecuado temiendo de

jar alguno sin mencionar, dado que los avances en la tecnolo
gía de la comunicaci6n son tan grandes y sorprendentes que no 
dejan de evolucionar. Lo que sí se puede establecer es que su 

difusi6n pueda ser captada sino por todos los sentidos por 
alguno de ellos. 

ESTANDO LIBRE DE CUALQUIER INQUISICION JUDICIAL O ADMINIS

TRATIVA, SIEMPRE Y CUANDO NO. AFECTE INTERESES DE SEGURIDAD 

NACIONAL, SOCIALES NI RELATIVOS A LA VIDA PRIVADA. 

Es en esta parte donde encontramos que dicha facultad tie

ne restricciones, excepciones que van a equilibrar y a arman! 
znr las expresiones heterogéneas en una sociedad. En esta -

parte de la garantía se perciben derechos y obligaciones. Los 
primeros, es que todos gocemos de esta facultad inclusive el 
Estado mismo observando las limitaciones; el Estado a su vez 
esd obligado como en cualquier otro precepto constitucional ha 

establecer los medios y condiciones para que 6sta pueda ser -
disfrutada. Particularmente sobre Jos limites podemos decir, 

que no existe diferencia con las relativas <le la cxpresi6n, -

esto en raz6n de que las opiniones e-informaciones complemen

tan el mundo de Ja expresi6n del pensamiento s6lo que en In -
forma de exteriorizarla ya implica mencionar a la forma eser.!, 
ta, estas limitaciones son las siguientes: 

Límites en rnz6n del inter6s y seguridad nacional. - También 
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conocido como orden y paz púbjica. Cuando se trasgreden se -
pueden cometer delitos como traici6n a la patria,cspionaje, 

scdici6n, rcbcli6n, terrorismo, sabotaje, cte. 
- Limitaciones en raz6n de interés social.- Relativas a la -
moral y buenas costumbres, que no se propaguen los vicios, la 
pornografía, la prostitución, entre otros. 

- Limites en raz6n de protecci6n de la vida privada.- Se re
fiere a derechos de tercero, en cuanto al imagen, honor, re - -

putaci6n, cte. 

4 . 3 . 2 . · TIPOS DE INFORMAC ION 

Podemos decir que los tipos de informaci6n-
. pueden clasificarse desde dos vertientes o puntos de vista. -

Por un lado tenemos, que de arucrdo con los sujetos ésta puede 

ser objetiva y subjetiva, y, desde otro punto de vista es de 
acuerdo a los medios de difusi6n escrita u oral. 

LA INFORMAC ION DE ACUERDO CON LOS SUJETOS 
a) Informaci6n objetiva. 

El informar, recibir e investigar sobre hechos, datos y

noticias, no es enteramente objetivo en raz6n de que éstas al 
recibirse o emitirse toman siempre un sentido o bien un modo
de aprcciaci6n en quienes la reciben o emiten en su caso. Lo 

que se sugiere al sujeto que interviene es que cuando emita -

una informaci6n sea honesto, es decir, que la objetividad re
quiere explicaci6n de la posici6n que adopta el sujeto ante -
el objeto que informa. Las noticias, hechos y datos que con~ 
tituyen la objetividad como una de las formas de la infor
muci6n debe de cumplir con los siguientes criterios: 
l. Completos.- Es decir que la información que se emite, sc

debe de dar en todo su contexto sin que se omita nada para -
que pueda ser valorado en su conjunto. 
2. Veracidad.- Esto significa que lo que se informa debe de -
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estar excento de deformaciones o falcedades intencionales. -
Cuando se incurre en esto 61timo y de manera no intencional y 
se afecte a alguien, cxistc una disculpa por 11mnrlo así n -

trav6s de dos figuras que garantizan la objetividad. Esto es, 
los c6digos deontol6gicos establecen dos medios que protegen
ª los individuos que se ven perjudicados o afectados negati-
vamente por publicaciones peri6dicas; estos son los derechos
de rectificaci6n y de r&plica. Así en ordenamientos interna
cionales se prev6 de ln siguiente manera: Elariículo 14.1 de
la Convenci6n Americana de Derechos Humanos señala que, toda· 
persona que por ~nformaciones inexactas o agraviantes cmiti-
das en su perjuicio y hechas del conocimiento p6blico a tra-

v6s de medios de difusi6n legalmente reglamentados tienen la 
obligaci6n de llevar a cabo por el mismo 6rgano su rectifi- -

caci6n o respuesta en las condiciones que establezca la ley.
Asimismo la Asamblea General de las Naciones Unidas aprob6 el 
16 de diciembre de 1952, una Convenci6n sobre Derecho Intcr-

nacional de Rectificaci6n sobre despachos informativos falsos 
o tergiversados .230 

3.- Oportunidad.- Se dice que para tener un conocimiento ade 
cuado a la realidad, es imprescindible contar con datos )'no

ticias oportunas, que sena de hechos y noticias presentes, -· 
evitar en todo momento ocultar total o parcialmente 6stas}31 

4.· Fuente.· Siempre cuando se informa se debe de mencionar
la fuente de donde proviene .232 

b) Informaci6n subjetiva. 

En este regl6n se comprenden las opiniones e ideas. La - • 

opini6n es un juicio o concepto que se forma sobre una cosa,233 

la idea es entendida como el primero de los actos del entendi 
miento que se limita al simple conocimiento de una cosa .234 -

230 !VVOA mNREAL, op. cit. pp. 218 )' ss. 
231 IBIDEM 
232 LOPEZ AYLLON, op. cit. p. 162. 
233 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPA'lOLA, op. cit. p. 944. 
234 IBIDEM, p. 728 
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Se puede deicr por tanto que una opini6n es un juicio sobre 
una noticia, hecho o dato. Un juicio es una actitud que t~ 
ma el hombre ante algo real; la noticia sabemos, es un da
to objetivo; la opini6n es subjetiva, por lo que tenemos 
que saber diferenciar el uno del otro, sobre tocio cuando la 
opini6n (subjetivo) aparece como noticia (objetivo), lo 
cual se puede hacer a través de un principio ele honestidad. 
Las opiniones son exclusivas del hombre, el cual no puede -
ser molestado por la emisi6n de éstas y puede expresarlas -
libremente siempre y c~ando no se rebasen los límites im- -
puestos por la ley. La emisi6n de opiniones puede hacerse
tanto a nivel individual, así como en grupos; la garantía -
es s6lo una,que es la libertad de expresi6n de opiniones, y 
jurídicamente así expuesto, el Estado está obligado a hacer 
que ésta garantía se cumpla ~S 

- LA !NFORMACION DE ACUERDO CON LOS MEDIOS DE DIFUS!ON 
Esta puede sér escrita u oral. 
a) lnformaci6n escrita. 

Esta se emite de manera impresa por medio de imprentas 
m6quinas de escribir, o simplemente a través cic la escritu
ra manuscrita. Por ejemplo, las informaciones mediante 
peri6dicos, revistas, las cartas sobre la conquista de 
Tenochtitlan de Bernal D[az del Castillo, 

b) Informaci6n oral. 
A esta corresponde toda informaci6n no escrita y, que

se llega a manifestar desde la palabra hablada hasta la 
expresi6n de las artes como la pintura, la escultura, la -
música, etc. 

Z35 LOPEZ AYLLON, op. cit. pp. 163 y ss. 
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DE 
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4. 3. 3. - NATURALEZA JURIDICA DEL DEREOiO A LA INR'.lRMACION 

La naturaleza de lo que es la informaci6n 

descansa en el carácter sociable del ser humano, la natura- -

leza jurídica del derecho a la informacl6n lo hace en la so-

beranía popular y se ejerce a trav6s de los Poderes de la 

Uni6n con fundamento en los ya citados artículos constitucio

nales 39', 40' y 41' •23 6 

NATIJRALEZA 
J\JRIDICA 

{ 

Derecho a la i nformaci6n 

Libertad de expresi6n ¡Reside esencial -
mente en el 
pueblo y se ejer 
ce a través de -:: 
los Poderes de -
la Uni6n, arts.-
39' ,40' y 41' c. 

4 . 4. - su.w.ros DEL DEREOIO A LA INFüRMACJON 

De acuerdo con el artículo lo de nuestra -

Carta Magna, los sujetos titulares del derecho a la informaci6n 

236 CONSf!TlJCION POLITICA DE WS ESfAIXJS UNIOOS MEXJCAMJS, Secretaría de 
GJbemaci6n, op, cit. p. 67. 
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son todos los sujetos que se encuentran en el territorio na

cional a quienes se les otorgan las prerrogativas de gozar -
de todas las garantías consagradas en dicha Constituci6n. Al 
hablar de personas nos referimos tanto a las físicas como a

las jurídicas, en el entendido de que las personas físicas -
es cualquier persona individual sujeta a derechos y obliga- -
cienes, y, las jurídicas tambi6n llamadas morales como las -
asociaciones, las sociedades, partidos políticos, el Estado, 
la iglesia, Municipios, los sindicatos, cte., a los que mc-

diante una ficci6n jurídica se les reconoce personalidad co~ 
síderandolos como centros de imputaci6n normativa (sujetos a 
derechos y obligaciones) .237 Tratese de persona físicas y m~ 
rales (6stas legalmente representadas) estar6n legitimadas -
para ejercer este derecho. 

Existe en la doct~ina la corríente de divisi6n de 
derechos en individuales y sociales, y, hay quienes sostie-
nen que el derecho a la informaci6n es un derecho individual 
y la contraparte, que sostiene que es un derecho social. En 
la Reforma Polltica de \977 se utiliz6 sobre todo 6sta tesis 
en oposici6n a los derechos individuales y en el sentido de 
ser un derecho de toda la sociedad o de grupos que no tenían 
acceso a los medios de difuci6n. Al respecto, autores como

Carpizo y Fix Zamudio vierten sus ideas sobre dicha divisi6n. 
Por una parte Carpizo nos dice que: "Las garantlas indivi- -
duales protegen a todo individuo, las garantías sociales pr~ 
tegen al hombre como integrante del grupo social (grupos m6s 
d6biles). Fix Zamudio sostiene, que el derecho social se -
puede ver desde dos aspectos. Desde un punto de vista amplio 
que abarcaría los sectores jurídicos que han evolucionado de 

acuerdo con el principio de socializaci6n del derecha: y en 

237 LOPEZ AYl.LON, op. cit. pp. 173 y ss. 
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un sentido estricto se debe de tomar en cuenta las disposici~ 
nes jurídicas que han surgido con el prop6sito de tutelar las 
clases econ6micamente d6biles, obreros y campesinos y por en
de a todos los miembros desvalidos de la sociedad.238 Si tom!!_ 
mos en cuenta el sentido que se le dio al derecho a la infor
maci6n en la Reforma de 1977, de que toda la sociedad tiene -
derecho a la informaci6n y el considerar a 6ste como una ga-
rantía social no es adecuado jurídicamente hablando, porque -
la sociedad en sí no tiene personalidad jurídica; en el pre-
sente, negar que, existen derechos sociales es negar parte de
la historia de la humanidad, negar que muchos hombre murieron 
por conseguir que se les reconocieran sus derechos, un ejem-
plo de ello es lo concerniente a lo laboral; lo que parece -
increíble es que el hombre siga siendo el más terrible y tem_!. 
ble enemigo del hombre mismo, y que para tener fuerza y se le 
reconozcan sus derecho~ tenga que recurrir a agruparse¡ en e~ 
te momento vale la pregunta ¿Qu6 objeto tiene que se reconoz
can garantías individuales, si la tendencia es hacia la soci!!. 
lizaci6n? Se debe dejar asentado, que tratese de cualquier -
tiempo y espacio el hombre es el fundamento y esencia de la -
sociedad. De acuerdo con la definici6n de derecho a la info! 
maci6n, de que cualquier persona tiene derecho a investigar,
recibir y difundir obligaciones, esto incluye el poder hacer
lo de manera individual o bien cuando el hombre se une con - -
otros formando agrupaciones, así. podemos afirmar• que e 1 rcc~ 

nicimiento de los derechos del hombre valen tanto de manera -
individual como en grupo, de ahí que no sea aceptable que se
considere a los derechos sociales como prioritarios a los in
dividuales, ambos son importantes en un momento determinado.
Existen situaciones interesantes que~es bueno tocar, tenemos

ª los Estados con tendencias socialistas, que agrupan los de-

238 IBIDl'J.1, pp. 166 y ss. 
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rechos de manera social y establecen el monopolio de los ser
vicios, caso del cual no estamos sustra(dos y lo corrobora el 
artículo 27' constitucional, que en varios párrafos señala el 
inter6s pÓblico sobre los derechos individuales; por ejempla
se establece que la naci6n es propietaria original de aguas,
ticrras, bosques, litorales, etc., y las modalidades que se -
le impongan serán en atenci6n al inter6s social. 239 Asimismo 
se establece un tipo de propiedad particularmente a comunida
des agrarias. 240 Al carecer la sociedad de personalidad jur! 
dica para fungir como titular del derecho a la informaci6n, -
no significa que 6ste no sea una garantla más bien se reafir
ma como un derecho pÓblico subjetivo, es decir, existe una r~ 
laci6n Estado-individuo en donde este tiene facultades frente 
al poder p6blico y el Estado está obligado a garantizar que -
se lleve a cabo. 

T ffiJLARES DEL DEREQP 
A LA INFORM~CION Y 
LIBERTAD DE EXPRESION [ 

l.- Personas físicas (toda persona que
se cnaientrc C'n el territorio nacio 
nal. -

2. - Personas morales (legalmente consti 
tuídns y lo ejercen n través de su"'.:' 
representante legal) 

4, 4. l. - MATERIAS QUE ABARCA EL DEREO P 
A LA INFORMACION 

Las materias sobre las que se puede infor-
mar y obtener informaci6n y por ende de las que se ocupa el -
derecho a la informaci6n, son toJas aquellas que puedan ser -
del conocimiento p6blico, es decir, el hombre puede informar
y obtener la misma sobre cualquier materia ya sea polltica -
en todos los niveles (internacional y nacional), sobre socia
les, la cultura, la economía, sóbre tecnología, etc., en sí -

239 OJNSf!TIJCION l'OLTI'ICA DE LOS ESI'ADJS UNIIXJS ~n::XICANJS, Secretarla -
de r.obern:tci6n, op.- .cit. p. 46. 

240 IBIDEM 
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sobre todo lo que rodea al hombre, salvo algunas cuestiones -

que resultan ser confidenciales tanto personales como relati
vas a la seguridad de una naci6n. El derecho a la infor- -
maci6n es un proceso social, es por tanto un campo propio y -

exclusivo del hombre, recalcar esto, es tambi6n decir que el 
hombre puede y debe como ser social informar sobre todo lo -
que le rodea (mundo en que esta inmerso), y sobre lo que el -
mismo crea. 241 

En los debates para la Reforma de 1977, la inter- -
venci6n del dipu~ado Ortiz Tejeda fue relevante, sefialaba co
mo materias del derecho a la informaci6n: 
- La existencia e informaci6n.- Como un binomio orgánico y -
lo que le tode• cuya relaci6n no puede disolverse. 
- Ser os comunicar.- La vida en si es informaci6n pudiendo -
darse éste aún al margen del lenguaje. 
- Informaci6n y sociedad.- En este rubro se refiere a que la 
sociedad no puede estar marginada <le comunicaci6n, así como -

el hombre parte de un todo que es la sociedad, está compuesto 
por células y todas ellas cuentan con un sistema de informa-
ci6n hereditaria. 
- Informaci6n y clases dominantes.- Menciona que la infor- -
maci6n ha sido desde siempre en la sociedad humana un factor
de diferenciaci6n y un modo de control y dominio. En el mun
do actual, en las sociedades capitalistas la informaci6n es -
emitida por el grupo social dominante que detenta los medios
de difusi6n, en donde le dan una connotaci6n mercantilista 
haciendo de la informaci6n un lucro llegando a no informar, a 
mentir, cte. 

- Informacion y Estado.- El Estado como árbitro imparcial r~ 
guiador de las relaciones entre poseedores y desposeídos, de
be garantizar el acceso a la informaci6n. 

241 !lAllMGAN BARRAGAN, op. cit. p. 29 
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- Iriformaéi6n y cambio social. - Es a través de la informaci6n 
como el hombre puede conocer los procesos sociales que se dan 
en torno a él, y gracias a la informaci6n el hombre aprende y 
transforma las cosas. 242 

MATERIAS QUE ABARCA EL { 
DERECHJ A LA INl'ORMACION 

Y LA LIBERTAD DE EXPRESION 

Todas aquellas sobre 
las que se pueda re
cibir, emitir e in-
vestigar. 

4 .4 .2, - LIMITES DEL DEREOO A LA INFORMAC!ON 

Burgon con gran cuidado toen el tema del d~ 
.recho a la informaci6n, haciendo notar que la reglamentaci6n
dcbc hacerse de manera muy consciente tomando en cuenta los -

pros y los contras que deben de meditar los legisladores. No 
hace un enlistado referente a las limitaciones sino más bien
una serie de reflexiones, sobre todo en lo concerniente a la

seguridad de México y a la observancia ele 1 a Consti tuci6n, es 
decir, que el legislador al reglamentar el artículo 6' const! 
tucional en su 6ltimo párrafo debe de mantener el equilibrio
entre el ejercicio de este derecho en un marco de seguridad y 
la observancia cons t ituciona 1, lo que considera muy diffcil ~43 

De igual manera hace referencia al proceso informativo, el -
cual también debe considerarse por el legislador al reglamen
tar dicha declaraci6n. Advierte que para los comunic6logos, -
el proceso informativo se inicia can la noticia que es sumi-
nistrada por una fuente de informaci6n al emisor, que se dedl 
ca a estructurar la noticia, y, este a su vez utiliza los me
dios de comunicaci6n para hacer llegar la noticia al receptor 

que es el p6blico que está en contacto con los medios inform!!_ 

~44~ R.EFQR.\\'\ POLITICA, op, cit. pp, 66 y ss, 
BURaJA ORHIUELA, Garantías Individuales, op. cit. pp. 673 y ss. 
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tivos. Como se puede apreciar, intervienen en este proceso -

varios sujetos, una reglamentaci6n adecuada tendría que seña-
lar tanto los derechos como las obligaciones de cada uno de 
ellos, contando siempre con principios fundamentales como lo -

que se informe sea veraz, oportuno e independiente de crite- -

ríos subjetivos!44 se estableci6 en el Decreto sobre los Medios 
de Comunicaci6n Social del Concilio Vaticano JI, que de acuer

do con la mentalidad social de la época, el derecho a la info~ 
maci6n es fundamental dentro del seno de la sociedad humana, -
como necesario para el desenvolvimiento de la rica pcrsonali-
dad del hombre de nuestros días. Como no podía ser menos y de 
acuerdo con el origen de este documento, se preocupa por la s~ 

lud moral de la expresi6n práctica de tal derecho, por lo que 
este reconocimiento se matice con apelaciones a la verdad y la 
justicia sin que se olvide la caridad muestra de todas las vi~ 
tudes, ·~1 recto uso de este derecho exige que la informaci6n

sea siempre objetivamente verdadera y, salvada la justicia y -

la caridad, íntegra; en ca unto al modo, ha de ser adcm6s, hone:!._ 

ta y conveniente, es decir, que respete las leyes morales, sus 
legítimos derechos y dignidad, tanto en la obtenci6n de la no
ticia como en su divulgaci6n".245 

Para L6pez Ayl J 6n, las limitaciones del derecho a la 

informaci6n se reunen en tres grupos a saber. Por un lado es

tan las limitaciones en rnz6n del inter6s nacional, las limit~ 

ciones por intcr6s social y las limitaciones en raz6n de pro-

tccci6n de la persona humana. Dentro de las limitaciones en -
raz6n del inter6• y seguridad nacional, contempla el citado a~ 
tordos situaciones: Una do ellas es la seguridad nacional. -· 
Las limitaciones que se imponen a este apartado son las refe·-

244 IBIDEM 
245 FERNANDEZ MEAL, ~hnuel, Introducd6n al I:erecho a la Infonuaci6n, -

&litado ¡ior ATP; Espmia, 1977, np. 43 y ss. 
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rentes a la suspensi6n de las garantías en caso de guerra, en 
estados de sitio, etc., en donde se trata de proteger a la 
naci6n~46 La Constituci6n de los Estados Unidos Mexicanos en 
su artículo 29', nos menciona los casos en que procede la su~ 

pcnsi6n de las garantías individuales, cuando dice: "En los -

casos de invasi6n, perturbaci6n grave a la paz pública, o dc
cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o co~ 
flicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexica
nos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Esta
do, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría Gene
ral de la República y con aprobaci6n del Congreso de In Uni6n 
y, en los recesos de éste, de la Comisi6n Permanente, podrá -
suspender en todo el país o en lugar determinado las garan- -
tías que fuesen obstáculos para hacer frente, rápida y facil-

. mente a In situaci6n; pero deberS hacerlo por un tiempo limi
tado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspcn 

si6n se contraiga a determinado individuo .. . 11
•
247 Otro aspcct~ 

que toca en este apartado el citado autor, es sobre el ordcn
público, concepto difícil de definir, ya que con el pretexto 
de su conservaci6n ha servido de justificaci6n para la repre
si6n de demandas justas a lo largo de la historia. Como cate 
goría del conocimiento jurídico el orden público viene a con~ 
tituir una limitaci6n determinante en la libertad de los indi_ 
viduos en lo relativo a la posibilidad de llevar a cabo cier
tos actos u omisiones frente a situaciones concretas, es de-
cir, el orden público es limitante que circunscribe actos huma 
nos. 248 

246 LOPEZ AYLLON, op. cit. p. 195, 
247 CXlNSflTUCION POLITICA DE LOS ESfA!XlS UNIOOS MEXICAMJS, Secretaría -

de Gobernaci6n, op. cit. p. 61. 
248 ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Tomo XXI, Editorial Bibliográfica Ar-

gentina, Buenos Aires, Argentina, 1964, pp. 56 y ss. 
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Se denomina orden público al conjunto de condicio-
nes fundamentales de la vida social instituidas en una socie
dad jurídica, las cuales por afectar medularmente a la organl 
zaci6n de ésta, no pueden ser alteradas por la voluntad de -
los individuos ni, en su caso por la aplicaci6n de normas cx-

tranjeras~49 El orden público visto como una realidad, es una 
forma de vida, un estatus social establecido y condicionado -
por la voluntad formal de una comunidad jurídica, de acuerdo
con su tradici6n hist6rica, sus convicciones éticas más arra! 
gadas, sus costumbres y convencionalismos más generalizados y 

exigencias más sentidas .25º En el mes de diciembre de 1987, -
se prescnt6 una situaci6n poco com6n en M6xico, se llcv6 a C! 
bo en el Museo de Arte Moderno una exposici6n llamada "Espa-
cios Alternativos" de Rolando de la Rosa, en esta presenta- -
ci6n artística según su autor, se mostraban pinturas de la -
Virgen de Guadalupe y de Cristo, cuyos rostros eran suplanta
dos por mano del autor por los de artistas, además se encon-
traba la Bandera Nacional en el suelo bajo unas botas pesa- -
das~ ésta supuesta cxposici6n ''artística'' como forma de ex-
presi6n vino a motivar que se congregaran más de 600 personas 
del Comité Nacional Pro-Vida el día 24 de enero de 1988, con 
el fin de que se retiraran esas imágenes, y, se consignara -

tanto al autor por la exposici6n profanante y ofensiva n nues
tras costumbres y además por ofender al lábaro patrio, así c~ 
mo ln denuncia a las autoridades judiciales al subsecretario
de cultura, Martín Reyes Vayssade por "utilizar el dinero del 
pueblo para humillar los símbolos cat61icos", así como al di
rector del MAM, Jorge Manrique, por permitir la exposici6n.251 

Las exposiciones de arte constituyen una forma de cxpresi6n -
de las ideas como ya se había establecido y escudándose en el 
uso de este derecho se vino a representar todo un acto ofcnsi 

249 IBIDEM 
250 IBIDEM 
• Esta acci6n es sancionada por el C6digo Penal arts. 191 y 192. 
251 EL UNIVERSAL, artículo publicado en la segunda parte de la primcra

edici6n, 24 de enero de 1988, sin autor, pp, 21 y 24, 



J.15 

vo que estuvo a punto de ocacionar un desajuste social y que -

gracias a la prudencia de retirar las 11obras 11
, no tuvo mayor -

trascendencia. Es por tanto de vital importancia que sean co
nocidos los límites de la libertad de expresi6n, tanto por los 
funcionarios que administran estos lugares de exposici6n, como 
los artístas y, el páblico en general para evitar disturbios y 

perturbar el orden público. Otro suceso semejante se dio a n! 
vel internacional, a principios del ano de 1989¡ se public6 el 
libro "Versos Satánicos" <lel inglés Rushdie. Este autor hizo

una crítica al Coran libro sagrado de los iraniés y pÚblicnme~ 
te se mof6 de sus costumbres y del fanatismo de éstos, la rea~ 
ci6n de éste pueblo fue inmediata y el autor de la obra fue -

sentenciado a muerte por el recientemente extinto Ayatola Jomcni. 

En los libros sagrados <le cualquier religi6n se encuentran - -
~rincipios morales y costumbres que les son muy propias a qui~ 
nes las profesan y constituyen dogmas, La obra de Rushdie vi

no a cuestionar públicamente situaciones que no le concernían~ 52 

La Ley de Imprenta por su parte como ya se había an~ 
lizado, específicamente trata sobre la paz y orden público y -
cuándo se atacan éstos en. el artículo 3•: 53 La Ley peru1l también 
tipifica delitos contra el orden público y contra la seguridad 

de la naci6n estableciendo tipos penales como: Traici6n a la -
patria, espionaje, sedici6n, motín, rcbcli6n, terrorismo, cs-

pionaj e .254 

El citado autor respecto a los límites por raz6n de 

interés social, nos menciona a la moral p6blica. Una dcfini-

ci6n sobre moral se dificulta, debido a la movilidad constante 
en la esfera de valores, también es aún más complicndo en de--

252 

253 

254 

llERNA'IDEZ, Jaime, "La furia de ~shdie", en OVACIONES, 2a. Edici6n, -
21 de abril de 1989, p. Gb. ----
CONST!TUC!ON POLITJCA DE LOS ESTAIXlS UNllXJS ~IEXJCAl\OS, Ley de Iniprc~ 
ta, op. cit. pp. 417 y ss. 
SERIE DE LEGJSLAC!ON MEXICANA COMENTAJ1\, C6digo Penal, Vol. I, op. -
cit. pp. 173 y ss. 
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terminarlo en raz6n de la heterogeneidad de conceptos e ideas 

al respecto. Tenemos por ejemplo que se define a la moral c~ 
mo "la ciencia que trata del bien en general y de las nccio-

nes humanas en orden a su bondad o malicia 11 ~55 Hablar de mo-

ral implica tocar puntos como la obscenidad y la pornografía. 
La obscenidad, seg6n nos dice el Diccionario de la Real Aca-

demia, es ofensiva al pudor, la honestidad, modestia, rcca- -

to~56 Por pornografía nos dice que, es todo lo que se rela-

ciona con la prostituci6n.257 La idea de los valores morales
varían considerablemente en determinadas sociedades; ciertas
actitudes pueden parecer faltas a la moral y en otras socie-
dades no. Son cambiantes los conceptos debido al lugar y el

tiempo de que se trate. La sociedad mexicano en sí es conse~ 
vadora, se alimenta de grandes tradiciones cuya fuente princ! 
pal es la religi6n cat6lica basada en la Biblia, el libro sa

grado que contiene gran cantidad de ejemplos para llevar una
vida sin problemas y se ejemplifica el castigo a los pueblos
que vivían en la perdici6n por lo que fueron arrasados de la

faz de la tierra (Sodoma y Gomorra). Actualmente en nuestro

país tenemos una infiltraci6n muy grande y nociva de influen
cias extranjeras (aclarando que no todo), por ejemplo a nivel 

musical, vemos a los protagonistas casi desnudarse en el csc
nario, las películas pornogrñficas al alcance de todos, lo -

mismo pasa con las revistas de ese tipo que son portadas por
los j6venes y niños y, aunado a ello la pobre educaci6n sexual 

que impartimos los padres a los hijos provocamos problemas en 
su educaci6n y desarrollo. No se sabe realmente que es lo -
qlte pasa en M6xico porque es un hecho que 6stas revistas es-

t&n en circulaci6n s6lo basta ir a un puesto de revistas y é~ 

tns cstan nl alcance de todos haciendo caso omiso a los sefia

lnmientos que nos hace ln Ley de Imorenta en su articulo Zo -

255 DICCIONARIO DE !A LE."IGUA ESPl\l~:ll.11, op. cit. p. 894. 
256 IBIDEM, p. 932. 
257 IBIDEM, p. 1049. 
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en donde prohibe la circulaci6n, venta y exposici6n de escri

tos, folletos, impresos, canciones, libros, imágenes ... de - -
carácter obsceno!58 Existen tambi6n otros instrumentos jurí

dicos como el C6digo Penal para el Distrito Federal, que san
ciona los ataques a la moral pública, dentro del grupo Deli-

tos contra la moral pública y las buenas costumbres, en el e~ 
pítulo I de ultrajrs a la moral pública, que seftala: Se apl! 
caran prisi6n de seis meses a cinco años de prisi6n y multa
de diez mil pesos: I.- Al que fabrique, reproduzca o publique 

libros, escritos, imágenes u objetos obscenos y al que los e~ 
ponga, distribuya o haga circular; II.- Al que publique por -
cualquier medio, ejecute o haga ejecutar nor otro exhibicio-
nes obscenas, y III.- Al que de modo escandaloso invite a -

otro al comercio carnal. (art. 200) .259 Tambi6n existen el Re
glamento de Revistas Ilustradas en lo tocante n la Educaci6n, 
publicado en el Diario Oficial de 11 de marzo Je 1944, y, cl
Convcnio Internacional para la Represi6n de la Circulaci6n y
el Trlfico de Publicaciones Obscenas, publicado en el Diario
Oficial de 13 de febrero de 1947, que sancionan y prohíben la 

publicacl6n, circulacl6n, venta y registro de revistas, his
torietas y llim inas que sean inmorales y contrarias a la edu- -
caci6n, entre otras cosas. 

Para L6pez Ayll6n, hay una tercera divisi6n de los

llmites al derecho a la informnci6n, que son los referentes a· 
la protecci6n de la persona humana. Dentro de 6ste apartado

se encuentran: El derecho a la vida privada y a la imlgen. El 
derecho a la vida privada tiene su reconocimiento a finales -

del siglo XIX en Estados Unidos de América. El derecho a la

vida privada se dice, es el <lorucho Je los individuos tr&tcsc 
de personas físicas o jt1rídicas de determinar c6mo, cuándo y, 

258 CXJNSTITUCION POLJTICA DE LOS ESf/\JX)S UNIDOS MEXICANOS, Ley de Im- -
~ren.t:i, ap. cit, o. 418 1 

259 SERIE DE LEGISLACION MEXICANA CXJMEITTADA, c6digo Penal, Vol. 1, op. -
cit. p. 403. 
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en qu6 medida la informaci6n que les es propia puede ser di-
fundida o comunicada a otros .260 Para Novoa Monrcal, la vi.da -
privada se integra por aquellos fen6menos, comportamientos, -
datos y situaciones de una persona que son ajenos al conoci-
micnto de extraños y cuyo conocimiento por éstos puede tras-

tornarlos moralmente por a fcctar su pudor o re ca to .261 Tone- -
mos que hay violaci6n a la vida privada cuando algún sujeto -
obtiene informaci6n sin respetar la exclusividad que corrcs-

ponde al titular, y el divulgar la informaci6n obtenida es 
aún más grave. Sin suda alguna todo sujeto cuenta con una vl 

da privada el cual es un derecho, sin embargo hay personas -
que por las actividades que desarrollan o por el estatus en -
que se encuentran dentro de la sociedad, su vida privada se -

convierte en conocimiento público; como ejemplo tenemos a los 
políticos, a los artistas, los deportistas, los monarcas, etc. 

En el caso de que se emitan informaciones falsas o tergivcrs~ 
das, se sefiala en la Ley de Imprenta en el articulo 27 la - -
obligaci6n que tienen los directores y editores de peri6dicos 
de publicar gratuitamente las rectificaciones y respuestas 
que las autoridades, empleados o particulares quieran dar a -

las alusiones que se les hagan en artículos, editoriales, - -
párrafos, rcportazgos o entrevistas, siempre que la respuesta 
se de dentro de los ocho días siguientes a la publicaci6n, que 

no sea mayor su extensi6n del triple del párrafo o artículo -
en que se contenga la alusi6n que se contesta, tratñndose de 
autoridades, o del doble, tratándose de particulares, que no

uscn injurias o expresiones contrarias al decoro del periodi! 
ta, que no huy•1 ataques a. tcrccrns pcrsonns y que no se come

ta nlgunn infrncci6n n ln presente ley.262 La imágen constitu

ye tnmbi6n un derecho, es decir, que s6lo puede ser publicnda 

260 LOPEZ AYLLON, op. cit. pp. 173 y ss. 
261 IDVOA mNREAL, op. cit. p. so. 
262 CONSfITUC!ON POLJTICA DE LOS ESfAOOS UNI!XJS ?·'F.XICA'XJS, Ley de Im- -

prentn, op. cit. p. 425. 
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la imagen de un individuo cuando éste de su consentimiento, -

aún cuando sabemos de sobra que existen revistas que se espe
cializan en fotografiar a todo individuo que ha sido detenido 
por diversas causas y probablemente ni su consentimiento le -
piden. Por lo que hace al honor y la reputaci6n como otro de 
los lfmites al derecho a la informaci6n, lo constituyen las -
informaciones difamatorias y constituyen los delitos de difn
maci6n. Respecto a la difamaci6n nos dice el C6digo Penal en 
el artículo 350', que la difamaci6n consiste: "En comunicar d~ 
losamentc a una o má perSonas, la imputaci6n que se hnce a -

otra persona física, o persona moral en los casos previstos -

por la ley, de un hecho cierto o falso, determinado o indeter 
minado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o 
exponerl

0

0 al desprecio de alguien". 263 

LTMITES DEL DEREO Kl 
A LA INRJRMAC ION Y 
DE LA LIBERTAD DE -
EXPRESION 

I. - EN RAZON DEL INrERJlS Y 
SEOJR IDAD NAC TONAL 
(No perturbar el orden 
público). 

I l. - EN. RAZóN DE INTERESES 
SOCIALES 
(No atacar a la moral). 

II I. - EN RAZON 00 PRm'ECC ION 
DE LA PERSJNA HUM<\NA 
(No atacar derechos de 
tercero), 

{

fuli tos contra ln -
seguridad <le la -
naci6n. 

{ 

fulitos contra la -
moral y buenas cos
tumbres. 

{
Violaci6n de la vi
da privada e imágen. 

263 SER!ll DE LEGISLACION MEXICANA.W.1E!-ITADA, c6digo Penal, Vol. 1, op. -
cit. p. 461. 
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De las úitimas reformas que se han hecho al c6digo Civil P! 
ra el Distrito Feceral en materia común y para toda la Repú-
blica en materia federal, específicamente la 26a. reforma de 
31 de diciembre de 1982 sobre el daño a la moral, trata sobre 
las personas que se dedican a las cuestiones informativas¡ -

así el artículo 1916 nos dice: ·~or daño moral se entiende la 
afcctaci6n que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, 

creencias, decoro, honor, rcputaci6n, vida privada, configu-
raci6n y aspecto físicos, o bien en la consideraci6n que de -
sí misma tienen .los demás".264 El mismo artículo en el párrafo
sexto establece: "Cuando el daño moral haya afectado a la vís_ 
tima en su decoro, honor, reputaci6n o considcraci6n, el juez 
ordenará, a petici6n de 6sta y con cargo al responsable, la -
publicaci6n de un extracto de la sentencia que refleje adecu! 
damente la naturaleza y alcance de la misma, a trav6s de los 
medios informativos, el juez ordenar5 que los mismos den publ~ 
cidad al extracto de la sentencia, con la misma relevancia -

que hubiere tenido la difusi6n .original .265 Por su parte, el -
precepto 1916 bis, nos hace referencia a los informadores en
el sentido de que no operará' para ellos la reparaci6n del claiio 
moral, como en seguida se scf\nla: "No estará a la reparaci6n

del daño moral quien ejerza sus derechos de opini6n, crítica, 
expresi6n e informaci6n, en los t6rminos y con las limitacio· 
nes de los artículos 60 y 7o de ln Constituci6n General de la 
RepÚbl lea". 

En la exposici6n ele motivos de la iniciativa de re
forma sobre el precepto citado, de diciembre 6 de 1973, los -
diputados miembros del partido Acci6n Nacional en la XLIX le
gislatura, señalaban, ·~ue debido al aumento de la poblaci6n-

264 íl!ARlO OFICW. DE LA FEDERACION, Primera secci6n, viernes 31 de di-
ciembrc de 1982, p. 17. 

265 IBIDEM 
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en toda la República y principalmente en el Distrito Federal, 

así como de los medios de comunicaci6n, que hacían cada vez -
más cortas las distancias entre lugnres lejanos, el aumento ~ 

en el uso de los mecanismos* instrumentos, aparatos o suhsta~ 
cías peligrosas ... hacen que la materia de obligaciones rela
tiva a la reparaci6n del dafio, sea revisada, estudiada y ana
lizada con un espíritu de equidad para que aqu61 que ha sufr! 
do un dafio sea justamente resarcido"}&& 

En los debates de diciembre 4 de 1982 de la Ciímara
dc diputados, el C. Gabriel Salgado Aguilar miembro del PAN, -
se pronunciaba en contra del proyecto de reforma argumentando 
que adem6s de violar preceptos constitucionales, se estable-

cían elementos puramente subjetivos que quedaban cxclusivnme~ 
te al arbitrio del juez y del grado de voluntad de la presun
ta víctima, a efecto de justificar un pago que en ningún mo-
mcnto podr[a justificarse¡ no se scftala que pueda auxiliursc

cl juzgador por un perito, y, no se especifican los elementos 
objetivos para que el juez pueda razonar, de 6sta manera, si 

se aprobara esta propuesta hecha por la Comisi6n, decía el d! 
putada, se estaría dejando al criterio del juez y las circun~ 
tanelas del ofendido y del presunto responsable, para cuanti
ficar en dinero el presunto dnfio moral. También se senalaba, 

que de aprobarse esa iniciativa, constituía un derecho limit~ 
do s6lo a los profesionales dedicados a la informaci6n ya que 
s6lo ellos estarían exccntos del pago de dano moral y los de
más miembros de la sociedad no, y, en caso de hacer una dcnu! 
cia tendrá que acompañarse ésta por quien la presenta, de lus 
documentos que prueben lo que se denuncia haciendo las labo-
res de investigaci6n, de lo contrario se le demandará por 
daño morai.267 

266 

267 

INICIATIV,\ DE LEY, OOWlA DE DlPlITAIXJS, Año I.T.I. NJ. 44, diciembre 
6 de 1973, p. 6. 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, Primera secci6n, viernes 31 de di·
ciemhrc de 1982, p. 17. 
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4. 4 .3, - I.A INroRMAC!ON QUE EMITE EL ESfAIXJ 

La informaci6n se rige por un principio cons 
titucional ·~1 derecho a la informaci6n ser& garantizado por -
el Estado".268 De este postulado se derivan dos vertientes: -
el derecho a informar y el derecho a ser informado; a lo largo 
de la exposici6n de éste trabajo hemos desarrollado las dos -
formas en tratándose de particulares, sin embargo hay una si-
tuaci6n muy importante que por necesidad indubitable no debe-
mos dejar de trator; ésta parte se refiere a la posici6n del -
Estado de dar informaci6n, pero ¿Cuándo y sobre qué materias -
puede proporcionarla? La informaci6n que debe dar el Estado -
es con base a los lincrun.icntos ya tratados, es decir, que la in

formaci6n sea veraz, oportuna y objetiva. No obstante ésta -
afirmaci6n ¿Realmente los representantes del Estad~ proporcio
nan siempre una informaci6n oportuna, objetiva y veraz? La -

respuesta a ésta interrogante se resuelve ejemplificando tan -
s6lo uno de los tanto problemas que aquejan a los mexicanos c~ 
mo lo es la situaci6n en que se encuentran los maestros de es

cuelas p6blicas que como ya es sabido, realizaron un paro en -

fechas pasadas en demanda de salarios justos, la actitud que -
tom6 el Estado fue dirigir mensajes al público para que repu-
diaran ésta situaci6n y llevaran a sus hijos a las escuelas, -
sin resolver el fondo del problema, y, para ello utiliz6 tan
to o la radio como a la televisi6n. En un articulo publicado
en el diario UNOMASUNO, la periodista Carola García Calder6n -
expresaba "Después de la grave pérdida de credibilidad de la -
televisi6n el 6 de julio, es entendible que el gobierno actual 
se preocupe por ella. Pero resulta grave que la ocupe con un 

uso propagandístico más que como un vehículo de informaci6n -
con la sociedad; de esta forma la televisi6n aparece como un -

268 CXJNSfITUCION POLITICA DE LOS ESfAilJS UNIOOS MEXICANJS, Secretaría de 
Gobcrnaci6n, op. cit. p. 35. 
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aparato que transmite mucha propaganda y legitima poco".269 

En este acto delcgitimador intervinieron canales de televi- -
si6n como 24 HORAS e JMEVISION que se dieron el lujo de dis-
torcionar la informaci6n que emitían, ~nfocando la toma de -
embajadas por los maestros que realizaban el paro y, segdn -
la columnista, "IMEVJSION, se permiti6 llegar a una altera- -
ci6n intencional de imágenes y hechos, todo con tal de converr 
cerque no de informar a su auditorio. Con tantos afias de º! 
periencia en noticiarios, bien deberían saber que un movimierr 
to sindical difícilmentb se contrarresta con propaganda, 
usarla más bien deslegitima a quien la emplea. As[ se gana -
el descrédito; cuando los medios responden a una intenci6n P2 
lítica en lugar de un ejercicio del poder que tenga que ver -
con informaci6n fidedigna y confiable" .270 Generalmente el Es 

· tado está informando sobre acontecimientos que se dan en tor
no a su administraci6n, sin embargo se dan los casos en que · 

el Estado no da informaci6n sobre ciertas situaciones y, el -
particular puede hacer uso del derecho de petici6n (garantía
constitucional) que, de acuerdo con el articulo 8' se hace de 
manera escrita, pacífica.y respetuosa, asimismo scfiala el pr! 
cepto que: ·~toda petici6n deberá recaer un acuerdo escrito
de la autoridad a quien se le haya dirigido, la cual tiene -
obligaci6n de hacerlo conocer en breve término al peticiona-
rio".271 Se entiende por breve término, segdn lo señala la -
Suprema Corte de Justicia de la Naci6n "Aquél en que racional 
mente puede estudiarse una petici6n y acordarse••f72 Otra te: 
sis jurisprudencial con n6mero 767 del .A.p(.ndicc de 1965 del -
Semanario Judicial de la Federaci6n, expresa: ·~tente a lo 
dispuesto en el articulo 8' de la Constituci6n, que ordena 

269 Gi\RCIA, C., "Poder Doslegitimndo1", UNOMASUNO, de 3 de mayo de 1989. 
270 IBIDEM 
271 CONSTITIJC!ON POLITICA DE LOS ESTA!XJS UNIIX>S MEXICANOS, Secretarla -

de Gobernaci6n, op. cit. p. 36. 
272 SBIANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, JURISP!UIDENCIA 1917-1975, apén 

dice 75, Tercera parte, segunda sala, Ediciones Mayo, MSxico 1975,7 
p. 768. 



154 

que a toda petici6n debe recaer el acuerdo respectivo, es in
dudable que si pasan más de cuatro meses desde que una perso
na presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola -
la gurantia que consagra el citado artículo constitucional". 273 

Se han dado casos, en los que, a determinadas peticiones no -
recaen acuerdos como sucedi6 con la petici6n que dirigi6 
Burgo a al secretario de Hacienda y Crédito Público, cuando h!_ 
zo la denuncia del "Peculado contra la Naci6n", en donde no -
hubo respuesta y se le neg6 el juicio de amparo.274 

Otra situaci6n importante es, saber si la informa-
ci6n que emiten las autoridades del Estado tienen una autént!. 
ca veracidad ya que hemos visto que distoricionan los hechos
y emiten la informaci6n que quieren, entonces puede decirse -
que existen casos en los que el Estado miente, pero, ¿hasta -

qué punto la mentira es justificable? En Grecia, ya se toca
ban éstos puntos por Plat6n cuando decía que: "La verdad posee 
sus derechos, que es fuerza res.petar. Porque si no nos hemos 

equivocado al decir que la mentira no es nunca Útil a los di~ 
ses, pero que tales veces lo es a los hombres cuando se sir
ven de ella como de un remedio, ... A los magistrados, pues,
corresponde exclusivamente mentir para engañar al enemigo o a 
los propios ciudadanos en bien de la República. La mentira • 
jam6s debe ser permitida a otros• 1

•
275 

Sissela Bok escribi6 un libro muy interesante res-
pecto de la mentira, en donde llega a establecer diversos gra
dos de la misma, que van desde las que no tienen trascenden-· 
cin hasta las mentiras en raz6n del bien común. Dice la aut~ 
ra, 

273 
274 

275 

las mentiras siempre han existidb y siempre las habrá y,· 

IB!DEM 
BURGOA ORIHUELA, Ignacio, Delito 9uc '{ued6 impune, Primera edici6n,
illitores asociados mexicanos, ~l'ixico 983, pp. 67 y ss. 
D!Al.OGOS DE PLATON, en libro tercero de la República, op. cit. p.475 
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que cualquier esfuerzo para controlarla sería inútil, señala, 
que las pr6cticns humanas cst~n pregnaJas por mentiras o eng! 
fios y, establece diferentes tipos de cngafio como las practic~ 
das en las relaciones entre amigos, en la familia, entre los
mismos miembros de un gobierno y, entre Jos gobiernos. La -
autora citada cstablcci6 ciertos grados de mentira, q11e van -
desde las mentiras nobles <le las que ya hacía alusi6n Plnt6n, 
y que consisten en ser de buena fe cuyo fin es salvaguardar -

la armonía social; habla tambi6n de mentiras blancas dirigi-

das públicamente y que pueden ser benignas, por ejemplo dice: 
es una mentira blanca el decir que un secretario de Estado va 
a un determinado lugar y en realidad va a otro, o, una carta
de halago a un funcionario que es despedido; existen tambi6n
las mentiras a los mentirosos, a los enfermos, a los enemigos, 

·mentiras paternalistas y las mentiras por el bien público. -
Sobre 6sta 61tima, se dice que, debido a determinadas crisis
cl mentir no va a causar un dafto pero cuando se extienden al 
bien ~Úblico se vuelven µeligrosas y por ello no se justifi-
can. Es decir, en una postura la autora Je 6stc libro scfiala, 
que la mentira es propia del ser humano sin embargo las m~nti 
ras dice, constituyen un mal que corrompe y además se extien
de; no es conveniente que se mienta pretextando el bien p6bl! 
co y fines nobles, esto es, que en un momento dado se justif! 
quen las mentiras que se dan al público en aras del truismo o 
en beneficio del bien com6n, que confieran cierta tranquili-
dad y apaciguamiento en un momento de crisis, y el mentir se 
prolonga durante algún tiempo con el objeto de evitar daños -
posibles inmediatos, In intenci6n original de éstas mentiras
puede ser una posici6n paternalista de protecci6n del Estado
so pretexto del pregonado beneficio a la comunidad, sin embar 
go frecuentemente viene la decepción, porque el fin al truis~ 

ta no se lleva n cabo. Tradicionalemnte en Ja polltica se •• 
miente al nÚblico, son mentiras nobles que al paso del timpo
se vuelven funestas y contra quien las hace, como el comprom~ 
terse a hacer algo y no se realiza. Algunas personas van tan 
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lejos, que afirman que los que gobiernan tienen derecho a me!! 
tir. Los líderes espirituales sustentan sus mentiras a costa

de la ignorancia y las estabilizan a través de las creencias
compartidas, Sis se la llok, hace una reflexión y dice: "La men~ 

tira al póblico se ha convertido en rutina, la prueba de la -
justificaci6n póblica se hace necesaria si el publico la obj~ 
ta".276 

La verdad siempre debe tratarse como tal y no dejar 
de decirse a ningón nivel ni bajo ningún pretexto, ya que el 
mentir como decía Sissela, se extiende y corrompe. Es de su
ponerse que existen Estados democráticos en raz6n, de la pos
tura de que sí se puede decir la verdad y de que ésta se pra
tica, no podemos decir lo mismo de los Estados con otro tipo
de régimen ya que precisamente lo que ocultan es la verdad. 

276 
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CONCWSIONES 

PRH!ERA 

La libertad es una facultad natural e indispensable 
para el hombre y gracias a la cual puede desarrollarse plen~ 
mente, siempre y cuando esta libertad esté protegida a tra-
vés de la inserci6n de medios juddicos que la regulen; n es
tos medios se les denomina garantías. No obstante el recono
cimiento que se les hace a nivel jurídico a estas libertades 
tenemos que en la práctica no siempre se respetan. 

SEGUNDA 

La libertad de expresi6n y el derecho a la informa
ci6n forman parte de la extensa gama de derechos humanos, la 
libertad de expresi6n; comprende además de ln palabra habla
da las manifestaciones artísticas. como la m6sica 1 la escul
tura, la pintura, y demás formas en las que el pensamiento
humano interviene dándole exteriorizaci6n. 

TERCERA 

La libertad de expresi6n como derecho humano, no d~ 
be estar vedada a ningún hombre trátese de quien se trate y
profese la religi6n que quiera, siempre y cuando al hacer 
uso de este derecho no vaya en contra de lo establecido par
la ley. 

CUARTA 

Tanto el derecho a la informaci6n como la libertad
de expresi6n constituyen derechos subjetivos públicos, en -
raz6n de que la Constituci6n otorga la facultad a los gobeI 
nadas para exigir y reclamar del Estado n través de sus auto 
ridades ciertas obligaciones que precisamente se hacen valer 
frente a éste. 
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QUINTA 
El derecho a la informaci6n no es una garantía social 

porque en los términos en que se expuso señalando a la socie-
dad como su titular no tiene sentido, en raz6n de que la soci~ 
dad en.sí carece de personalidad jurídica para exigirlo. 

SEXTA 
Propiamente el derecho a la informaci6n viene a cons

tituir el complemento de la libertad de expresi6n, la cual vi~ 
ne a favorecer una extensa divulgaci6n. 

SEPTIMA r 
Debe establecerse una ley reglamentaria específica p~ 

ra la libertad de expresi6n, ya que la actual ley que la regu
la es la relativa a la de imprenta y, aún cuando sabemos que -
la imprenta es una de las formas de manifestar las ideas no es 
1 a única. Además de que la Ley de Imprenta en muchos de sus pre- -
ceptos ya no se adecúan a la realidad de donde se duda de su -
real eficacia, debe abrogarse y si resulta imposible, lo más
sensato sería al menos que se actualizara. 

OCTAVA 
Que las leyes expedidas relativas a la expresi6n, en 

cuanto a los límites de la misma como el caso del Reglamento -
de Revistas Ilustradas en lo tocante a la Educaci6n y los Con
venios, especialmente el de Represi6n de la Circulaci6n y Trá
fico de publicaciones obscenas se apliquen en realidad. 

NOVENA 
El derecho a la informaci6n también debe de contar -

con una ley reglamentaria que establezca lineamientos sobre lo 
que trata, que especifique claramente los derechos y obligaci~ 
ncs que les correspondan a los sujetos que intervienen en la -

rclaci6n, los límites a éste derecho, las sanciones cuando in-
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curran en alguna.falta-o·delito. Que se evite en todo momen
to dejar la ·resoluci6n o apreciaci6n de una situaci6n al arbi_ 
trio del juez y de la víctima, estableciendo elementos objeti 
vos suficientes para su valorizaci6n 

DECIMA 

Partiendo del postulado constitucional de que el E~ 
tado está obligado a informar, éste se debe regir por las mi~ 
mas reglas que se exige se cumplan por parte de los particul~ 
res, es decir, que se diga la verdad en lo que se informa, que 
sea oportuna, completa y se señale la fuente. La regla "decir 
la verdad en todo momento" es superada por la real id ad; en - -
México tenemos ya ejemplos vividos en donde el Estado no emi-

- t i6 informaci6n verídica como fue el caso del sismo de 1985, 
en donde no dijo cual había sido el número real de desgracias 
humanas y la informaci6n distorciona<la que se emiti6 al mund~ 
demostr6 la falta de orgnnizaci6n e infraestructura para ha

cerle frente a catástrofes, sin embargo al no decir las autoridades
la situaci6n real que acontecía favorcci6 a que la situaci6n ~ 

no empeorara con actos dó vandalismo y saqueos. Por tanto 

consideramos que las 6nicas excepciones a la rcgln 1'dccir la 

verdad" es en casos de catástrofes naturales o provocadas que 

en un momento dado pongan en peligro a toda la sociedad. 

DECIMA PRlMEHA 

Se debe crear un organismo (procuraduría) que cons-
tantemente esté velando porque éstos derechos (de informaci6n
y de expresi6n) se respeten y cumplan, y sobre todo que prot~ 
ja a los periodistas que en un momento dado se vean en peli-
gro por cumplir con su trabajo y decir ln verdad. 
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