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r N T R o D u e e I o N 

El objeto Ce este trabajo es encontrar los rasgos funOa

mentales del aparato Oe control, politice y econOmico como elemen

tos activos en el proceso de informaciOn constituyéndose en una 

fuerza administrada por el Estaao, logrando a través de los meñios 

masivos de informacidn que el pUblico se vuelva dependiente ~e las 

Instituciones quienes al proporcionarle grandes cantidades de in-_ 

formaciones-objetos acerca de lo que sucede en el mundo, penetran_ 

al receptor, lo moldean, adecuan y conforman, impidiénOole con es

to que él mismo relacione tales sucesos con sus rea1iaa~es indivi

duales pues evitan que recurra a su propio sistema de interpreta-_ 

ciOn y ana11sis para poder asimi1ar1as, manteniéndole en un perma

nente estado de indigestiOn. 

En el presente traOajo de tesis intitulado "EL DEREC~O_

A LA INFORMACION Y SU CONTROL POR EL ESTADO", nos referimos a la 

importancia que adquieren los medios de informaciOn como una de 

las instituciones mas dinamicas en la sociedad para que el grupo -

dominante ejerza su hegemonla, y siguiendo ese esquema, el papel -

que puedan desempeñar en unas elecciones como medios propagandlsti 

cos. 

Aludiremos a algunos de los principales conceptos: El de 

hegemonla, el papel del Estado, sus formas de actuar, la funciOn -

de la ideologia dominante, como co~esionadora del sistema , las 



formas que presenta ésta en la sociedaC, la cultura, la informaciOn 

y el periodismo. 

Trataremos de Car una semblanza del sistema polltico mex! 

cano, es decir, la manera en que se estructura la hegemonla en nue~ 

tro pais. En ese sentido nos referimos a la funciOn del partido ofi 

cial como una de las grandes instituciones para la realizaciOn de -

la hegemonla. 

Nos referimos a la "Reforma Polltica••, las causas quemo

tivaron su apariciOn al supuesto impacto que ten~rla en la vida del 

pais, particularmente en los medios de informaciOn, ya que en sus -

primeros planteamientos advertia sobre la necesida~ de democratizar 

dicha actividad. Sin embargo, la manera en que se desarrollaron los 

acontecimientos en torno a la reforma, asl como la actuaciOn en los 

medios de informaciOn en las elecciones, revelaron que una auténti

ca demacratizaciOn de la sociedad mexicana implicarla cambios de m~ 

yor trascendencia que los alcanzadas hasta antes ~e la reforma, y -

que de efectuarse podrian poner en peligro la estabilidad del blo

que dominante. De esta manera se continuo con la misma politica tr~ 

dicional. Los medios y recursos pollticos, propagandlsticos, econO

micos y de mediaciOn con que dispone el Estado fueron puestos en mQ 

vimionto para mantenerse en el poder el bloque dominante. 

El partido oficial y los medios informativos se convir

tieron en piezas fundamentales en cuanto a la difusiOn ~e la ideo12 

gla que viene a consolidar su proyecto de hegemonia polltica Y cul-



tural , 1a cual en Ultima instancia influye en la reproducciOn tlel 

sistema. 

En 1o que toca al papel del. intelectual y del periodista, 

actUan en su gran mayorla como promotores qe las i~eas e intereses_ 

de la hegemonia imperante. Se ~acen a un laOo muchas cuestiones re

lacionadas con la ética y neutralidad que supuestamente deben carag 

terizar al periodismo. De igual manera, para muchos de nosotros su~ 

ge la idea de que la prensa en México ofrece una gran pluralidad _ 

por el nUmero de diarios que circulan; empero, en situaciones crlti 

cas y de importancia para el. sistema y su supervivencia,tales 

diarios parecen unificarse en torno a un doble fin: por un lado a_ 

magnificar las cualidades del. sistema y sus personeros: y por el 

otro, cumplen la FunciOn de cercar tecla posibilidad de tH Sidencia. 

Es por lo anterior, el titulo de la presente tésis de 

"EL DERECHO A LA INFORMACION Y SU CONTROL POR EL ESTADO 11
• 
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CAPITULO PRIMERO. LA INFORMACION. 

1) LA INFORMACION COMO NECESIDAD HUMANA. 

La inquietud innata a todo individuo de exteriorizar sus 

temores, inquietudes, sensaciones, pensamientos, hallazgos, expe-_ 

riencias, conocimientos, etc., aunada a la facultad Ce razonar ar! 

ginO la necesidad de informarse con sus semejantes, ''para tratar _ 

de decir lo que es lo que se hace o, por lo menos, lo que cree 

ser e, ipso facto, para ordenar, obligar y finalmente constreñir 

a los otros y a sl: mismo". ( 1 

Dicho de otra manera, la informaciOn es una necesidad 

primaria del ser humano, una condiciOn de existencia, que le perm! 

te no sOlo revelar sus impresiones, sino transmitir sus conocimieg 

tos y le brinda la oportunidad, a la vez, de adquirir otras necio-

nes. 

La informac!On es definida como 11 Proceso de poner en co

mUn o intercambiar estados subjetivos tales como ideas, sentimien

tos, creencias, usualmente por medio del lenguaje, aunque también_ 

por medio de la representacion vis-.1a1, la imitaciOn y la sÚges- _ 

ti0n". ( 2 

( l Gilber Cohen-séat y Pierre Fougeyrollas, La influencia del 
cine y lª telgyisiñn, Fondo de Cultura EconOmica, México, 
P- 10. 

( 2 Henry Pratt Fairchild, Diccionario d& Sociologla, Fondo de_ 
Cultura EconOmica. 



No se puede vivir sino es informanaose con los demas se

res humanos, asevera atinadamente el Dr. Luis Recassens Siches: -

"Lo social nos acompaña en nuestra existencia -mejor dicho, forma_ 

un ingrediente esencial de ella- desde que despertamos a la vida. 

Estamos en re1aci0n de intercambio de afectos; de recepciOn de perr 

samientos primero y de trueque de ellos después; actuamos sobre la 

vida de los <lemas y ellos actUan sobre la nuestra; nos hallamos in 

sertas en una familia, en una villa o ciudad, en una riaciOn; asis

timos a una escuela, hablamos un lenguaje que estaba preconstitui

do cuando nacimos; nos comportamos segUn usos; nos sentimos in

fluidos en alguna medida por lo que hace la generalidad Ce las gerr 

tes; obedecemos a una serie de autoridades; juntamos en comUn nue~ 

tras esfuerzos para la realizaciOn de determinados fines, bien - -

reuniendo actividades similares, bien articulando conductas dife-_ 

rentes en una divisiOn del trabajo; satisfacemos muchas de nues- _ 

tras necesidades gracias a una serie de organizaciones colectivas; 

y experimentamos la existencia y la accidn de los demas hombres 

veces como un conjunto de frenos para nuestra propia conducta y 

otras veces como formidable balanza que nos ayuda a vivir. Todos 

esos aspectos de nuestra existencia y muchos otros analogos consti 

tuyen el testimonio de lo que se 1lama sociedad". 

La informaciOn es oficio antiguo del hombre, pues no - -

otra cosa es la suma de monumentos y documentos que se desarrollan 

desde la prehistoria, en el curso de loe siglos; desde las pintu-_ 

ras rupestres, las representaciones e inscripciones mas arcaicas, 



en todos los continentes de la tierra. 

En suma, la informaciOn no s010 crea vincules de solida

ridad entre los seres humanos, sino que al relacionarlos, es un m~ 

dio que ha permitido al hombre no s010 compartir sus experiencias_ 

con los demas miembros de su grupo, sino registrar y preservar di

chas experiencias y su caudal de iCeas, sentimientos y creencias,_ 

difundiéndolas entre todos los miembros, llegando, de esta suerte, 

a la similitud de inclinaciones y a las actividades colectivas. 



2) LA INFORMACION A TRAVES DE LOS ORIGENES DEL LENGUAJE. 

Muchos teOricos se han preocupado por los origenes del 

lenguaje. Antiguamente se crela que este tenia un origen divino, 

pero a través de1 tiempo esta teoria fue puesta en tela de juicio_ 

hasta ser completamente desechada. 

Ahora bien, algunas de las tesis principales que se han _ 

presentado acerca de los origencs del lenguaje fundam~ntan que es.

te debe su nacimiento al principio onomatopeyico y otras tantas se 

sustentan en el papel que desempeña el trabajo y los instrumentos_ 

en el origen del lenguaje, 

Abramos pues una pagina en la historia para dar paso a ai 

gunas de las fundamentaciones que existen sobre el problema que 

nos ocupa; tratando de ir de la mas simple a la mas compleja. 

Ast, entre los estudiosos del tema encontramos, a Herder, 

a Alejandro Von Humboldt, a Mauthner y a Pav1ov. Cadá uno de ellos 

aporto descubrimientos importantes sobre el origen del lenguaje. 

Harder afirmO que 11 
••• el primer vocabulario se formó con 

los sonidos del mundo natural" y que el lenguaje no es tanto un 

medio de expresión como de comunicaciOn. 3 ) 

Humboldt desarro110 los descubrimientos y cleclarO: 

"Para que un hombre pueda comprender verdaderamente una sola pala-

bra -no solamente como impulso sensorial sino como sonido articul~ 

3 ) Cit.por Fischer,Ernst.La Necesidad del Arte,ECit.Peninsu1a. 
p-26. 



do definidor de un concepto- todo el lenguaje debe estar ya pre- _ 

sente en su mente. Nada esta separado del lenguaje; cada elemento_ 

se revela como parte de la totalidad. A pesar de que es natural --

asumir que el lenguaje se formO gradualmente, su verdadera inven-_ 

ciOn sOlo pudo·haber ocurrido de sUbito. El hombre es hombre sola

mente por el lenguaje; pero para inventar el lenguaje tuvo que 

haber sido ya hombre". ( 4 

Humboldt descubre asi la idea de que e1 hombre prehistO

rico posela una visiOn del mundo como un todo indeterminado con el 

cual formO el lenguaje palabra por palabra. 

Otro de los investigadores que llaman la atenciOn a nueg 

tro estudio es Mauthner quien afirmO que el lenguaje tuvo su ori-_ 

gen en los "sonidos-reflejos" y que la imitaciOn también era un 

elemento natural en el lenguaje. PAvlov, por su parte, sotuvo que_ 

el lenguaje era un sistema de reflejos y señales con~icionados. 

Asimismo, Ernest Fischer plantea que el 11 1enguaje y el 

gesto se relacionan lntimamente. Bucher -por su parte- dedujo de 

ello que el habla habla surgido de las acciones reflejas de los O~ 

ganas vocales,_ debidas al esfuerzo muscular que implica la utiliz.!, 

ciOn de instrumentos. A meOida que las manos ganaron en articula-_ 

ciOn, la ganaron también los Organos vocales hasta que ia concien

cia ~n formaciOn se apodero de estas acciones reflejas y elaboro_ 

con ellas un sistema de comunicaciOn". ( 5 ) 

4 Ibidem. p-28. 

Ibidem. p-31 
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E11 esta cita encontramos, aparte Qe la importancia que -

se le empieza a dar a la utilizaciOn de instrumentos como generadQ. 

res del lenguajr., el germen de la relaciOn entre la comunicaciOn 

verbal y la no verbal. 

Aqui es preciso ~acer una pausa para recordar que para -

llegar a establecer esos fundamentos teOricos tuvo que transcurrir 

bastante tiempo entre uno y otro, primero para conformar y ser 

aceptada como teorla y, posteriormente, para elaborar otra con ba-

se en los fundamentos ya existentes y, a estos anexarles otros 

nuevos. 

La Unica fundamentaciOn teOrica que mas ha resistido to

do tipo de ana1isis y criticas, en cuanto a los origenes del len-_ 

guaje, en la marxista. Fue Federico Enge1s, quien dilucidO de una_ 

manera lOgica y cientlfica los origenes del lenguaje. SegUn Engels 

el nacimiento de este " ... estriba en considerar que el lenguaje _ 

surge en el proceso de trabajo conjunto y a la vez que el trabajo. 

El lenguaje naciO ( ... )como instrumento necesario de relaciOn de_ 

ios hombres con la naturaleza a través de tos vinculas que entre 

ellos surgtan y se consolidaban con el proceso del trabajo 11
.( 6 

La comunicaciOn, se ha dicho, es tan antigua como e1 - -

hombre mismo. Este, desde sus orlgenes, necesitO comunicar a sus -

semejantes la informaciOn que iba obteniendo de su medio y de si 

mismo, informaciOn que era individual y colectivamente elaborada, 

( 6 Spirkin, A.G., en Godet, Jaime. comp. Antologla sobre la co 
municaciOn Humana., p-27. 
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vertida a signos y slmbolos cada vez mas expresivos, mas perfec- _ 

ti:Js y, con ello, inevitablemente mas abstractos. 

La información social necesaria, durante el dilatado pe-

rlodo de la formaciOn y evoluciOn del hombre como ser racional y -

social, era transmitida, comparti~a, comunicada, en suma, mediante 

la palabra directa -el habla- que la conservaba y enriquecla de g~ 

neraciOn en generaciOn, la memoria colectiva fue incorporando dis-

tintos medios para mejorar su almacenamiento, preservandolo del º.!. 

vida y las defor~aciones. Parabolas, leyendas, el verso -especial

mente épico-, los mitos, etc., fueron otras tantas adquisiciones -

cualitativas para ese riquisimo y Unico sistema de comunlcaciOn 

que nos legaron nuestros antepasados; el lenguaje. 

Al aumentar en cantidad y complejiaad la informaciOn so

cial necesaria, al crecer los requisitos de exactitud y perdurabi-

lidad para su conservaciOn, destinada a las generaciones futuras,_ 

fueron ideadas nuevas maneras de codificarla con el auxilio de sig_ 

nos mas permanentes pero mas rlgidos que la palabra nuevos mate

riales empezaron a servir como "sop.,rte" de la informaciOn colect,i 

va: piedra, madera, tela, etc. 

De la palabra y su empleo estrictamente interpersonal, _ 

comunicativo y comunicacional por excelencia, se paso a la escri-

tura, inicio de la informaciOn como algo diferenciado y diferen- _ 

ciable de la comunicaciOn strictu sensu. 

HistOricamente, en cada época y para cada sociedad con-_ 

creta, se desarrollaron distintos sistemas sociales para la comun~ 

caciOn. Estos sistemas o 11 modos de comunicaci0n" estuvieron Oeter-



minados por las caracteristicas particulares de la propia existe~-

cia social, las necesidades especificas y las condiciones dadas -

del medio en el que debian desenvolverse los distintos grupos hum~ 

nos. Pero todos el1os partieron de un primer sistema comUn: 1a pa-

labra. ( 7 ) 

7 ) Arrieta Abdalia, Obstaculos para un Nuevo Orden Infgrmatiyp 
Internacional; Centro de Estudios EconOmicos y sociales del 
Tercer Mundo: Edit. Imagen, 1900 p-86. 
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3) SOCIEDAD, IDEOLOGIA E INFORMACIQN. 

La relaciOn que guar~an sociedad, ideologia e informa

ciOn es la siguiente: una sociedad esta constituida por un grupo _ 

de individuos cuya organizaciOn se determina por la estructura ec.Q. 

nOmica prevaleciente. La estructura econOmica se forma por la con

junciOn entre los medios de producciOn y las relaciones sociales _ 

de producciOn. Los medios de producciOn se conforman tanto por las 

fuerzas humanas como por los instrumentos de produccidn. Las rela

ciones de producciOn se refieren a los lazos que se establecen en

tre los individuos en el proceso de producciOn, y pueden ser de _ 

cooperaciOn y ayuda mutua o de explotaciOn. Para perpetuar las re

laciones de producciOn -mas aun si son de explotaciOn-, la sacie-_ 

dad dispone de 1a superestructura, conjunto de conceptos po1lticos, 

juridicos, filosOficos, artlsticos y religiosos que imperan en una 

sociedad y permiten la subsistencia de la base econOmica. 

Los conceptos anteriores forman parte de la ideologia d.Q. 

minante. Ideologla se puede definir como un conjunto de ideas; por 

lo tanto la ideologla dominante es el conjunto de ideas predomina.!!. 

tes en una sociedad. un desglose de los elementos que integran la_ 

superestructura llevO a ~lthasser a exponer su concepciOn sobre la 

existencia de aparatos represivos de Estado y aparatos ideo10gicos 

de Estado. Los primeros buscaran imponer la ideologla, incluso a 

la fuerza; por ejemplo, las sanciones jurldicas. Los segundos, mas 

sUtiles, se constituyen por "un cierto nUmero de realidades que se 



1.0 

presentan al observador inmediato bajo la forma de instituciones 

precisas y especializadas." ( a ) Tales aparatos ideo!Ogicos de 

Estado son la religiOn, la escuela, la familia, lo jurldico y, por 

supuesto la informaciOn. 

Para la clase en el poder es indispensable la existencia 

de una ideologia, una conciencia comlln y colectiva que no permita_ 

que los individuos cuestionen, aisladamente o en grupo, las candi-

cienes de vida. A esta pérdiaa de la conciencia individual -m~chas 

veces sin siquiera haberla obtenido-, a esta aceptaciOn sumisa Ue_ 

la realidad, se le conoce como enajenaciOn. "Durante cierto narnero 

de horas al dia, el hombre del siglo XX deja de pensar por si mis-

mo, y se somete a uan forma de conciencia o de pensamiento colecti 

vo. Es esta una verdad absoluta y en cierto modo aterradora."( 9 ) 

No se pretende adoptar una actitud pesimista, ni se afiL 

ma que no existe alternativa. La enajenaciOn puede presentarse en_ 

diversos grados, desde los individuos que nunca cuestionan su exig 

tencia ~asta aquellos conscientes de que algo puede hacerse, y lo_ 

hacen. Y lo hacen en la medida que se alejan de esa masificaciOn, 

de esa conciencia colectiva; cuando comprenden que, mas a11a de 

ese cuerpo de ideas dominantes, ellos pueden y tienen el derecho 

de elaborar su propia concepciOn del mundo -"En nuestros cHas son 

muchas las amenazas por reducir el horizonte humano. La masifica-_ 

Louis Althusser. "Ideologla y aparatos ideoldgicos de Esta
do" en Reyista Mexicana de Ciencias palitjcas No. 78 p. 11 

Camilo Taufic. Periodismo y luc~a de clases. p. 37 
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ciOn - por fuerza o por abandono- constituye uno de los fenOmenos_ 

mils brutales para cercar y mutilar 1os destinos de la gente." 

( 10 ) 

En este fenOmeno de la enajenaciOn, la informaciOn se ha 

convertido en un elemento imprescindible. Para explicar en que con. 

siste la inforrnaciOn es necesario aclarar la relaciOn que guarda _ 

con la comunicac!On. Es muy comUn en la prilctica, usar ambos con-_ 

ceptos como sinOnimos; no 1o son. ( 11 ) Para explicar la diferen-

cia es conveniente referirse al desarrollo que ha sufrido la comu-

nicaciOn hasta ser parcialmente sus ti tu ida, a nivel masivo, por la 

informac!On. 

No se puede concebir una sociedad sin comunicaciOn, act~ 

vidad mediante la cual los hombres transmiten sus ideas, emociones, 

necesidades o sufrimientos a sus semejantes, en· base a un cOdigo _ 

comUn. 

La palabra comunicaci C.n proviene de comunis (comiln); se

gUn otra opiniOn proviene de comungare (comulgar). Sea cual fuere_ 

el estricto sentido etimolOgico, comunicaciOn sugiere una activi

dad de igual a igual. A través de 1as formaciones sociales por las 

que ha atravesado la humanidad -comunidad primitiva, esclavismo, _ 

sociedad feudal, capitalismo y socialismo-, la comunicaciOn ha su-

10 Horacio Guajardo. Elementos ae Periodismo. p. 17 

11 Aunque en lo sucesivo, para los fines de la presente inves
tigaciOn se habra de acuñar el término informaciOn, en las_ 
citas bibliograficas se respeta el criterio del. autor: comB._ 

nicaciOn social, medios masivos de comunicaciOn etc. 
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frido al igual que los Cernas elementos Ce la superestructura, una 

evoluciOn determinada por el cambio en el modo de producciOn. 

F.n la comuni~ad primitiva, Conde los meCios de produc

ciOn eran de la propiedad comunal, y no ~abia no CominaCos ni Co-_ 

minaCores, se poCia hablar de comunicaciOn en el estricto sentido_ 

del término; existta un cOdigo comUn, la comunicaciOn no era prlvi 

legio exclusivo de unos cuantos. 

El desarrollo de los medios de producciOn y su consi

guiente apropiaciOn en unas cuantas manos, entre otras cosas, pro

piciO la primera gran divisiOn Ce la sociedad en clases sociales; 

se trata,por supuesto, de la transiciOn hacia el esclavismo. Toda_ 

via en esta formaciOn social no existia un Oesarrollo tecnolOgico_ 

en lo que respecta a la comunicaciOn; sin embargo, al alterarse 

sustancialmente las relaciones de producciOn, la comunicaciOn, -

igual que la explotaciOn del trabajo, sera de dominadores a domin~ 

dos. 

En la sociedad feudal, la base er~ la propieñad privarla_ 

de unos cuantos sohre el principal medio Ce producciOn: la tierra_ 

y la libertad parcial Ce quienes la trabajaban. surgen los antece

dentes de la informaciOn masiva: se inven 1:.a la imprenta, aparecen_ 

los primeros periOdicoS. Sin embargo, los medios de informaciOn no 

ejercen aun una influencia decisiva como aparatos icleolOgicos; en_ 

este sentido, la religiOn y el derecho poselan mayor informaciOn. 

El desarrollo tecnolOgico propiciado por los avances - -

cientificos originO profuneos cambios en la estructura econOmica. 
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Al evolucionar las fuerzas productivas, otro tanto sucediO en las_ 

relaciones de producciOn. Consecuentemente, la superestructura - -

hubo de sufrir un desarrollo: 11 Desde la época del mercantilismo 

econOmico se produjeron tales desOrdenes en todas las sociedades 

que se hizo indispensable introducir correctivos en el sistema. Se 

requerla que fuesen mas eficaces y mas slltiles que la policla y 

que hiciesen frente a desOrdenes como la crisis econOmica, que se_ 

dieron tanto al nivel de la empresa como al de la comunidad 

En esa tarea, el sistema de comunicaciOn de masas cumplió un papel 

decisivo. 11 ( 12) 

La explotaciOn del hombre por el hombre se vuelve cada _ 

vez mas aguda. Paralelamente, aumenta el desarrollo tecnolOgico en 

los medios de informaciOn masiva; aparecen diarios con enormes ti

rajes, se inventa el clnematOgrafo, la radio y la televisiOn. como 

dijera Camilo Taufic: "La historia de la comunicaciOn no es sino 

la historia de la lucha de cle:i.ses." ( 13 

Acuñar el término informaciOn, en lugar de comunicaciOn, 

no es una ocurrencia casual; informar, etimolOgicamente, proviene_ 

de aar forma a algo; no se trata ya de un sujeto que comunica a -

otro y viceversa. 

Ahora, un sujeto da forma, informa los hechos para tran~ 

mi tirlos a otros. "Proponemos reservar el término de información 

( 12 Gustavo Esteva. El estado y la comunicac!On. P• 49 

( 1 3 Camilo Taufic, op-cit. p. 63 



tanto al proceso de vehiculaciOn unilateral del saber entre un - -

transmisor institucionalizado y un receptor masa, como a sus contg 

nidos, y sea cual fuere el medio o el lenguaje empleado." ( 14 ) 

Aunque a nivel interpersonal la comunicaciOn no ha desa-

parecido, con el surgimiento de los medios masivos se encuentra --

practicamente en vi as de extinciOn. "La comunicaciOn, creemos es -

algo mas que informaciOn o transmisiOn de mensaJes, es sobre tóno_ 

comuniOn, identificaciOn en si mismo y en las relaciones con los 

demas, y esta comunicaciOn va faltando en la misma prop6rci0n en -

que aumentan las comunicaciones tecnificadas.'' ( 15 ) 

La informaciOn constituye un aparato ideolOgico idOneo, 

ofrece la posibilidad de brindar masivamente concepciones del mun-

do y encauzar actitudes en un inmenso nUmero de receptores simult! 

neamente. 

El proceso mediante el cual se lleva a cabo la informa-_ 

ciOn masiva consta de los siguientes elementos 16 ) 

- emisor: quien transmite algo; 
- cOdigo: conjunto de señales que elige el emisor; 
- mensaje: informaciOn que se transmite; 
- medios y recursos: elementos técnicos y econOrnicos del 

emisor; 
- referente: porciOn de realidad a la que alude el mens~ 

je; 

14) Antonio Pasquali. ComunicaciOn y cultura de masas Í'• 62 

15) RaUl Rivadeneira. Periodismo. La teoria general dg Jos sis
temas y la ciencia de la cornunicacion p.237 

16) cfr. Daniel Prieto. Elementos para una teorla de la comuni
caciOn. pp. 16-32 



- receptor: quien recibe el mensaje; 
- marco de referencia: comprensiOn de la realidad, lo 

que alcanza a percibir y concebir un grupo social; 
- formaciOn social: la realidad en que tiene lugar un 

proceso de informaciOn. 

15 

Todos estos elementos implican tres actividades basteas: 

elaboraciOn, difusiOn y consumo del mensaje. 

La elaboración de los mensajes es una actividad cada vez 

mas monopolizada por las clases en el poder: "La elaboraciOn queda 

en manos de especialistas cuya funciOn es diseñar mensajes para 

que logren un maxtmo de impacto en el pllblico con la consiguiente_ 

mlnima cantidad de informaciOn sobre datos de la realidad en sus 

cuestiones esenciales.•• e 17 ) 

De la cita anterior se desprende que la elaboraciOn no 

es una actividad espontanea; por el contrario, quienes la llevan a 

cabo segulan por los principias de supervivencia de la clase domi-

nante, por el control que necesita ejercer. Este concepto de con-_ 

trol se refiere a la selecciOn previa del material antes de darlo_ 

a conocer, la cual no es una practica aislada en el contexto so-

cial. De hecho, la información tiene por objeto perfeccionar el 

control de la clase dirigente sobre las multitudes. conviene anali 

zar el término perfeccionar1 es comUn suponer que los medios de in 

formaciOn pueden por al mismos ejercer un control. Tal idea minimi 

za la existencia, para fines idénticos, de otros aparatos ideolOg! 

ces.Si bien los medios de informaciOn poseen un papel importante 

( 17) Dan!el Prieto. Discurso autoritario y comunicaciOn alterna

tiva. p. 12 
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en tal juego ideolOgico, éstos son auxi 1 iados por la rel ig iOn, lo_ 

jurldico, la escuela etc. 

La clase en el poder, pues, da forma a la realidad. En 

informaciOn masiva " el derecho a conocer, que en su acepciOn mas_ 

simple consiste en el derecho a conocer aquellas cosas que son ne-

cesarlas para la supervivencia y para la bUsqueda Oe la felicidarl, 

no radica en el pueblo, en la sociedaC de clases, sino en la bur-_ 

guesia " ( 18 ) 

Si puede hablarse de un monopolio casi exclusivo en la -

elaboraciOn de mensajes, otro tanto subsiste en la fase de difu

siOn. 

Para la informaciOn masiva este aspecto reviste particu

lar importancia: le resulta necesario atraer gran cantidaC Oc re-_ 

ceptores. Para ello, cuenta con canales de difusiOn, cada vez mas_ 

impresionantes: mediante la T.V., es posible llegar simult~neamen-

te a gran nUmero de receptores; los diarios cuentan con rotativas_ 

que les facilitan la impresiOn Ce miles de ejemplares. pag. 7 

El monopolio que la clase en el poder ejerce en la elabQ 

raciOn y difusiOn de los mensajes desaparece totalmente en el con-

sumo: a él si tienen acceso las clase·s explotadas. 

Privilegio poco afortunado si se considera que el consu-

mo, en la inmensa rnayorla de 1os casos, lleva a una "aceptaciOn gg_ 

neralizada, postura acritica, incapacida~ de indagar en profundi-_ 

dad, en totalidad." ( 19 ) 

( 18) Camilo Taufic.~p. 162 

( 19) Daniel Prieto. op-cit. P. 12 
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Tal situaciOn es justificada por la clase en el poder cg 

mo si se tratase de algo indispensable: "Imposibilitado como esta_ 

nuestro hombre masa de comunicarse con otros, exige que ese al-

guien impersonal llamado medio de informaciOn le ratifique niveles 

de confianza en sus creenc~as, valoraciones, actuaciones, elec

ciones de forma de vida, etc. " ( 20 ) 

~demas de contribuir o perfeccionar el control ya exis-_ 

tente, la informaciOn paulatinamente desplaza a la comunicaciOn: 

la T.V. reemplaza a la plcitica familiar; leer una fotonovela en 

un camiOn resulta mas comUn que platicar con el vecino de asiento 

Ello es comprensible -aunque no deseable- si se recuerda 

que, en una sociedad tan llena de contradicciones, lo menos que -

puede desear la clase en el poder son las protestas de los demas,_ 

protestas que se vuelven menos agresivas en tanto no pueden campa~ 

tir puntos de vista con sus semejantes. InformaciOn significa "di!!, 

tribuciOn de elementos o modos de vida y comportamiento en virtud_ 

de la existencia de un conjunto de normas .. " ( 21 ) 

Tales normas implicaran, entre otras cosas, la acepta-_ 

ciOn sumisa ante la explicaciOn. 

El modo de vida asi impuesto no es precisamente el mas 

congruente a la existencia o intereses ee1 sujeto. "Se informa, en 

definitiva, para dirigir{ .•. ) se perfeccionan hasta limites --

20 Raii.1 Rivadeneira. op-cit. p. 231 

21 oécio Pignarati. InformaciOn, lenguaje y comunicaciOn p. 15 
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inauditos los medios para imponer esta aceptaciOn,mientras parale_ 

lamente disminuyen y se anulan las defensas de quienes deben concg 

derla. 11 
( 22 

Los pensamientos dominantes se institucionalizan, "se en. 

carnan en instituciones que, a imagen de esos pensamientos, refle-

jan el concepto de la clase dominante respecto a las instituciones 

capaces de conferir a su sistema todas las garantias de estabili--

dad y armonía en las relaciones sociales, ambas cosas vitales para 

la protecciOn de sus intereses econOmicos." ( 23 ) 

La informaciOn desempeña funciones no sOlo como aparato_ 

transmisor de ideologia. 

Reviste también una importancia vital para la base del 

sistema capitalista: la comercializac!On de mercancias. 11 La infor

maciOn capitalista unitaria aparece entonces como un nuevo sector_ 

de la inversiOn, autOnomo y muy rentable, cada vez mas ligada al 

avance de la monopolizaciOn y al desarrollo de la publicidad." 

( 24 ) 

El capitalismo, conforme se expande, llega a su fase im

perialista; la informaciOn no se mantiene al margen, y ha demostr~ 

do su eficacia en el sistema transnacional de domina=iOn capitali~ 

22 Camilo Taufic. op-cit. p. 164 

23 Armand Mattelart. Los medios de comunicaciOn de masas. La 
ideologia de la prensa liberal. p. 26 

24 ) Jaime Gaded "Dos ensayos sobre comunicaciOn, en Revista Me

xicana de Ciencia Politica, no. 69. p. 89 
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ta • Las fronteras de la informaciOn, se han abierto; el emisor se 

convierte en alguien cada vez mras poderoso, a la vez que mas ale-

jada. 

Mediante la informaciOn, los palses imperialistas logran 

ejercer control sobre aquellos en vlas de des~rrollo. Es el mismo_ 

esquema de dominaOos y dominadores; esta vez los personajes seran_ 

los paises. El sistema transnacional de informaciOn cuenta con - -

empresas de publicidad, bancas de datos, suministros de informa

ciOn, agencias de noticias, programas de radio y T.v., pe1icu1as,_ 

revistas, libros. Todos estos medios 11 po1lticamente defienden el 

statu gua cuando éste apoya sus propios intereses; economicamente 

crean las condiciones para la expansiOn transnacional de1 capital~ 

Si el sistema transnacional perdiera su control sobre la estructu-

ra de comunicaciones, perderla una de sus armas poderosas ( ••. ) 11 

( 25 ) 

Los paises dominantes se han percatado de que la inform~ 

ciOn, efectivamente, constituye una de sus armas mas poderosas. --

"Tendrci la seguridad maxtma aquel pala cuya situaciOn informativa_ 

y cientlfica sea adecuada para hacer frente a las demandas que se_ 

le presenten, aquel pals en el cual se comprenda plenamente que la 

informaciOn tiene importancia en cuanto es una etapa en un proceso 

continuo de observaciOn del mundo que nos rodea y de inf1uencia s2 

bre él." ( 26 ) 

( 25 ) Juan Somavla "La estructura transnacional del poder y la in 
formaciOn internacional", en La informaciOn en el nuevo or= 
den internacional, p. 33 

( 26 ) Norbert Wiener. Cibernetica y sociedad, p. 113. 



20 

En suma, la informaciOn posee una doble intenciona liclad: 

propagandlstica, como transmisora de ideologla J mer.:antil como in~ 

trumento eficaz en la comercializaciOn. Para desempeñarla, ofrece_ 

un control sutil y hasta inadvertido, encubierto con las funciones 

tradicionalmente asignadas a la informaciOn: informar, entretener, 

educar, cuturizar, siempre desde la perspectiva de los intereses 

de la clase dominante. 

"Estas funciones deben tomar en cuenta las normas y val.Q. 

res sociales existentes, que son medios de control social." 77 ) 

( "17 ) Ricardo Amann y Ni cale Pranet de Amann. 11Conformismo y coro.Y, 
nicaciOn colectiva. 11 en Revista Mexicana de Ciencia Po1lti-

ca, No. 69. p. 61. 
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4) TERMINOLOGIA• COMUNICACION O INFORMACIQN. 

Las llamadas ciencias de 1a comunicaciOn y también la infor

matiCa, comparativamente aparecen y se desarrollan hace muy pocos 

años. Y lo hacen cuando el desarrollo econOmico, cientlfico y téc

nico en las sociedades industriales mas avanzadas posibilita y de

termina la imperiosa necesidad de conceder especial atenciOn al 

conjunto de problemas e interrelaciones que pueOen englobarse en 

los conceptos informaciOn y comunicaciOn. 

Pero es precisamente al ahondar en la problematica de la in~ 

formaciOn y de la comunicaciOn, al ampliarse y difundirse su estu

dio, que se van incorporando nuevas -y muchas veces contradicto- _ 

rias- acepciones para estos términos. A tal punto, que actualmente 

puede decirse que existen tantas definiciones de cornunicaciOn e in 

formaciOn como campos de aplicaciOn se van encontrando para estos_ 

conceptos y como puntos de vista distintos surgen acerca de su - -

empleo en ellos. 

Ejemplo destacado para el objeto de est~ trabajo lo constit~ 

yen los términos informaciOn y comunicaciOn, en torno a los cuales 

gravitan las discusiones para la creaciOn de un nuevo orden infor

mativo, pero también comunicacional. Y si resulta dificil precisar 

el sentido de caca uno de ellos en forma aceptable para todos, - -

igualmente dificil resulta delimitarlas entre si, impidiendo su- -

confusiOn y resguardando su precisiOn conceptual de la creciente 



polivalenc~a que los caracteriza. ( 7~ ) 

Remitirse a la etimologia para explicar la totalidad del sig_ 

nificado de una palabra apenas si constituye una orientaciOn acer-

ca de los conceptos que la crearon en forma originaria, en un con-

texto notablemente distinto al que rige su aplicaciOn actual. 

La Real Academia Española, segUn el Diccionario de la Lengua 

Española publicado por Espasa-Calpe en 1970, reconocia las siguien. 

tes acepciones para la palabra informaciOn: ''(Del latin informa

tio-onis) f. AcciOn yºefecto de informar o informarse. 2. Averi

guacidn juridica y legal de un hecho o delito. 3. Pruebas que se 

hacen de calidad y circunstancias necesarias en un sujeto para un_ 

empleo u honor. 4. ant. fig. EducaciOn, instruccidn", en la que 

privan los aspectos relacionados al ienguaje juridico, sin la me-_ 

nor alusiOn a las significaciones que la ciencia actual y, muy es

pecialmente la informatica, le asignan en forma creciente. 

Al remitirnos a informar (del latin informare ), nos encon-

tramos con que significa: "Enterar, dar noticia de una cosa. -

2. ant. fig. formar, perfeccionar a uno por medio de la instruc-

ciOn y buena crianza. 3. fil. Dar forma substancial a una cosa. 

4. intr. Dictaminar un cuerpo consultivo, un funcionario o cual-

quier persona perita, en asunto de su respectiva competencia. -

s. far. Hablar en estrados los fiscales y abogados." 

( 78 ) Arrieta Abdalia, Obstaculos para un Nuevo Orden Informativo 
!nternacional; centro de Estudios Economicos y Sociales del 
Tercer Mundo; Edit. Imagen; México, 1980 p-79. 
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Para la lengua española las connotaciones de informaciOn 

estan situadas siempre en un nivel muy formal, casi oficial. Exis-

te un sOlo término, informante, que denota cierta relaciOn con de-

lator. Igualmente, resalta la dualidad a que da lugar la palabra -

informe que se aplica indistintamente a lo "que no tiene la forma_ 

figura y perfecciOn que le correspondeJ de forma vaga e indeterrni-

nada" y también a ºnoticia o instruccioñ que se da de un negocio _ 

o suceso, o bien acerca de una persona; exposiciOn total que hace_ 

el letrado o el fiscal ante el tribunal que ha de fallar el proce

so•1. ( :19 

Por el contrario, en inglés, informer o informat se re-_ 

fieren siempre a quien hace saber o denuncia(informer es sinOnimo_ 

de espta, soplOn, de1ator, etc.}. En tanto que informed denota sa-

ber, instrucciOn, etc.; asi, information, en sus dos acepciones 

principales, se refiere a instrucciOn, aviso, noticia, saber obte-

nido de la instrucciOn 11
, pero también a 11 de11uncia, acusaciOn, delA 

ci0n", etc. El equivalente inglés de nuestro informar (inform}-

hace mas enfisis en 1a "acciOn de dar a conocer algo, anoticiar•• y 

también 11 instruir, dar forma", en lo que se apega mas al original_ 

latino, pero también connota los aspectos desagradables que aso- _ 

clan al término con fisgonear y delatar ( to inform agains one, dg 

!atar a uno ) • ( ~O 

19 Op-Cit. P• 81 

30 New Revised Ve1azquéz, Spanish and English Dictionary, Chi
cago, Follet Publishing Company, 1974. 



En cuanto a comunicacidn, la situaciOn no parece mucho -

mejor, en efecto, vo1vienc10 .'! la Real Academia, comunicaciOn viene 

del lat:in (communicatio-onis) que, aparte c1c "efecto y acciOn de -

comunicar", significa: "2. Trato, correspondencia entre dos o mas_ 

person·as. 3. UniOn que se establece entre ciertas cosas, tales co-

mo mares, pue~los, casas o hahitaciones, me0iante p~sos, ~rujias,_ 

escaleras, vlas, canales y o~rO$. 5. Papel escrito en que se comu

nica alguna cosa oficialmente. 6. pl. correos, telégrafos, teléfo-

nos, etc. Por lo que comunicar (lat. communicare) que significa 

~acer participe a otro Ce lo que uno tlene, hacer comUn algo, tam

'.bién es: "Describir, manifestar o hacer saber a uno alguna cosa. _ 

?. Conversar, tratar con alguno Ce palabra o por escrito. 4. Con-_ 

sultar, conferir con otros un asunto, toman~o su parecer. ~ ant. 

comulgar. 6. prnl. Tratanaose de cosas inanimadas, tener correspon 

dencia o paso con otras''· 

No aparecen términos tales como el tan difunt'iC'o "comuni 

caC'or" no se menciona mas que comunicativo y comunicante, referido 

el primero a la 1•virtuc1 o facilidaCI ele comunicar" y el otio a su _ 

condiciOn c1e comunicar". La Unica relaciOn con nuestros "mec1ios Ce 

comunicaci0n" se encuentra en comunicado (a), c;ue seria: "7.m. Es-

crito que, en causa propia y firmac1o por una o mas personas, se Ci 

rige a uno o varios peridcHcos para que lo pu? liquen". 

En inglés, el énfasis parece estar en la interconexiOn 

flsica entracla o paso de un .lugar a et.ro, que se presta a communi-

cation, ya que el sentieo de conversar, platicar, conferir, ~ablar 



amigablemente, asi como el ~e recibir la comuniOn, estan mejor 

por commune. 

Se ha criticaeo el término comunicaciOn, pese a tener -

sus ti tulos ele no~leza ( Cel articulo 11 e.e la OeclaraciOn Ce los 

Derechos ~el Hom?re ee 17e9 al Decreto Cel Concilio Vaticano II Ce 

'.l. 963), alegando que "ha tomaeo un sentido a la vez eemasiado am- .:. 

plio y restringido. Ciertamente resulta Util para expresar la iéea 

de relaciOn, de transmisiOn,- No o':>stante, cubre principalmente ba

jo su aspecto material, todas las formas Ce transmisiOn (usualmen

te suele evocar sobre to~as las vias y medios de transporte). A pg 

sar Pe la acepciOn muy amplia que le dan algunos psicosociOlogos,_ 

Ceja en la sombra las iCeas·Ce bUsqueda o de elecciOn, y, so?re t~ 

Co, el moco de dar forma a las ideas y a las noticias que son los_ 

aspectos ~senciales ael fenOmeno. ACemas, el Vaticano utiliza el 

término sOlo para designar los instrumentas Ce transmisiOn (medios 

de comunicaciOn social), y lo abanCona cuanCa se trata de califi-_ 

car el elemento de fondo esencial: el Cerecha a la informaciOn, 

por primera vez proclamado oficialmente en 1a Enciclica Pacem in 

Terris ll de aQril de 1963". ( ? 1 

t.a critica apuntacla nos parece jus'ta, pues entre noso- _ 

tres, el término de vias Ce comunicaciOn. a~opta~o por la Ley Gen~ 

ral Ce Vlas de ComunicaciOn alude ~referentemente a medios ee -

transporte. 

( ?1 ) Fernan¿ Terrou, La informaciOn. Edit. oi'cos-tau, S.A. Bar
celona España, p- 7,e. 



En cambio, como afirma el propio Fernanclo Terrou; "El _ 

término informaciOn ~a logrado una singular fortuna. Des~e el len-

guaje corriente, en el que significa el acto ele recopilar o propo.r. 

clonar informes, y el ju~icial, que designa el proce~imiento de 

bUsqueda y comprobaciOn de infracciones, ha llegado hasta el len-_ 

guaje cientlfico, segUn parece como el mas preciso, puesto que ha_ 

servido para calificar una de las teorlas de la ci~ernética (tratE 

miento i!'e 'la informaciOn) y, acto seguic:lo, ha proporcionaCo el de

rivado que la c:lesigna, la informatica ( "!? 

Los norteamericanos emplean la f0rmula "medio comunica-_ 

tion" {medios de comunicaciOn c1e masas), la que nos parece estre-_ 

cha, pues excluye las relaciones c:le individuo a individuo, lo que_ 

no sucede con el término informaciOn. 

A veces también se emplea la f0rmula "técnicas ele difu-_ 

si0n" ; este fue el tltulo que consagraron las Semanas Sociales de 

Francia en su XLII sesiOn (Nancy, 195::). Se estudiaron el papel c:le 

la prensa, la radio, el cine y la televisiOn en la civilizaciOn 

contemporilnea. A dicha fOrmula se le añaCiO el calificativo ~e "C2. 

lectivo", que recuerda la nociOn de masa". ( "!"! ) 

tncuestionablemente 11 1os términos de técnicas ~e difu

siOn resultan cOmoCos Y villidos para Cesignar bajo su aspecto mat,g 

rial a los me~ios Ce informaciOn. ?ero también se ajustan mal a la 

designaciOn de la 1 ihertad causal 11 • ( "!t ) 

?1) Op. Cit. p-5 

"!"!) Tr.tem. p-S 
?d ) ICem. p-8 
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No parece probable que plguien pudiera inferir de estas escuetas 

d~finic~ones conceptos como los que se manejan en la cita que harg_ 

mos a continuaciOn y que parecieran estar referiCos a palabras que 

nada,, o muy poco, tuvieran que ver con informaciOn y comunicaciOn. 

1'Hace cincuenta años, el que hubiera propuesto medir -

cient!ficamente la informaciOn no hubiera sido tomado en serio. 

Hoy en dla, gracias a los ingenieros en telecomunicaciones y a los 

fisicos, una nueva ciencia dimanente de la teorla de la informa-

ciOn ha si~o creada: red de telecomunicaciones, termoOinamica, sig 

temas de regulaciOn automcltica, circuitos econOmicos; todos estos _ 

sistemas forman su esfera y pueden ser analizados, ya que todos rg 

producen los mismos principios f'undamenta1es ( ... ) • Las teorl:as 

de comunicaciOn se apoyan en el concepto de meCida de una cantidad 

caracteristica: la inf'ormaciOn comUn a todos los mensajes ( ..• )E~ 

ta informaciOn debe ser tomada en el sentido etimolOgico de la pa-

1abra informare: suministrar al receptor 1os elementos necesarios_ 

para constituir uan forma, una "gestalt", en el sentiao de la psi~ 

cologla de la percepciOn, como escribe Mo1es". ( :a!" ) 

No tenemos por lo tanto, definiciones universales o de 

aceptaciOn universal para el propio objeto de estas nuevas cien- -

cias y teorlas y sus especialistas no consiguen llegar a un acuer-

do que rebase marcos extremadamente particulares o demasiado gene-

rales como para hacer posible una cierta precisiOn, satisfactoria_ 

y necesaria. 

( ~~ ) Madeleine Gravita, Método y Técnicas de las Ciencias So
ciales, Barcelona, Hispano-Europea, 1975, v.r. p-136 
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Conviene citar, al respecto, el Informe Preliminar de la 

ComisiOn Internacional para el Estudio de los Problemas de la Com~ 

nicaciOn, organizada por la UNEsco, cuando dice: 

"No hay ninguna definfciOn o clescripciOn de la comunica

ciOn que permita abarcar la totalidad de los sentidos que se dan a 

esta palabra ( .•. )Se le puede dar un sentido mas estricto, esto 

es, limitarla a la circulaciOn de mensajes y a sus intermediarios, 

o en un sentido mas amplio, es decir, el de una interacc!On humana 

por medio de signos y slmbolos ( ... )Semejante planteamiento tras

ciende las concepciones que reducen la comunicaciOn a la informa-_ 

c!On." 

Por lo que toca a la palabra informaciOn podemos regís-_ 

trar las mismas ambiguedades, ya que los significados e interpret~ 

clones que se le asignan abarcan desde el simple espacio destinado 

a las noticias en un periOdico o en una estacidn televisiva hasta_ 

los componentes qulmicos del cOdigo genético. 

En este trabajo también se adopta ese "sentido mas amplio" 

al que se refiere la ComisiOn de la UNESCO y vamos a referirnos a 

comunicaciOn como toda "interacciOn humana por medio de signos y 

símbolos" y a informaciOn como el contenido de toda comunicacidn· 

Desde este punto de vista también puede decirse que comunicaciOn 

es el proceso de transmisiOn de toda informaciOn. 

Es conveniente, por razones que veremos mas adelante, se-_ 

parar claramente estos dos conceptos; informaciOn y comunicac!On~ 

Al mismo tiempo, es ineludible remarcar su estrecha relaciOn, ya 

que si bien podrla llegar a concebirse la existencia de informa-
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ciOn que no es comunicada, resulta inconcebible una comunicaciOn _ 

que no comunique, es decir, desprovista de contenido sin nunguna -

informaciOn que transmitir, ·"hacer comUn 11
, en rigor de interpreta

ciOn. 

Hasta mediados de la década de 1960, el término documen

taciOn engloba casi con carActer de exclusividad a toda 1a inform~ 

ciOn escrita existente y disponible en archivos, bibliotecas, hem~ 

rOtecas, etc. Resulta interesante comprobar como el término fue 

desplazado a nivel universal. Asi, en Estados Unidos, el American_ 

Documentation Institute se transformo en American Society far In-_ 

formation sCience: el Instituto Francés de la Imprenta pasO a ser_ 

el Instituto Francés ~e Ciencias de la InformaciOn¡ el Instituto 

Brasileño de Bibliografla y DocumentaciOn cambiO a Instituto Brasi 

leño de ·InformaciOn Cientlfica, etc. 

En la actualidad, el término informaciOn ha remplaza~o o 

acompaña a la mayorla de las denominaciones que distinguen a orga

nismos o instituciones que se encargan de lo que anteriormente era 

designado casi exclusivamente con el de "documentaciOn 10
• 

Independientemente de todo lo anterior; por las razones_ 

que exponemos al tratar de la mal llamada libertad de prensa, esti 

mames preferible hablar de informaciOn y por consiguiente de sus -

derivados, libertad de informaciOn y derecho a la informaciOn. 
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CAPITULO SEGUNDO. LIBERTADES CONSTITUCTONALES COMO FUB~TES D~ J~
FOllH~CtoN. 

l.- LA LIBERTAD DE EXPRESTON (~RTTCU~O 60. CONS~JTUCIONAL) 

~) ~NTECEOENTF.S HISTORICOS. 

Hasta antes de la RevotuciOn Francesa, la manifestaciOn_ 

de las ideas no se perfilaha como un ~erec~o pUhlico, sino que se_ 

ostentaha como un simple fenOmeno Factico, mismo que que~aba suje~ 

to al arl>itrlo ahsoluto ñel poi:'er pii">)lico, la expresiOn ~e algUn 

pensamiento se respetaha o simplemente se toleraha en tanto no - -

afectara el regimen imperante o por convenir a su estahiliOarl y 

perpetuaciOn, sin emhargo, si através rle la expresiOn ae esa i~ea_ 

se intentaba poner en peligro la subsistencia ñe ~ic'lo regimen, a 

la persona que la sustentaQa o propaga~a se le hacia victima ñe tQ 

ña clase ñe atropello, no fattan~o incluso ocasiones en que se te_ 

privaba de la vi.ña. 

~a Eda~ Media estuvo, fuertemente marcada por la influen 

cia ~e la Iglesia CatOlica y aunacto a ello, la completa depenñen

cia y su~ordinaciOn de la manifestaciOn ñe iñeas a quienes ~etent~ 

ban el poaer pUhlico, trajo como consecuencia el surgimiento ae la 

inquisiciOn, " que por ignorancia o por jacohini smo se le consicle

ra como una etapa o~scura ~e la humanidad (ñonde) florecieron grag 

des sistemas filosOficos, ~escollando entre ellas la escotastica, 

cuya metodologla, basarla por lo general en los principios aristot! 
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licos, no ha podido ser superada todavi.a". ( ?6 ) 

El Renacimiento marca el retorno al culto de las activi-

dades art1sticas y aun dentro de los Estados absolutos donde al SQ 

berano se le conceptuaba como representante divino, no dejaron de-

elaborarse teorias politicas, filosOficas y sociales en detrimento 

de dichos Estados, aandose las circunstancias propias para que en_ 

Francia surgieran los grandes ideOlogos revolucionarios como Rous_ 

seau, Voltaire, Montesquieu, los enciclopedistas, los jusnaturali~ 

tas, etc., cuyas ideas influyeron en forma determinante en las re

laciones entre gobernantes y gobernados, a través del surgimiento_ 

de la RevoluciOn Francesa. 

En relación con la libertad de expresiOn de ideas, Ingl~ 

terra ha sido el pals que constituye una excepciOn en el me~io uni 

versal que privaba antes de la RevoluciOn Francesa, quien la cons~ 

grO a través del "common law", no ya como simple hecho subordinado 

al parecer del gobernante, sino como un derec~o pllblico oponible _ 

y exigible al Estado, teniendo como Unica .1imitaci0n la que esta-_ 

bleCia la "law of libel", prohibiendo su ejercicio cuando se difa-

mara a alguna persona. 

La libertad de expresiOn constituy6 un punto esencial de 

la ideologta liberal del siglo XVIII adquiriendo un caracter pUbli 

co jurldico, plasmandola ya como garantla individual en la Declar~ 

( 36 ) Burgoa Orihuela, Ignacio, Las Garantlas Individuales, EditQ 

rial Porrua, s.a., p- 356. 



ciOn de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto _ 

ae 1789 en Francia, cuyos articulas 10 y 11 expresaban que " ning!l 

no debia ser molestado por sus opiniones, aun las religiosas, mien 

tras que la manifestaciOn Ce ellas no perturbaran el orden pllblico 

establecido por la ley "La libre comunicaciOn de los pensamien-

tos y de las opiniones es uno de tos derechos mas preciosos del 

hombre; todo ciudadano puede hablar, escribir o imprimir libremen-

te, pero debe responder del abuso de esta libertad en los casos 

determinados por la ley". 

La recepciOn de las ideas liberales en nuestro pals se_ 

manifieSta respecto de este punto, desde el Decreto Constitucional 

para la ~ibertad ~e la América Mexicana de 22 de octubre de 1814 

que garantizaba la libertad de hablar, de discurrir y de manifes-_ 

tar las opiniones por medio de la imprenta, fijando también los V2_ 

lladares que no podrian ser rebasados, como era el atacar al dogma, 

turbar 1a tranquilidad pUblica u ofender el honor de los ciudada-_ 

nos. 

Las referencias a la libertad de expresiOn se contienen_ 

en diversos textos constitucionales a 1o largo de la historia ind~ 

pendiente de México, siendo progresiva desde la constituciOn de 

Apatzingan hasta la actualidad, aunque dehe hacerse la salvedad de 

que la legislaciOn de ésta época referente al tema, gira en forma_ 

sujeta a la libertad de imprenta, quedando desplazada a un segun~o 

plano la libertad de expresiOn, pues como ya lo apuntaba Isidro 

Monticl y Duarte hace mas de un siglo: "Por ahora sOlo diremos, 

que en nuestro derecho constitucional, lo mismo que en las leyes_ 
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secundarias, la libre manifestaciOn de las ideas no ha sido mas 

que una verdad de pura deducciOn, que se desprendla, con mas o m~ 

nos clarida~, de las leyes relativas a la libertad de imprenta." _ 

( ?7) 

Para JesUs .Reyes Héroles, la manifestaciOn de las ideas_ 

liberales surgidas a ralz Ce los dos grandes sucesos politices y -

sociales del siglo XVIII, que fueron la Independencia de los Esta-

dos Unidos de Norteamérica y la RevoluciOn Francesa, trajo como 

consecuencia que los criollos en México, clase pensante y con po-

der econOmico, relegado por los españoles peninsulares~ tratara de 

tomar el poder politice en la decadente Nueva España, influen- -

ciados por las doctrinas libertarias surgidas de los dos grandes 

sucet3os mencionados, que llegaban a través de la 1 i teratura clan-_ 

destinamente, transmiti~a secretamente entre ellos mismos, burlan

do la persecuciOn y castigos que imponia en esos tiempos la inqlli

sic!On sien~o uno de los principales antecedentes del Movimiento 

de Independencia c1e 1810. ( ?El ) 

La ConstituciOn Federal de 1824; La ConstituciOn Centra-

lista de 1836; las Bases Organicas de 184~; y el Acta de Reforma -

de 1847, con la cual volviO a entrar en vigor la ConstituciOn de 

( ?7 ) Instituto de Investigaciones Juridicas, ConstituciOn Politi 
ca de los Estados Unidos Mexicanos, Comentada, Mexico, - -
1985, p-18 

( ~f1 ) El Liberalismo Mexicano; Tomo I; segunda ediciOn; México, 
Edit. Fondo Ce Cultura EconOmica, 1974, p-5 



1824; no dejaron de reg1amentar en menor o mayor grado, lo referen 

te a la libre manifestaciOn de las ideas, vincu1andola siempre, 

con la libertad de imprenta. ~9 

La ConstituciOn Oe 1857 consagrO 1a garantia de libertad 

de expresiOn en los términos en que se encuentra has~a nuestros -

dias; al respecto Ignacio Burgoa Orihuela expresa que: "La Consti-

tuciOn de 1857, en su articulo 60., consagró dicha garantia indivi 

dual, concibiendo en JOS términos mismos que la Ley Suprema vigen

te." ( .dQ 

Por su parte Gloria Villegas MOreno al comentar e1 pens~ 

miento de Emilio Rebasa Respecto a la libertad de expresiOn en la_ 

constituciOn de 1917, establece que: "El articulo 60., relativo a_ 

la libertad de pensamiento, no experimento ninguna reforma sustan-

cial. Fue recogido en el Proyecto Carrancista de una manera casi -

literal de la ConstituciOn de 1857. La comisiOn dictaminadora lo -

hizo suyo, y en tales términos se aprobO, por acuerdo general en -

su fondo y forma." 

La Unica modificaciOn que se ~a hecho a este articulo se 

introdujo por decreto publicado en el Diario Oficial Ce 6 Ce di

ciembre de 1977; La reforma tuvo por objeto añadir a la expresiOn_ 

final que ahctra aparece en este artlculo al tenor de "el ~erecho a 

39 )Cfr. Burgoa Orihue1a Ignacio; OP.Cit. p-357,358. 

40 )Vil1egas Moreno G1oria, Emi1io Rabasa (Su pensamiento HistO
rico Polltico y el Constituyente de 1916-1917); México; - _ 
Edit. Instituto de Investigaciones Legislativas; CAmara de _ 
DiputadosJ 1984, p-76 



la ·informaciOn sera garantizado por el Estado." 

Las anterfores concepciones nos permiten evidenciar, que 

el derecho a la informaciOn como tal, propiamente dicho, es de re

ciente incorporaciOn a la Constit~ciOn, en virtud de que el citado 

decreto entrO en vigor el 7 de diciembre de 1977; consecuentemente 

la figura que nos proponemos estudiar tiene reconocimiento a nivel 

constitucioanl a partir del decreto de referencia. 
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B) EXTENSION JURIDICA. 

El articulo 60. constitucional consagra lo que se entierr 

de en términos generales como la 3ibertad de expreSiOn, es decir,_ 

Cicho precepto garantiza a toOo individuo que se encuentre en nue§ 

tro pais, la posibilidad de expresar libremente su pensamiento. 

Nuestra ConstituciOn dispone textualmente en el referido 

precepto: 

"La manifestaciOn de las ideas no sera objeto de ninguna 

inquisiciOn judicial o administrativa, sino en el caso de que ata-

que a la moral, los derechos de tercero, provoque alglln delito o_ 

perturbe el orden pllblico; el derecho a la informaciOn sera garan-

tizado por el Estado''· 

Como se puede apreciar en su primera parte, el Constitu-

yente plasmO este articulo en sentido negativo al determinar que -

la manifestaciOn de las ideas no sera objeto de ninguna inquisi- _ 

ciOn judicial o administrativa. El término manifestaciOn de las --

ideas se refiere "a toda forma de expresidn de1 hombre, exceptuan-

do las que emplean como medio de imrpesiOn',' asi lo establece -

Eduardo Andrade sanc~ez, virtud por la cual, la garantia consagra-

da en el articulo de referencia, se contrae a la manifestaciOn o -

emisidn verbal u oral de las ideas (pensamientos, opiniones, etc.j, 

la cual puede tener lugar concietamente en conversaciones, discur

sos,polémicas, conferencias y, en general, en cualquier medio de -

exposiciOn por conducto de la pa1abra; refiriéndose dicha garantia 

igualmente a otros medios no escritos de expresiOn eidética, tales 
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como las obras de arte en sus diversas manifestacion~s musicalesr

pictdricas, esculturales, etc., asi como su difusiOn bajo cual

quier forma (por cinematograf!a, por televisiOn, por radio transmi 

siOn, etc.) 

El articulo que nos ocupa, contiene simult6neamente dos_ 

tipos de garantlas. Una de caracter individual, que plasma lo que_ 

tecnicamente se denomina un derecho pUbJ.ico subjetivo, correspon-_ 

diente a lo que se ha denominado la libertad de expresiOn. Otra de 

tipo social, contenida en la Ultima parte del texto del precepto_ 

que preserva derechos de la sociedaa y que se sintetiza bajo el r~ 

bro de 11 derecho a la informaci0n". 

La libertad ae expresiOn es un derecho indiviaual que el 

orden jurldico otorga en función de la capacidad intelectual y vo

litiva del nombre considerado en su singularidad, en tanto que el_ 

derecho a la información responde a la necesidad de la comunidad 

de recibir aque11a. A partir de este criterio podemos determinar 

plenamente la naturaleza social del derecho a la información consA 

grada en la parte final de1 articulo 60. constitucional:. 

En estricto cump1imiento a lo previsto por el precepto 

en cita, el individuo tiene la potestad juridica de hablar sobre 

cualquier materia sustentando cualquier criterio, sin que el Esta

do y sus autoridades le impidan o le restrinjan ese derecho. Por 

consiguiente, _la obligaciOn estatal y autoritaria que se deriva de 

dicha garantia individual, estriba en una abstenciOn de parte del_ 

sujeto pasivo de la relaciOn juri~ica respectiva, o sea en un no 

hacer traducido en la no intromisiOn en la esfera del inOividuo e~ 



yo conuenido es la libre expresiOn eidética. El articulo 60. so-

bre este particular establece que "la manifestaciOn de las icleas 

no seri objeto ele ninguna inquisiciOn judicial o administrativa''· 

Entencliéndose por inquisiciOn toda averiguaciOn practicada con un 

fin ~eterminado, consistiendo el mismo, en el caso de esta garan-_ 

tia, en establecer cierta responsabilidad y en aplicar la sanciOn_ 

que a esta corresponVa. 

De conformidad con la disposiciOn constitucional trans-_ 

crita, ninglln juez o ninguna autoridad adminsitrativa, de cual

quier orden que sea, puede inquirir sobre la expresiOn de las -

ideas del gobernado y, por ende, éste no puede ser sometido a nin

guna investigaciOn para fijarle una cierta y supuesta responsabili 

dad al formular tal manifestaciOn y para imponerle la sanciOn co-_ 

rrespondiente salvo los casos de excepciOn previstos por la misma_ 

Consti tuciOn. 

Como se desprende, el articulo 60. constitucional, pro-_ 

hibe al Estado y sus autoridades judiciales o adminsitrativas lle

var a efecto alguna inquisiciOn sobre las ideas manifestadas por -

el gobernado, es decir, averiguar o investigar con los fines rere-

ridos. 

A este respecto, JesUs Orozco Henriquez manifiesta que:_ 

"La obligaciOn estatal de abstenerse a interferir en el ejercicio_ 

de este derecho se dirige exclusivamente a los Organos judiciales_ 

o adminsitrativos, mas no a los legislativos", de lo anterior re-_ 

sulta comprensible, si se toma en cuenta que el propio Congreso de 

la UniOn esti facultado por la propia ConstituciOn en el articulo_ 



transitorio, para expedir leyes reglametnarias sobre las garantlas 

individuales y entre ellas, la correspondiente a la libertad de 

expresiOn. 

El derecho a la informaciOn llega a formar parte de nue~ 

tra norma suprema a partir de un programa partidista. EL plan basl 

ca de gobierno aprobado por la VIII asamblea nacional .ordinaria 

del PRI., decla al respecto: flEl derecho a la informacidn signifi-

ca superar la concepciOn exclusivamente mercantilista de los me-

·dios de comunicaciOn; significa renovar la idea tradicional, que -

entiende el derecho de informaciOn como equivalente a la libertad_ 

de expresiOn es Cecir, libertad para el que produce y emite, pero_ 

que se reducira si ignora el derecho que tienen los hombres como 

receptores de inforrnaciOn. " 

En abril de 1977, el gobierno federal convoco a una con

sulta nacional para determinar cua1 deberla ser el contenido de 

~a reforma polltica. En ella se hizo referencia al derecho a la in 

formaciOn como un problema fundamentalmente polltico y social, y -

en octubre del mismo año, el Poder Ejecutivo Federal enviO al Con

greso de la UniOn una iniciativa de Ley sobre la mencionada refor

ma polltica. Este proyecto de reforma inclula entre otras, la rel~ 

tiva al articulo 60. constitucional en la que se adiciona en su 

parte final el siguiente texto, que sOlo consta de 10 palabras: 

"El derecho a la informacidn serci garantizado por el Estado". 

La exposiciOn de motivos de esta iniciativa de ley, nos_ 

muestra que el propOsito de esta reforma es otorgar a los parti-_ 

dos pollticos, el acceso y uso a los medios masivos de comP:lica-
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ciOn, con la obligatorieda~ por parte del Estado de garantizarlo;_ 

sin embargo, es evidente el laconismo con que se reconociO este a~ 

recho a nivel constitucional, sin mayores especlficaciones. 

No obstante, debe tenerse en cuenta que paralelamente 

existieron reformas al artlculo 41 de ta constitucian ett las que -

se le adicionaron varios parrafos, entre ellos el siguiente: "Los_ 

partidos politices tendran Cerecho al uso en forma permanente de_ 

los medios de comunicaciOn social, de acuerdo a las formas y procg 

di mientas que establezca la ley". 

Tambi~n la Ley Federal de Organizaciones Politicas y Prg 

cesas Electorales, publicaCa el 30 ~e diciembre de 1977, incluyO _ 

en sus a.rticulos 4? fracciOn v, 4~ y o119, como prerrogativa y o'l:>li-

gaciOn de los partidos politices, el tener acceso permanente a los 

medios de comunicaciOn como la ra~io y la televisiOn, asl como fa-

cilidades en sus tareas editoriales, aunque esta breve exposiciOn, 

podria llevar a la conc1usiOn de que las reformas introducen el d~ 

recho a la informaciOn mas bien como un apoyo a la reforma pollti

ca, para fdcilitar a los partidos politices el acceso a los medios 

de info~maciOn, y no como una garantla in~ividual; y Ce óicha re-_ 

fo-:ma el articulo 60. constitucional podria estar mal ubicado 

·el capitulo primero de nuestra constituciOn relativa a las Garan

ttas Individuales, pues el derecho a la informaciOn no estaria to

mado como tal, al respecto Sergio Ldpez Aylldn plantea claramente_ 

un similar enfoque al señalar "Toc'.'o parece indicar que la iniciatl 

va sOlo pretendiO garantizar.el acceso a los partidos pollticos a_ 

los medios de comunicacidn, Para lo anterior· hubiera siclo suficic.!!. 
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te el pArrafo que se le añaoiO al articulo 41, sin embargo, e1 -

hecho de haber adicionado el articulo 60. Cid lugar a pensar que -

se estaba consagrando una nueva garantia". 

Esta confusiOn perdura hasta nuestros dlas ya que no se_ 

ha reglamentado el derecho a la informaciOn, ni tampoco se ha es

pecificado su naturaleza juridica, lo que ha ocasionado que dicha_ 

reforma constitucional hasta la fecha y por falta de estas circun~ 

tanelas sea inoperante. Por otra parte, la Ley Federal ~e Organiz~ 

clones Politlcas y Procesos Electorales, fue derogada por la Ley_ 

Federal Electoral publicada en el Diario Oficial de la FederaciOn_ 

el 12 de febrero de 1987, en el cual no se mencionO nada sobre el 

derecho a la-informaciOn. 

Continuando en el ana1isis del articulo 60. constitu-

cional en su parte final, debemos destacar que una vez aprobada su 

reforma, se presentO el problema Ce la reglamentaciOn del derecho_ 

a la informaciOn, con el objeto de delimitar sus alcances, limites 

y tendencias. El propio Sergio LOpez ~yllOn analiza al respecto: _ 

"Esto afecto intereses econOmicos y politicos muy importantes. Por 

otro lado, existiO una gran confusiOn en cuanto a los posibles al-

canees de una reglamentaciOn. Esta confusiOn favoreciO sobremanera 

los intereses que pretendla mantener el mismo estado de cosas." 

A tal efecto se llevO una convocatoria para realizar una 

serie de "audiencias pU:blicap", a través de la ComisiOn de Gobern,2. 

ciOn y Puntos Constitucionales de la camara de Diputados. El desa

rrollo de la auscultaciOn sobre la materia fue el siguiente: "La _ 

convocatoria fue publicada el 18 de noviembre de 1979; las audien-



cias se llevaron a cabo el ?J ~e f.ebrero ~e 'geo al 6 de agosto 

Cel mismo año, en el marco de la LI Legislatura. En total se cele

braron 20 auCiencias en las que se presentaron 1_35 ponencias. 

El ~alance ee aic~as au~iencias pll~licas resultaron en 

general favora~les a la reglamentaciOn del derecho a la informa

ctOn. Lamentablemente con estas auCiencias no se llegO a ninguna -

conclusiOn, quedando el tema practicamente olviCa~o. 

si no se Cisrruta Ce un grado acepta~le Ce cultura gene

ral a la vez ~ue de e~ucaciOn politica, y de posiryiliQar Ce consul 

ta y comprobaciOn en las fuentes emisoras, la informaciOn cae en_ 

el amhito ~e la deformaciOn. Como las condiciones apunta~as estan_ 

lejos de pertenecer al comUn, surge la necesidad ~e instituir el -

derec~o a la informaciOn como una garantia social. 

~o escueto de la expresiOn•• ... el derec~o a ta informa

ciOn sera garantiza~o por el Estado", puede originar la critica de 

que no se precisa lo que Oebe entenderse por "~erecho a la in{orm~ 

ciÜn" ni a quien corresponde su titularidaC., ni los me~ios lega-_ 

les que ~ara valer el Estado para hacerlo respetar. 

No obstante, resulta importante puntualizar que1 "la ca

racteristica esencial Ce la constituciOn ~e?e ser su mAxima breve

da~ posible''; y que, e~ rigor jurl~ico, salo le correspon~e el - -

enunciaclo y principio de las normas imperativas cuyas formas de -

operativi~ad serin o?jeto y materia ~e la ley reglamentaria respe~ 

ti va. 

DEBATE DE ~A~. CAMARA DE DI?UTADOS SOBRE EL DICTAMEN DE 

LAS COMISIONES UNIDAS DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PRIMERA DE PUNTOS 



CONSTITUCIONALES A LA INICIATIVA PRESIDENCIAL DE ADICION AL ARTIC!J_ 

LO 60. CONSTITUCIONAL. 

a) DiscusiOn General del Derecho a la informaciOn. 

c. Diputado Jorge Garabito Mart1nez (fracciOn parlament!!. 

ria del PAN), que al respecto señala, que de ninguna manera es in

tenc!On menospreciar la iniciativa presidencial; pero si en la di.§. 

cusiOn en lo particular habremos de señalar graves deficiencias, -

pero en este momento subrayamos el aspecto positivo de la iniciat.!. 

va. 

El articulo 60 ••• , va a garantizar los derechos de la s.Q. 

ciedad, pero también los del individuo. Queremos señalar como pos~ 

tivo el acceso de los partidos pollticos a los me~ios masivos de 

comunicaciOn, principalmente a la rariio y a la televisiOn; esta rg_ 

forma es trascendente, intervendra forzosamente en la politizaciOn 

del pueblo mexicano. El abrir los canales de informaciOn a los paL 

tidos pollticos permitira al ciudadano mexicana exteriorizarse con~ 

mayor frecuencia que lo que es actualmente de la problematica na-_ 

cional y de las distintas opciones que se presentan p·ara su solu-_ 

ciOn. 

C. Diputado Eugenio Soto sa11chez (fracciOn parlamentaria 

del PRI) concluye diciendo que el proyecto de adiciOn al articulo_ 

60., tiene tintes positivos, ya que desde los orlgenes de nuestra_ 

vida institucional se ha procurado mantener incOlume la manifesta

ciOn de las ideas frente a las acechanzas de sus enemigos natura-_ 

les, la dictadura en el aspecto politiCo, el fanatismo en el campo 

de la conciencia individual, y en lo material, el predominio econ2 



mico e i1egitimo. Garantizado el derecho a la informaciOn por par

te del Estado a través de la salvaguarda de los derechos indivi

duales, complementa 1a brillante reforma llevada a cabo en el rég! 

men. ant~rior, de permitir el acceso a los partidos pollticos na

cionales a los medios de comunicaciOn masiva como son la radio y _ 

la televisiOn, ya no en forma temporal, sino permanente, a fin de_ 

influir en el espiritu yconciencia de los ciudadanos el conocimien 

to de los fenOmenos politices y sociales y su propia realidad. 

b) DiscusiOn en lo particular del Derecho a la informa-
ciOn. -

La c. Diputada Marcela Lomberdo de Gutiérrez (fracciOn _ 

parlamentaria del PPSJ: el sentido de la adiciOn al articulo 60.,_ 

es correcto, ya que considera que el derecho a la informaciOn es 

una garantia del ciudadano, asi como lo es la manifestaciOn de las 

ideas. Por lo tanto el derecho a la informaciOn es complementario_ 

a la manifestaciOn de las ideas. 

La necesidad de "instituir el derecho a la informaciOn 

como una garantia socialº, ha nacido de las grandes y graves defi-

ciencias y deformaciones que ~asta hoy se han mantenido en los me

dios de informaciOn masiva, debido a la posiciOn ideolOgica y poli 

tica de quienes los de~entan. 

Por otro lado sabemos que en la ConstituciOn sOlo dehe 

establecerse el enunciado y principios de las normas imperativas y 

que estas deben ser lo mas breve posible; sin embargo, pensamos 

que dentro de esa brevedad también deben ser lo mas precisas posi

bles, por esta razOn consideramos que la adiciOn propuesta por el_ 
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Ejecutivo al texto original del articulo 60. de nuestra carta Mag

na, debe complementarse para responder al esplritu de la iniciati-

va. 

Por lo antes expuesto proponemos la adiciOn siguiente al 

articulo citado: 

Articulo 60.- La manifestaciOn de las ideas no sera obj~ 

to de ninguna inquisicidn judicial o administrativa, sino en el -

caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque 

algUn delito o perturbe el orden pUblico; el derecho a la informa-

ciOn sera garantizado por el Estado "oportunamente, en toda cir-

cunstancia y sin cortapisasº. 

El c. Diputado Manuel Villafuerte Mijangos dice: la aai-

ciOn al articulo 60., de nuestra Constituc,iOn que en su parra fo fi 

nal señala que .,el derecho a la informaciOn sera garantizado por _ 

el Estado viene a enriquecer el acervo de nuestras garanttas so-

ciales, ahora se trata de inscribir ese derecho fundamental en 

nuestra suprema Ley. 

La info·rmaciOn es un bien del pueblo, no es una mercan-_ 

cia; en· consecuencia debemos de reconocer que este derecho debe de 

consignarse en nuestra Carta Magna en forma irrestricta sin modal! 

dad alguna. Los derechos constitucionales entre ellos la libertad_ 

de expresiOn, no son irrestrictos. El articulo 60., objeto de este 

debate, establece las limitaciones del individuo en el ejercicio 

de ese derecho. Pero la iniciativa en su articulo 20., contempla 

el derecho a la informaciOn en forma irrestricta. 

Pero los derechos, a pesar de ser considerados como ga-_ 



rantlas individuales, pueden ser objeto de restricciOn¡ todos teng 

mas derecho d.e expresar nuestro pensamiento con libertad. El Esta

do no puede practicar ninguna inquisición, ni judicial, ni admini§ 

trativa, en persecuciOn de ese derecho, salvo cuando se trate Qe -

que ~agamos uso de la libertad de expresiOn atacando a los dere-

chso de terceros, atacando a la moral, provocando algUn delito o 

alterando el orden pllblico. En esos casos no tenemos el derec~o de 

expresar nuestros pensamientos porque ocasionariamos perjuicio a _ 

la colectividad, pero el derecho que se esta proponiendo precisa-_ 

mente de la colectividad a la informaciOn, no tiene libertad algu

na en la iniciativa presidencial, ni en el articulo 20., aprobado_ 

en el dictamen que emitieron las comisiones. Entonces si conveni-_ 

mas, por tratarse Cle un derecho social, en que este derecho debe _ 

ser irrestricto, seria un grave error introducir algunas notas que 

como tal, a la postre resultarlan restrictivas. 

Los preceptos constitucionales deben tener entre otras 

caracteristicas su concisiOn, o sea que deben ser breves y preci-_ 

sos, tratando de evitar que se introduzcan conceptos que puedan 

llegar a sembrar confusiOn al ser interpretados. Salvo como decia_ 

hace un momento, cuando el propOsito del legislador es precisamen

te introducir restricc'iones al derecho constitucional Ce que :;e 

trate, pero el presente caso no esta en esa hipOtesis; nosotros 

consideramos y asl lo analizaron las comisiones, que el derecho sg 

cial que propone el Ejecutivo ha de ser un derecho irrestricto. 

Aparentemente si le agregarnos algunos conceptos como los que propQ 

ne la diputaciOn del Partido Popular socialista, darlamos una ma-_ 
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yor garantla en el ejercicio de ese derecho, .pero es a la inversa, 

porque cuando no se va a restringir un aerec~o constitucional debe 

expresarse lisa y llanamente, sin mayores notas, sin mayores con-_ 

ceptos que lleguen a restringirlo. 

Este derec~o a la informaciOn es de tanta importancia P'ª

ra todos los pueblos, porque a través de la informaciOn es posible 

impulsarlos en su desarrollo, pero también es posible frenar su 

avance, entonces no debemos buscar palabras que vengan a limitar -

el derecho constitucional; sino introducirlo en nuestra Carta Mag

na en lOs términos contenidos en la iniciativa presidencial. 

El c. Diputado saUl Castorena Monterrubio {fracciOn par

lamentaria del PARM), respecto a la iniciativa de adiciOn al ar-

tlculo 60., hace notar que el derecho a la informaciOn tiene una 

gran oportunidad, para que todo el pueblo, en todos sus sectores• 

en todos sus niveles, tenga acceso a la cultura, a los conocimien-

tos en al arte, en la literatura, en las ciencias, en las pollti-_ 

cas. Esto de una y otra forma, permite una participaciOn de los 

ciudadanos mexicanos informados en los problemas nacionales. 

Por lo tanto el partido considera que esta decisiOn con§ 

titucional establece las condicio~es para promover el desarrollo _ 

polltico en nuestro pals, porque cuando un mayor nUmero de mexica-

nos esté informado de los problemas nacionales, tendra una mayor _ 

participaciOn en las decisiones que 10 afectan como ciudadano, co

mo productor y como consumidor. ( 41 

( 4J Diarios de los Debates de la camara ele Diputados de Congre
so ele la UniOn de los Estados Unidos Mexicanos, Legislatura 
LI AÑO II, Tomo II: NU.ms. 18, 19, 20, 21 y 22. 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS SEGUNDA DE PUNTOS CON§ 

TITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA SECCION DE LA H. 

CAMARA DE SENADORES, A LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO DE LA H. CAM~ 

RA DE DIPUTADOS SOBRE LA ADICIONAL ARTICULO 60., DE LA CONSTITU-_ 

CION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

En un régimen de libertad, como el nuestro, se reconoce_ 

la disidencia como propio de la condiciOn humana; por ende, la ga

rantia que protege la libre expresiOn del pensamiento ha permitido 

que por todos los medios, incluso los masivos de comunicaciOn, se_ 

manifiesten las ideas mas opuestas; no obstante, algunos grupos mi 
noritarios no siempre proceden dentro del marco de la ley recurren 

al anonimato o a la clandestinidad, llegando al uso de la violen-_ 

cia para s~s muy particulares intereses, lo cual es reprobable e _ 

inaceptable en un sistema democrAtico. 

A estos fenOmenos, las mayorlas en el poder abrieron ca

minos para que las minorias se integraran al Congreso de la UniOn_ 

y expresaran sus opiniones, con libertad irrcstricta, en una de 

las tribunas mas altas del pals: la CAmara de Diputados . 

... En la iniciativa se propone adicionar el ·articulo 

60., constitucional, para establecer que "el derecho a la informa

ciOn sera garantizado por el Estado''· El prop&sito de esta adiciOn 

corresponde al esptritu de la reforma politica. 

Si se tiende a una mayor y mejor participaciOn de la 

ciudadania en la representacidn nacional; si se responsabiliza a 

los partieos politices en los procesos de integraciOn de los Orga

nos representativos, en mayor medida que hasta ahora; si se perfe.!:, 
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clona el ejercicio de la democracia conmejores procedimientos e 

instituciones resulta necesario fortalecer y hacer mas operante el 

derecho a la lib:re manií'estaciOn de las ideas, considerando al in-

dividuo no sOlo coma emisor, sino como receptor Ce conceptos y, 

muy especialmente, al grupo social, que es en el mundo contemporil

neo el objetivo primorcHal de los medios de difusiOn. 

La libre expresiOn de las ideas es un derecho de 1os - -

hombres. La informaciOn que es recepciOn y difusiOn de las ideas,_ 

siempre respetada por el Estado, adquiere rango de obligatoriedad_ 

y en cuanto se refiere a la comunidad, se amplia para comprenderse 

como derecho spcial. 

El ejercicio de la democracia constituye todo un comple

jo social y politico en el que participa la comunidad nacional. E~ 

te derecho sl lo podra ser auténtico en cuanto que e1 pueblo dis-_ 

ponga de la informaciOn suficiente que le permita llegar al conoc! 

miento de la realidad nacional. 

Entregar a la comunidad una informaciOn manipulada, in-_ 

completa, conOicionada a intereses de grupo o de personas, que le_ 

vede la posibi1idad de conocer la verdad para poder participar li

bremente en la formaciOn de la voluntad general, es caracterlstica 

de los reglmenes dictatoriales. El Estado Mexicano mediante la adi 

ciOn propuesta eleva a rango constitucional el derecho a la infor

maciOn, que es una de las bases de sustentaciOn de la democracia -

como sistema de vida. 

Por las anteriores razones, las comisiones qeu suscri-~ 

ben se permiten proponer a la consideraciOn de esta asamblea,· el 



siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO OUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS 

60., 41,51,5?,53,54 1 55,60,65,70,73,74,76,9?,97 V 115 DE_ 

LJ\ CONSTITUCION POLITICJ\ DE r .. os ESTADOS UNTDOS MEXICA-

NOS. 

Articulo Primero.- Se reforman y aaicionan los articulas 

60., 41,51,52,53,54,55,60,61,65,70,73,74,76,93,97, y 115 Je las 

constituciones politicas de los Estados Unidos Mexicanos, en los -

siguientes términos: 

Articulo Segundo.- Se mo~ifica el articulo 60., en la 

forma que a continuaciOn se indica: 

Articulo 60.- La manifestacidn ~e las i~eas no sera oQjQ 

to de ninguna inquisiciOn judicial o a~minsitrativa, sino en el e~ 

so de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque ai 

gUn delito o perturbe el orden pUblico; el derecho a la informa

ciOn sera garantizado por el Estado. 

Articulo Tercero •.. 

DERATE DE LA H. CAMARA DE SENADORES SOBRE EL DICTAMEN DE 

LAS COMISIONES UNIDAS SEGUNDA DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRTMERA SECCION, A LA MINUTA_ 

PROYECTO DE DECRETO DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS SOBRE 

LA ADTCION Y A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

El c. senador Camacho Guzman, respecto a la adiciOn al -

articulo 60., en su p<lrrafo final que señala "el derecho a la in-_ 

formaciOn sera garantizado por el Estado". 
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Considera que el derec~o a la informaciOn significa sups 

rar 1a concepciOn exclusivamente mercantilista de los medios de c2 

municaciOn, significa renovar la idea tradicional, que entiende el 

derecho de informaciOn como equivalente a la liberta~ de expresiOn, 

es Cecir, libertad para el que pro~uce y emite, pero que se reduci 

ria si ignora el derecho que tienen los hombres como receptores ae 

informaciOn. 

La existencia de un verdadero derecho a la informaciOn 

enriquece el conocimiento que los ciuda~anos requieren parauna me

jor participaciOn democratica, para un ordenamiento en la conducta 

indivi~ual y colectiva del pais conforme a sus aspiraciones. 

La informaciOn no puede concebirse como el ejercicio de_ 

una libertad aiSlada, no como medio al servicio de una ideologia _ 

sino corno un instrumento Ce desarrollo polltico y social, como una 

fuerza aseguradora de la interrelaciOn entre las leyes del cambio_ 

social y el cambio de las leyes que exige nuestra socieda~. 

Por lo tanto la importancia de esta adiciOn al articulo_ 

60., .es que al elevar a la jerarqula de texto constitucional la 

obligaciOn del Estado a garantizar la informaciOn, nace una nueva_ 

garantia social que permitira con una funciOn basica que sera el _ 

progresivo mejoramiento ~el conocimiento y de la conducta ciudada

na, que ha de contribuir a que todos los mexicanos estemos mas en

terados y mejor informaCos con una conciencia critica, vigilante,_ 

analitica y participativa, que es imprescindible en la época - _ 

actual para el logro de un mejor pals y una mejor sociedad que - _ 

hemos de legar a nuestros ~ijos. 



El c. Senador carballo Pazos, dice, la iniciativa de 

ley presentada por e1 Presidente Constitucional de los Estados Un! 

dos Mexicanos al articulo 60., en relaciOn al ~erecho a la inform~ 

ciOn que debe garantizar el Estado, abre campos ~e comunicaciOn, _ 

forma amplias corrientes de entendimiento colectivo, motiva la caE 

taciOn de ideas y de curso a la transmisiOn del pensamiento, tan 

necesario en la roganizaciOn de la vida comunitaria . 

. • . Asl lo materializa la iniciativa presidencial, ya 

aprobada por la cdmara colegisladora, al dar forma constitucional_ 

al derecho a la informaciOn, como materia Util y accesible que pe~ 

mitira sustentar una comunicaciOn continua y veraz entre represen-

tantes y representados como lloica base sOlida y trascendental de -

la participaciOn popular, dentro del nivel de desarrollo de nues-_ 

tro pals que ha alcanzado un notable adelanto en sus sistemas de 

informaciOn y estadisticas; gracias al ingenio, preparaciOn, cult.!!, 

ra y aptitud creativa de quienes manejan y estructuran con eficien 

cia técnica los medios de informaciOn; captando inquietudes popul~ 

res, transmitiendo ias ideas y actitudes, enlazando las mas apart~ 

das regiones geograficas de nuestro territorio y transponiendo - -

fronteras para dar a conocer cOmo piensa y se desenvuelve nuestro_ 

pueblo. 

Sabemos que el objetivo fundamental de la informaciOn, -

es reducir tanto como sea posible toda incertidumbre en relacidn 

con circunstancias y factores desconocidos que condicionan deci

siones, ayudando a concebir y captar con clariCad la objetividad_ 

de los asuntos y facilitar la ejecuciOn de las tareas. La validez 
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de una toma de decisiones, depende en cada caso de la exactitud de 

la informaciOn relacionada con los factores desconocidos y la babi 

lidad para interpretar la influencia de esos factores sobre los 

problemas planteados. 

Asl la informaciOn tiene una funciOn conformadora o for-

madera. Una estructuraciOn de ·idens y pensamientos en relaciOn con 

tareas, funciones y desarrollos. 

Al ser garantizado por el Estado eld erecho a la inform~ 

ciOn, como lo señala la iniciativa, también impone al organismo g~ 

bernamental uan obligaciOn institucional constante, de asegurar 

ese derecho al ciudadano o grupo social, para que bien informado 

se encuentre en las mejores condiciones para poner su iniciativa -

.al servicio de las tareas que aseguren una mejor convivencia y un_ 

esplritu participativo. Un ciudadano enriquecido con informaciOn -

veraz y oportuna, adquiere un compromiso formal con los valores de 

mocraticos, que constituyen parte de la conciencia y cultura clvi

ca. Tiene una formaciOn y uan obligaciOn participativa. 

De esta manera la garantla social de informaciOn consa-_ 

grada en el articulo sexto de la constituciOn amplia el derecho de 

los mexicanos a la libre manifestaciOn de las ideas y permite el -

conocimiento a la ciudadanla de lso diferentes puntos de vista que 

sustentan cada uno de los partidos politices que existen en Méxi-_ 

co. 

Esta garantla social que abre a los partidos mexicanos 

los canales de la comunicaciOn masiva para la divulgaciOn de sus -

pronunciamientos ideolOgicos y sus programas pollticos, supera al_ 



derecho que asiste a todo ciudadano de expresar libremente sus 

ideas, para extenderse al derecho superior que tiene la sociedad a 

ser informada veraz, objetiva y oportunamente. Asi el acceso de 

los partidos pollticos a los medios de comunicaciOn, expresa la dg 

cisiOn soberana del pu~blo de ser informado amplia y verazmente, 

por esos mismos partidos, acerca de las metas y los sistemas de 9Q 

bierno que quieren implantar o conservar en el pals.( ~/ 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA CONSTITUCION POLITICA_ 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

,.El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de_ 

la facultad que le confiere el articulo 135 de la ConstituciOn Ge

neral de la RepUblica y previa la aprobaciOn de la totalidad de 

las hh. Legislaturas de los Estados, declara reformados y adicion~ 

dos los articulas 60., 41,51,52,53,54,60,61,70,73,74,76,93,97 y 

115 de la ConstituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Articulo Primero.- se reforman y adicionan los articulas 

60.,41,51,52,53,54,55,60,61,65,70,73,74,76,93,97 y 115 de la Cons

tituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguien

tes términos: 

Articulo Segundo.- Se modifica el articulo 60., en la 

forma que a continuacÚ>n se indica: 

( 42 ) Diarios de los Debates de la camara de Senadores del Congre 
so de la UniOn de los Estados Unidos Mexicanos, Legislaturi 
LI, Año II, Tomo II, NU.ms. 17.18.19.20. y 21 



Articulo 60.- T .. a manifestaciOn Ce las iCeas no sera objg, 

to de ninguna inquisiciOn jueicial o aclministrativa, sino en e1 -

caso que ataque a la moral, los derechos cle terceros, provoque al

gUn delito, o perturbe el orden pllblico; el derecho a la informa-_ 

ciOn sera garantizado por el Estarlo." ( 4 :_:1 ) 

Articulo Tercero.-

Dicho Decreto que eleva a rango constitucional el Cere-_ 

cho a la informacidn aparece publicado en el Diario Oficial ~e la_ 

FederaciOn el dla martes 6 de diciembre ae 1977, para entrar en v! 

go el Cia siguiente. 

Analizando el proceso legislativo al que fue sometido el 

articulo 60., constitucional, se desprende que la iniciativa pre-_ 

sentada por el Ejecutivo Federal, adolece de precisidn gramatical_ 

y por ende de técnica juridica, ya que el proyecto hace menciOn de 

reforma al articulo 60., constitucional y es claro que no se trata 

de una reforma a la libertad de expresiOn, sino que se alude a una 

adiciOn. 

También es de señalarse que la exposición Oe motivos de_ 

la iniciativa presidencial, se refiere, al derecho a 1a informa-_ 

cidn como prerrogativa a los partidos pollticos nacionales; y no _ 

para los ciudadanos en general, Oe tener acceso a los medios masi

vos de comunicaciOn, de lo que se concluye que no debe catalogarse 

( A3 ) Diario Oficial de la FederaciOn de fecha 7 c:'!e diciembre de 
1977. 



como una garantia, porque una garantia se entiende como un derecho 

del gobernado que podra hacer valer en forma indivicua1 o ñe una -

garantía social. 

Por otro lado, la adiciOn propuesta solo enmarca el Cer~ 

cho a la informaciOn, Unica y exclusivamente para los parti~os po

litices nacionales, que en Ultima instancia son los Unicos entes 

que pueCen hacer uso de esa prerrogativa. Porque si ubicamos al 

ciudadano comUn, como ente no afiliado a partido politice alguno,_ 

no estara en conrliciones de hacer valer esa prerrogativa, por no -. 

ser en prim~r lugar partido politice, y en segundo lugar ni siqui~ 

ra alcanza la categoria de miemhro Ce agrupaciOn politica; y por 

lo tanto ie·esta vedado el acceso a los medios de comunicaciOn y 

tampoco puede ser sujeto de la expresiOn vaga e imprecisa del der~ 

cho a la informaciOn. 

De ~onde se deduce que la adiciOn al articulo 60., cons-

titucional en su parte final que dice"el derecho a la informaciOn_ 

sera garantizado por el Esta~o", no corresponde al espirito de la_ 

exposiciOn de motivos que haQla del acceso de los partidos politi-

cos nacionales a los medios de comunicaciOn y la adiciOn se re-

fiere a que el Estado garantizara la informaciOn. 

De donde se originan 2 pur.tos de vista que tratan de es-

clarecer la situaciOnt 

a) Desde el punto de vista de la exposiciOn ~e motivos._ 

que plantea que los partidos politices nacionales, tengan acceso 

a los meOios masivos de comunicaciOn: en to particular al ra~io y_ 

a la televisiOn, en forma permanente y equitativa para emitir sus_ 
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ideas, principios. programas, ana1isis y soluciones a los proble-_ 

mas nacionales. 

b) Desde el punto de vista ee la adiciOn.- Que no hace ~ 

referencia a la prerrogativa a los parti~os politicos nacionales _ 

y se aparte lo suficiente como para sa~er, que es lo que se quiere 

incorporar al articulo 60. constitucional ya que la mencionada ad.!.. 

ciOn señala "el derecho a la informaciOn sera garantizada por el _ 

Estado". 

Teniendo dos razonamientos contrarios, cuando deben ser_ 

acordes y secuentcs a lo que se pretende legislar; o sea cuanCo no 

compaginan la exposiciOn ~e motivos y el texto original de la adi

ciOn; surge el desconcierto, y el gobernado se pregunta, que es lo 

que se quiere a~icionar a la libertad_ de expresiOn: el. acceso a 

los medios de informaciOn, o el derecho a la informaciOn. Que a 

ciencia cierta no sabemos o no tenemos idea de lo que sea; o bien_ 

la exposiciOn Ce motivos compara o confunde, el acceso a 1os me

<"ios c:le comunicaciOn y el. derec~o a ser informados. Al. snrgir és-_ 

tos cuestionamientos se desliga el proceso legislativo ee1 objeto_ 

principal, c:le lo que se quiere adicionar. 

En sintesis diremso: 

lo.- Que se trata ~e una adiciOn y no ~e una modificaciCn 

como lo señala el proyecto ee decreto en su articulo segundo (se 

modifica el. articulo 60., en la forma que~ continuaciOn se indica: 

... ) 
2o.- Que la adiciOn es una prerrogativa Unica y exclusiVA 

mente para los partidos politices nacionales. 



3o.- Las finalidades son distintas, en tanto que la eXPQ 

siciOn de motivos es dar acceso a los medios de comunicaciOn a 

los partidos pollticos; la adiciOn precisa, que el Estado garanti

zara e1 derecho a la informaciOn, por lo que extravla su finalidad 

primordial que es el de garantizar a los partidos pollticos, el 

permanente acceso a los meVios de comunicaciOn. 

4o.- El articulo 60., que consagra la libertad de pensa

·miento, la libertad ~e opiniOn, la libertad de expresiOn y la li-_ 

bertad de informaciOn; como una de las formas de manifestaciOn de_ 

tas ideas, se encuentran plasmadas en nuestra Carta Magna, no como 

prerrogativa del Estado, sino como derecho fundamental e inherente 

a los individuos por naturaleza, como algo indispensable para su -

formaciOn, evoluciOn y desarrollo en todos sus ordenes, tanto so-_ 

cial, politico, cultural, econOmico y educativo. 

So.- La enmienda constitucional, porasi llamarlo, no en-

cuadra en la parte dogmatica de la ley suprema, porque no es una_ 

garantia ni individual, ni social; sino una prerrogativa destina

da a un determinado nUcleo de la sociedad que es sector politice. 

Por lo que considero que si la adiciOn, se refiere al d~ 

recho a la informaciOn, esta libertad no tiene porque fraccionarse 

y por lo tanto es inta~gible; y debe dejarse al articulo 60., como 

lo concibid el Constituyente de 1917. 

y si se trata de asegurar el pleno acceso de los parti-_ 

dos pollticos a los canales de difusiOn, esta adiciOn debe incor

parse al articulo correspondiente, en la parte organica de la Con~ 

tituciOn General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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C) LIMITACIONES CONSTITUCIONALES. 

La manifestaciOn del pensamiento tiene las siguientes li-

mitaciones establecidas constitucionalmente, fuera Ce las cuales 

no po~ra existir ninguna y, en el supuesto de que un ordenamiento_ 

secuncario instituya alguna otra hipOtesis limitativa, esta serla_

inconstitucional. Las limitaciones son: 

a) Ataque a la moral. 
b) Ataque a los derechos de tercero. 
e) ProvocaciOn de un delito. 
d) PerturbaciOn del orden pllblico. 

En cuanto al significado de las limitaciones no existe 

un criterio firme, que oriente de tal manera que sea posible discc~ 

nir la juridicidad o antijuridicidad de una conducta. En el consti

tuyente de 1857 el Diputado Barrera dice: 

"La restricciOn de no atacar el orden pUblico es dema-

siado vaga •.• " "Provocar alg\in crimen o delito es una expresiOn - -

igualmente vaga, porque la ley secundaria puede inventar un catalo

go inmenso de crimenen y asi quedar pro~ibido hablar de politica, -

de religiOn y de todo cuanto hay". 

"Igual vaguedad hay con respecto a los derechos de terce

ro, y as:l el articulo no deja la menor garant:la ••. " ( Ad ) 

Sobre este punto' Ignacio Burgoa exclama: "En efecto, ni 

la ConstituciOn, ni la legislaciOn secundaria, ni la jurisprudencia 

brindan criterio seguro y fijo para establecer en que casos la li-_ 

( Ad ) C8mara de Diputados, Derechos del Pueblo Mexicano, Tomo III, 
XLVIII Legislatura del Congreso de la Union. México 1917; 
p-518. 
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bre expresiOn del pensamiento ataca la moral, los derechos de ter

cero o perturba el orden pUblico. Por consiguiente la estimaciOn -

de tales consecuencias en cada caso concreto, que provoque la man1 

festaciOn de una idea, queda al arbitrio subjetivo y discrecional 

de las autoridades judiciales y administrativas ... la limitaciOn 

que se consigna a la libre expresiOn de ióeas Ce acuerCo con los -

criterios apuntados puede degenerar en la negaciOn o prescripciOn_ 

de la garantia individual respectiva, ya que, repetimos, es· de la_ 

esfera de las autoridades administrativas o judiciales la determi-

naciOn de cuando se ataca la moral, los derechos de tercero o se 

perturba el orden pUhlico situaciones todas ellas demasiado vagas_ 

e imprecisas. 11 

El maestro Castro expone que todas esas ''afectaciones" _ 

ele ben estar precisadas en leyes represivas especificas y en los té.r. 

minos precisos de éstas sin posibilidades de interpretaciones sub

jetivas ele los funcionarios que deben aplicarlas al caso concreto. 

Esta circunstancai de vaguedad e imprecisiOn adquiere ~ 

mayor gravedad, por las siguientes circunstancias: 

a) No se ha dictado Ley reglamentaria alguna del artic~ 
lo sexto constitucional. 

b) ~~e~~~!5~.r~~~~~!ª m~~ ~~n~~~~~:ª d~o~~=c~:c~á~i=~e or-: 
den pUblico negandose a exponer un criterio mas gen~ 
ral o bien afirma que dichos conceptos dependen de _ 
una serie de circunstancias de tiempo y lugar que sQ 
lo el juzgador puede firjarlos en cada caso concreto. 

e) La existencia de autoridades judiciales administrati 
vas deshonestas, incompetentes y de tendencia tirani 

.ca, como señala Burgoa. -

d) La existencia de formas sUtiles Ce censura y autoce~ 
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sura que señala Castro. 

En relaciOn con lo ya apuntado,· la suprema Corte ha sus

tentado la jurisprudencia y tesis que a continuaciOn se citan: 

LIBERTAD DE EXPRESION.- La manifestaciOn de las ideas 

y la libertad de exponerlas, haciendo propaganda para que lleguen_ 

a ser estimadas por la comunidad, no tiene otra restricciOn consti 

tucional que los ataques a la moral o la provocaciOn a la comisiOn 

de un delito asl como la perturbaciOn del orden pUblico, por lo -

aquellas manifestaciones que tienden a hacer presélitos para dete.E, 

minada banderla politica o ideolOgica, no pueden constituir, entre 

tanto no alteren realmente el orden pUblico, delito alguno; y re-_ 

primirlos constituye una violaciOn a las garantlas individuales. _ 

( '" 
MORAL PUBLICA, CONCEPTO DE LA.- El delito contra la rno-

ralidad pUblica, consiste en el choque del acto que motiva el pro-

ceso, con el sentido moral pUblico; debiendo contrastar el acto r~ 

putada delictuoso, con el estado moral contemporaneo de la so-

ciedad en que se pretende que se ha cometido el delito.( ~~) 

MORAL PUBLICA, CONCEPTO DE LA.- La ley deja a la estima-

ciOn subjetiva del juzgador, fijar los conceptos de buenas costum_ 

bres, moral, pUblica y demas que forman la esencia de los delitos_ 

a que se refieren los artlcu1os 200 del cOCigo Penal vigente y 2o. 

~~ Amparo Directo 4709/1931; Tomo XXXVIII; Seminario Judicial_ 
de la FederaciOn, p-224. 

~6 Amparo Directo, OP.Cit. p-226. 
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fracciOn III y 32 fracciOn ·rr de la Ley de Imprenta y la doctrina_ 

acerca de este delito, establece lo siguiente: para Garraud, los -

actos impUdicos u obscenos, elmentos materiales del delito de u1-_ 

trajes al pudor, son todos aquellos actos que ofenden el sentido 

moral a el pudor p'blico; pero como la nociOn del pudor es va-

riable segUn el medio social y el grado de civilizaciOn de los 

pueblos, es conveniente dejur a los jueces el cuidado de determi-_ 

nar que actos pueden ser considerados como impUdicos u obscenos. 

Si se trata de establecer una clasificaciOn entre las mil formas 

que reviste el delito que nos ocupa, se advertira que pueden con

sistir en un ultraje al pudor y también a las buenas costumbres. 

En esta segunda clase se comprenden aquellos actos que hicieren la 

honestidad pUblica y tienden, por esto mismo,a excitar, favorecer_ 

o facilitar la corrupciOn de las personas de uno y otro sexo. 

Fabreguettes establece que habra ultraje a las buenas 

costumbres, cuando se compruebe que el analisis, la descripciOn y 

la pintura cuidadosamente detalladas de escenas impUdicas y lasci-

vas, estan destinados por la naturaleza misma de la cosa a seducir 

o pervertir la imaginaciOn. De esta doctrina se llega a la conclu-

siOn de que el delito de referencia consiste en concreto, en el 

choque del acto de que se trata, con el sentido moral pUblico, Ce-

hiendo contrastar el acto reputado delictuoso, con el estado moral 

contomporaneo de la sociedad en que se pretende que se ha cometido 

el delito. ( •7 ) 

( 47) Amparo Directo, 1874/1932, Tomo XXXVIII, semanario Judicial 
de la FederaciOn, p-867. 
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ORDEN PUBLICO, ATAQUES AL, CON MOTIVO DE PROPAGANDA POLL 

TICA.- La Ley de Imprenta de 1917, en e1 inciso de su articulo -

3o. r define 1o que debe entenderse por ataques al orden pUblico y_ 

considera que toda manifestaciOn maliciosa, hecha publicamcnte,por 

medio de discursos o de la imprenta, que tenga por objeto despres

tigiar, ridiculizar o Cestruir las instituciones fundamentales del 

pais, trastornan el orden pUblico,por lo que al formar parte de 

una manifestaciOn de caracter comunista, llevando cartelones con -

inscripciones alusivas tendientes a propagar la doctrina sovi~tica 

pronunciar discursos exaltando esas ideas y denominar funcionarios 

fascistas al Presidente de la Repllblica, lanzando mueras en su cou 

tra, para exteriorizar la inconformidad de los manifestantes, con_ 

e1 -sistema de gobierno atacado, no constituye propiamente un con-_ 

junto de actos que trastornen el orden pllblico, ya que tienen por_ 

objeto principal hacer prosélitos y atraer adeptos a la doctrina 

soviética. ( t18 ) 

Siguiendo el criterio de Burgoa, la limitaCiOn a la man~ 

festaciOn de las ideas establecidas en las hipOtesis contenidas en_ 

l.os casos de "ataques a la moral, a los derechos de tercero y per

turbaciOn del orden pilblico" resultan peligrosas, y hasta cierto -

punto inUtiles o redunCantes. 

Por consiguiente, la estimaciOn de tales consecuencias 

en cada caso concreto, que provoque la manifestaciOn de una idea,_ 

queda al arbitrio subjetivo y discrecional de las autoridades jud~ 

( 48 ) Amparo Directo, 4709/193!; Op. Cit. p-22!. 



64 

ciales y adminsitrativas. Estas, por tal motivo y en uso de ese ªL 

bitrio, pueden procesar a un individuo con pretexto de que cierta_ 

conversaciOn por él sostenida, cierto discurso pronunciado, cierta 

conferencia sustentada, etc., alteran el orden pUblico, atacan los 

derechos de tercero o pugnan contra la moral ( de quién?). 

Un economista, ·que en uso de su ciencia manifieste que -

el crecimiento del pais es polarizado y que puede fracasar el in-_ 

tente de desarrollo debido a ciertas medidas gubernativas, puede_ 

en un momento dado tipificar el delito de alteraciOn del orden pll

blico, y ser procesado por tal !licito al causar intranquilidad en 

la poblaciOn y alejar a probables inversionistas que basados en 

esos datos cientificos, se irian con su capital a otra parte. 

Aquel que manifieste algo relacionado con la escasez de_ 

leche, u otro producto y que genere con tal manifestaciOn la desa-

pariciOn del producto enlatado en las bodegas del comerciante o 

que propicie lso precios a1tos, puede ser también considerado como 

alterador del orden pUblico, si las autoridades quisieran darle 

elasticidad al precepto constitucional que nos ocupa. 

La redundancia o inutilidad de la limitaciOn impuesta de 

acuerdo a los criterios apuntados queda expuesta por las siguientes 

consiaeraciones: 

- Generalmente, cuando se ataca la moral pUblica, se in-

curre en cualquiera de las conductas que consigna el cOdigo Penal_ 

en sus articulas 200 a 209e Por tal circunstancia, cuando un indi

viduo al manifestar uan !Cea ataque la moral pUblica, esta come-_ 

tiendo cualesquiera de los delitos que establece dicho ordenamien-
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to en los preceptos mencionados (lenocinio, corrupciOn de meno- _ 

res, etc.), por lo que su conducta en tal sentido puede ser inqui

rida por las autoridades judiciales o administrativas. 

- Por otra parte, cuando por medio de la manifestaciOn 

de una idea se atacan los derechos de tercero, en la generalidad 

de los casos se cometen los delitos de injurias, amenazas, calum-_ 

nias, difamaciOn,etc. 

- Por Ultimo, la exprcsiOn del pensamiento, al pertur

bar el orden pUblico, puede constituir las figuras delictivas de -

conspiraciOn, rebeliOn, sediciOn, etc.; por ello el individuo que_ 

manifieste sus ideas tendientes a realizar tales actos, que siem-_ 

pre implican potencialmente la alteraciOn del orden pllblico, puede 

ser procesada. 

En virtud de las razones ya invocadas, habrla bastado 

con que el articulo 60., constitucional consignase como restric-
\ 

ciOn a ese derecho la de que se provocara un delito mediante su 

ejercicio. Ademas de que con ello se evitartan los inconvenientes_ 

de interpretaciOn y aplicaciOn que representan lso criterios de 

"ataques a la moral, a los derechos de tercero y perturbaciOn del_ 

orden pU.blico". 

En efecto, sustituyendo dichos criterios limitativos por 

el que consiste en "la provocaciOn de un delito", se estarla despg_ 

jando a las autoridades judiciales y adminsitrativas del arbitrio_ 

de li~re y amplia apreciaciOn de las causas constitucionales res-_ 

trictivas en cada caso concreto, ya que de ser asi, la inquisiciOn 
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del pensamiento expresado por un individuo, s010 tenclria l.ugar pa

ra el caso de que se provocara a1gU~ delito, es decir, una condug_ 

ta delictiva tipificada como tal por la ley, a cuyo tenor tendria_ 

que ceñirse los Organos autoritarios para en su caso coartar a una 

persona su libertar de expresiOn. 
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2) LA LIBERTAD DE IMPRENTA (ARTTCULO 7o. CONSTITUCIONAL) 

A) ANTECEDENTES HISTORICOS. 

La concepciOn que ~asta antes Ce 1440, se tenria Ce la in 

formaciOn fue revolucionada con la imprenta creada en su conjunto -

por el aleman Guten~erg, sin emhargo, la que en su principio fuera_ 

bien acogida e incluso protegida en las Cortes ele los principales _ 

reyes europeos, con el transcurso del tiempo,los mismos monarcas se 

convirtieron en sus mas ter·rihles perseguiclores, puesto que la -

prensa fue desde su J.nvenciOn, uno <"e los principales mec'lios utili-

zados para comhatir el mal funcionamiento del gobierno y la explot~ 

ciOn que por parte de los tiranos su~rian los pueblos. 

Al ser difundi~o por to~a Europa ei uso de la imprenta, _ 

surgieron puhlicaciones periOeti.cas de noticias impresas que despla-

zaron a las noticias manuscritas, por me~io ~e las famosas hojas VE 

lantes semanales y de los almanaques, hasta llegar a 1os periOdi-

cos regulares semanales, que surgieron~en ciudaCes alemanas a prin-

cipios del siglo XVI. La apariciOn de estas puhlicaciones trajo co-

mo consecuencia que los pueblos se enteraran ~e noticias ocurridas_ 

en Civersas partes en un perlado relativamente corto, ocasionan~o _ 

de igual manera, que las i~eas ~e los pensadores y estudiosos anti-

guas y contemporaneos se difundieran, despertando asi el sentiao 

del desarro~lo polltico y soca!, al igual que el deseo de expresa~

libremente el pensamiento a través de- la palabra escrita, fue enton· 

ces que los gobiernos autoritarios pusieron freno a la libertad de_ 
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imprenta, surgiendo como consecuencia la CENSURA, sobre todo en m~ 

teria religiosa. 

~a actividad de la censura tuvo gran proliferaciOn dura~ 

te la Edad Media a consecuencia de la ~eforma por parte de la Iglg 

sia,· sobre el caso concreto Luis Casta~o nos ilustra al expone·J 

que: " En Francia llegO a tal grarlo la cl'?nsura que Enrique 1T rie-_ 

cretO ta pena Oe muerte para el que imprimiera sln permiso oFicial 

y en Tnglaterra, Tsa~et J, estatuyo que sOlo po~rian establecerse_ 

imprentas en Londres, Oxfor0 y Cam~rigge, y por supuesto sujetas a 

censura. La censura llegO a los mas altos grados de su rigor, me-_ 

~iante la organizaciOn ~e la rnquisiciOn en 1~~~ por Pa~lo TIT y -

fue particularmente ~esarrollada y practida en Espa~a." ( d9 ) 

Ignacio Burgoa Ori~uela comenta sohr~ la censura en rn-_ 

glaterra, que sienOo un pais que por su naturaleza es uno ~e Jos -

mas avanzarlos 0el mundo, en cuanto a garantias inc'livtduales se 

~iere, protegidas por esa gran instituciOn juri~ica Oenomtnac'la 

"Common Law 11 , sin eml?argo, en plena F.c'lac'I Me~ia, sufri.O un perioc'lo_ 

de enorme censura, so~re toco en lso Reinados de E~uarCo T, Ficar-

Cor y Jaime r, lleganc'lose al extremo e.le que la pul?licactOn re - -

cualquier lihro que c'lijera algo en contra Ce algUn funcionario --

era consic.lerado como un delito; los trihunales tomahan mas en cuen 

ta al dictar la sentencia, el rango ~e la persona ofenc'lic'la, que la 

verc.lad o compro11aci0n Ce los hechos que se le imputa1'an. ( 50 ) 

49 Romero Flores, JesUs; Estu~ios HistOricos (El perioOismo en 
México): Tomo II, EditOrial costa-Amic Editor, p-~J=. 

Op.Cit. p-51. 
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Por su parte, Luis Castaño manifiesta que "I.a Reina Isa

bel I fue la que aplicO mas rigurosamente la censura en Inglaterra 

a través de la carnara Estrella~a, instituciOn crea~a en 16~7 arde-

nando que to~as 1as publicaciones,sean li~ros o publicaciones pe-_ 

riOdicas diversas ... fueran sometidos a previa censura, con objeto 

de inscribirse en el Registro Especial y darles a los que juzga-_ 

ran convenientes, licencia de publicarse, so pena de aplicar gravl 

simas castigos a los transgesores ne dicha orclenanza". ( !"1 

Durante la E~acl Media, España fue el pais Con~e se desa-

rrollO mas ampliamente la censura, llegando hasta sus colonias en_ 

América: Dicha censura esta~a protegiOa juridicamontc por la Coro-

na. Era en general para todo tipo de pu~licaciones impresas. Se 

extremaQa el cuiOaóo y vigilancia en aquellas que pudieran llegar-

a las colonias americanas. Basta recorCar las ordenanzas que dis-_ 

tintos monarcas expi~ieron, establecicnCo la censura civil y ecle-

siastica para toda clase de li~ros, publicaciones e impresos en 9Q 

neral, tales como la ley expediña por Carlos V y el Principe Feli

pe en la Coruña e1 año de 1554 la procedente del mismo Felipe y 

que en su nom~re expidiO la Princesa Doña Juana en ValladoliO el 

de septiembre <le 1558; la pragmatica dictada por Felipe II en Ma

drid el 27 de marzo de J,569, cte. ( "'-:? ) 

~1 Op.Cit. p-~69. 

~:?) Burgoa Orihuela, Ignacio. Las Garantfas Individuales. EditQ 
rial Porrua, S.A., p-266. 
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La primera vez que se consagrO solemnemente la lihertac:l_ 

Ce imprenta como un ~erecho Cel ~omhre -ya que con anteriori~ac, 

excepciOn ~echa Ce algunos regimenes jurlClicos con Tnglaterra, te

nia un caracter meramente fdctico, sujeto al arhitrio y tolerancia 

Cel poder pllblico- se proClujo, con algunos años r'le intervalo, en -

los Esta~os Uni~os y en Francia. En el primer caso, ClespuPs re la_ 

RevoluciOn c:le 1776, la DeclaraciOn r'le Derechos Clel Estac1o c.1e Virgi 

nia proclamo la lil)ertad ~e prensa (articulo '2) y, aunque la con§. 

tituciOn de los Estados UniClos de J7P7 no la llegO a mencionar, la 

primera enmienc1a aproha~a en 17~J estahleciO que el Congreso no 

aprobarla ley alguna que restringiera la lihertar'I r'le pala~ra o ~e_ 

prensa. En Francia, por su parte, la neclaractOn ~e los Derechos 

del Homl'Jre y riel Ciu~adano, rle l7A9, estal->leciO: "La li~re comuni-

caciOn de Jos pensamientos y opiniones es uno Ce los derec~os mas_ 

preciosos del ~om~re; todo homhre pueCe ~ahlar, escri~ir o impri-_ 

mir libremente, pero de~e responder ~el aryuso ~e esta lihertad en_ 

los casos életermina~oR por la ley" (articulo 1 J). 1\ partir c:"e 

alli, la mayorla éle los Estados democrAticos ~e preocuparon por g~ 

rantizar la lihertad de prensa a nivel constitucional. Esta tenclerr 

cia cristalizO con su reconocimiento a través de la DeclaraciOn 

Universal de los Derec~os del Hom~re por las Naciones Uni~as en 

J.948 (articulo 19). ( i;:,:;i ) 

~3 Instituto de Investigaciones Jurl~icas ConstituciOn Polltica 
de los Estacas Unidos Mexicanos, comentada, Mexico, 198~. 

p-n. 



71 

En México, la libertaa de prensa ~a S~ao objeto de mUlti 

ples restri.cciones y regulaciones juridicas, desde que se implantd 

la imprenta en ta Nueva España en el año de 1~39. Durante la Colo-

nia,·varias fueron tas leyes y oraenanzas que establecieron diver-

sas restricciones al ejercicio de esta lihertad, operan~o en un al 

to grado la censura por el poder pUblico, asi como la censura eclg 

siilstica desempeñada por el "Santo Oficio'' sobre publicaciones en_ 

materia religiosa¡ hasta que la Ccnst.ituciOn Pollt:i.ca de la Monar

qula Española, promulgada en cadiz el 1.9 de marzo de 1017, garantl 

zO la libertad ~e imprenta y proscrihiO toda clase ~e censura pre

via (articulas 131, fracciOn XXIV, y ?71). Una vez iniciado el mo

vimiento de in~ependencia, el Decreto Constitucional para la Libe~ 

tad Ce la América Mexicana, sancionado en Apatzing3n en 1814, ex-_ 

presamente estableciO que "• .. la libertad de llablar, ele c.Hscurrir 

y de maniTestar sus opiniones por medio Ce la imprenta, no de~e 

prohibirse a ninglln ciuda~ano, a menos que en sus producciones at~ 

que al dogma, turbe la tranquilidad pll~lica u ofenda el honor de -

los ciudadanos" (articulo 40 y 119). ( c:;.d 

La ConstituciOn Federal de 1074 también instituyo 1a li

bertad de imprenta, imponiendo al Congreso la obligaciOn de "?rot~ 

ger y arreglar la li~ertad politica de imprenta Ce moa~ jamas se'_ 

puede suspender su ejercicio y mucho menos abolirse en ninguno ~:

los Estados ni territorios de la FederaciOn 11 
( articulas 50, frac-

ciOn III, y 161, fracciOn IV). ( ~~ ) 

~4 Op. Cit., p-21. 

5~ Idem., p-22 



La li~ertad Ce imprenta fue una Oe las clausulas petreas 

señaladas. por e.sta ConstituciOn, la que asimismo impuso como obli

gacian a 1as entidades federativas la ac proteger a sus habitantes 

en el uso de imprimir y publicar sus i~eas politicas sin necesi~ad 

Ce licencia , revisiOn o aprobaciOn anterior a la publicaciOn. 

La ConstituciOn centralista ~e 1826, tam~ién llamaña las 

Siete Leyes constitucionales, consagrO como Oerecho Ce los mexica-

nos ''Poder imprimir y circular, sin necesidad ~e previa censura, -

sus ideas politicas. Por los abusos de este ~erecho, se castigara_ 

cualquiera que sea culpable ~e ellos ..• •• (Primera Ley, articulo 

2o., fracciOn V! I) • ( i:;G ) 

En 18d3, las Bases Orginicas ~e la Rcpnb1ica Mexicana, -

tambi{>n de tipo centralista, estalJlecieron que "Ninguno puede ser_ 

molestado por sus opiniones; tocos tienen Verecho para imprimir- -

1as y circularlas sin necesidad previa de calificaciOn o censura. 

No se exigircl fianza a los a11tores, ec:1itores o impresores" (artic!!. 

10 9a., fracciOn rr) 

El ~eta Constitutiva y ~e Reforma de 1B47, que reirnplan-

tO la ConstituciOn Federal de 182d con algunas reformas, OeclarO: 

"Ninguna ley potlra exigir a lso impresores fianza previa para el -

libre ejercicio de su arte, ni hacerles responsa~l~s de los impre-

sos que pul->liquen, siempre que aseguren en la forma legal la res-_ 

ponsahiliclad del editor. En. todo caso, excepto el !"'le ~ifamaciOn, 

los delitos de imprenta ser<ln juzgaCos por jueces de hecho y castl 

gados s010 con pena pecuniaria o de reclusión''• (articulo 26). 

( % ) Idern., p-22 
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Uno ~e los dehates mas importantes y, a1 propio tiempo -

de mayor brillo y esplendor en el Congreso Constituyente de 1056-_ 

1057 versO precisament·e sobre l.a lihertad de imprenta. En dicho d~ 

bate participaron los periodistas li~erales mas Qestaca~os Ce la 

época: Francisco Zarco, Guillermo Prieto, Félix Romero, Ignacio 

Ramlrez y Francisco 7iendejas. 

El articulo 14 Cel proyecto de ConstituciOn declaraba 

que "Es inviolabl.e la libertad de escrilJir y pul:>licar escritas en_ 

cualquier materia. Ninguna ley ni autori~ad puede establecer la 

previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni 

coartar la libertad ~e imprenta, que no tiene mas limites que el -

respeto a la vi~a privada, a 1a moral y a la paz pll~lica. Los deti 

tos de imprenta seran juzgados por un jurado que califique el 

~ec~o y aplique la ley, designanao la pena, bajo la direcciOn del 

tri~unal de justicia de la jurisdicciOn respectiva". 

Por Ultimo en ahril de 1917, y antes que entrara en vi-_ 

gor la ConstituciOn vigente (lo. ~e.mayo de 1917), don Venustiano_ 

carranza elahorO una Ley de Imprenta, que es la que se aplica en -

lfl actualidad y que tiene la pretensiOn de ser reglamentaria ele ios 

articulas 6 y 7 constitucionales. Esta Ley adolece del gravisimo -

defecto formal de haber sido puesta en vigor antes que rigiera la_ 

ConstituciOn ele 1917 y, por ende, antes de que estuvieran vigen-_ 

tes los artlculos que pretende reglamentar. 

Propiamente, tal ley aehiO haber sido derogada por la -

propia ConstituciOn, desae el momento en que Psta, por ser poste-_ 

rior invalidO todas las disposiciones anteriores. Sin em~argo, y -
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no obstante ese vicio, la Ley de Imprenta de Carranza sigue ap1i-_ 

candase en la actualidad a falta de Ley Organica de los articulas_ 

6 y 7 Constitucionales. ( ~7 

Esta Ley de Imprenta, que consta de 36 articulas, regula 

las limitaciones constitucionales puestas al servicio de este derg 

cho. En sus primeros articulas contempla lo referente a los ata-

ques a la vida privada, moral y paz pllblica, asi como los llamaaos 

delitos de imprenta. Por otra parte, es de resaltar que su articu

lo 77 reconoce el derecho de rectificaciOn, aclaraciOn o respuesta, 

que consiste en una especie de reparaciOn, del daño causado, que 

permite contrarrestar los efectos del abuso de la liryertad de -

imprenta. Sobre el particular, JesUs Rodrlguez y Rodrlguez expre-_ 

sa: "Entre las caracterlsticas sobresalientes de la reglamentaciOn 

que el citado articulo 27 de la Ley de Imprenta hace de este dere-

cho de rectificaciOn, aclaraciOn o respuesta, cabe Cestacar: lo. 

la determinaciOn de las personas facultades para ejercer este der~ 

cho; 2o. la fijaciOn ae la naturaleza o contenido de la publica- _ 

ciOn que puede justificar el ejercicio de este derecho; Jo. la grft 

tuidad del mismo; y 4o. la declaraciOn de que el ejercicio de este 

clerecho no excluye cualquier acciOn procesal, penal o de otra lnd2 

le que el interesado o un tercero pu~ieran interponer ante los tr! 

buna1es de justicia. ~P ) 

~7) Burgoa Orihuela, Ignacio. Las Garantlas Individua tes, Edit2 
rial Porrua., p-371. 

~8) IntrochtcciOn al Estuc"i.o del perecho Mexicano, Derechos HUm,2_ 
nos; Tomo IIT; México, Editorial UNAM, Instituto de Invest~ 
gaciones Juridicas; 1981; p-36. 
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B) EXTENSION JURIDICA. 

El articulo 7o., consagra a nivel constitucional, lag~ 

rantta de la liberta~ de imprenta en los siguientes términos: 

"Es inviolable la libertad de escribir y publicar eser! 

tos de cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede estable-_ 

cer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores 

ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene mas limites que -

el respeto a la vida privada, a l~ moral y a la paz pUblica. En 

ningUn caso podra secuestrarse la imprenta como instrumentos de dg 

l.ito." 

La lihertad de prensa se convierte en una de las carac

terlsticas esenciales de todo régimen Oemocriltico, sienCo indispen 

sable como medio de control politico a través ~e su critica por 

parte de la opiniOn pUblica, a las acciones que realice el Estado_ 

en el ejercicio de sus actividades administrativas y de gobierno -

en general, asi como del buen uso del ejercicio del pluralismo po

lltico e ideolOgico, sirviendo como freno a los abusos Y. gula para 

la realizaciOn de buenas acciones, corrigiendo de esta forma los -

errores y defectos que el poc:ler politico puc:liera cometer en el ejl~ 

cicio de sus funciones. 

Apoyando este criterio, Ignacio Durgoa Ori~uela, esta-_ 

hlece: "Esta libertad especifica es uno de los c:lerechos mas pre-_ 

ciados del hombre. Por medio de su ejercicio no sOlo se Civulga y 

propaga la cultura,s e abren nuevos horizontes a la actividad intg 

iectual, sino se pretenden corregir errores y ~efectos de go~ierno 
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dentro de un régimen juridico. La libertad de imprenta es una con-

quista netamente democratica; su desempeño tiende a formar una op_!_ 

niOn pllblica en lo tocante a la forma de realizaciOn de las activ_!_ 

dades guOernativas; la libertad ~e imprenta no sOlo es un medio de 

depurar la administraciOn pllhlica para sanearla de sus despropOsi-

tos y desaciertos mediante una critica sana, sino un estimulo para 

los gobernantes ~onestos y competentes que deben ver en ella el 

conducto de la aquilataciOn ju~ta ~e su gestiOn.'' ~~ 

En cuanto a la actividad de los gobernantes frente a la 

lihertad de prensa, la opiniOn de éste mismo autor no dista de la_ 

realidad al decir que: "El buen funcionario pÜhlico la aplaude y 

la preserva: en camhio, el mal go~ernante la teme y, por esta -

causa la agrede. En las dictaduras, de izquierda o de derec~a. se_ 

la elimina, sustituyéndola par un perioOismo servil dirigida por -

el autOcrata y sus corifeos. Cama la tOnica fundamental que dehe 

tener la libertad de prensa consiste en servir a la verdad y en Oi 

fundirla en todos los aspectos de 1a actividad humana. quienes la_ 

atacan y la persiguen son las perversas, los hipOcritas y los ca-_ 

bardes, sea cual fuere el nivel po1itico, intelectual o profe- - _ 

sional en que se encuentren". ( 60 ) 

Como premisa general inserta en el articula que nos oc~ 

pa, se contiene la prevenciOn de que todos las individuos que se 

~g ) Ibidem, p-355. 

60) Burgoa o. Ignacio, Las Garantlas Individuales, Editorial 
PorrUa, S.A., p-354. 
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encuentren en nuestro pals, independientemente de su condiciOn pa~ 

ticular, pue~en publicar y difundir sus ideas por cualquier medio_ 

grclfico y sobre cualquier materia. EN consecu13ncia, la libertad Ce 

publicaciOn en los términos asentados en el contenido del derecho_ 

pllblico subjetivo indiviaual derivado Oe la garantla implicita en_ 

el articulo 7o. constitucional. Consistiendo en el caso concreto, 

la obligaciOn estatal correlativa, en la abstenciOn impuesta al E~ 

tado y sus autoridades de impedir o coartar la manifestaciOn eser.,!_ 

ta ae las ideas, traducida en la pu~ticaciOn o ediciOn de libros, 

folletos, periOdicos, etc., aunado a ello, que tam~ién tienen la 

ohligaciOn negativa consistente en no establecer previa censura a_ 

publicaciOn alguna tomando como base un determinado criterio, asi 

como también, no exigir fianza a los autores o impresores de tales 

pulJlicaciones. 

En sintesis, la ohligaciOn negativa o a~stenciOn juridi 

ca a cargo del Estado y sus autoridades, se manifiesta ~n tres 

inhibiciones especificas: 

a). No coartar o impedir la manifestaciOn de las ideas_ 
por medios graficos (li~ros, folletos, periOdicos,_ 
etc.) salvo las excepciones constitucionales. 

b). No establecer la previa censura a ningUn impreso, y 

c). No exigir fianza (aunque seria mas aceptable garan
tla en general) a los autores o impresores de cual
quier publicaciOn. 
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C) LIMITACIONES CONSTITUCIONALES l\ Ll\ LIBERTAD DE IMPRENTA. 

Interpretando a contrario sensu el articulo 7o., constl 

tucional, en primer t~rmino estahleco, que la libertad de imprenta 

se podra coartar o impedir cuando su ejercicio implique un ataque_ 

o falta de respeto a la vic1a privada. El criterio que sirve •de ha

se para consignar esta restricciOn, resulta demasiaóo vago e imprg 

ciso, opiniOn que también compartian los constituyentes de 1857. 

Sobre este punto ya Franciso 'larca decia: "Si admitimos 

estas vagas restricciones, dejamos sin ninguna garantia la liOer-_ 

tad del pensamiento, y el señor Cendejas si tiene razOn al recor-_ 

dar las palabras de Beaumar Chais: hahra libertad de imprenta para 

todo, con tal que no se hable de politica, ni de administraciOn, -

ni del gobierno, ni de ciencias, ni de artes, ni de religiOn, ni 

de los lideratos, ni de los cOmicos •.• Esta es la libertad que nos 

queda. Para hablar asi me fundo en la experiencia ••• " ( 61 ·) 

Cendejas por su parte dijo que ''las restricciones de la 

vida privada de la moral y la paz pllblica, son cosas demasiado va-

gas, para dar lugar a los a~usos''. ( 6?) 

Asimismo, Zarco volviO a insistir en que las infrac

ciones deberlan ser rne~or definidas: ''En vez de hablar vagamente 

de la vida privacla debe mencionarse el caso de injurias ••• " 

( 6J ) ca.mara de Diputados. "Derecltos del Pueblo Mexicano" Tomo 
III, XLVIII Legislatura clel Congreso de lil UniOn , México, 
p-552. 

( 6? ) Ibi<'em, p-550 
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"Yo quisiera que en lugar de tialllar vagamente ~e la mo-_ 

ral se proliil:lieran los escritos o1Jcenos ... " 

'"En vez de hahlar vagamente ele la paz pllblica yo qui-

siera que terminantemente se dijera que se pro'liil-ien los escritos 

que clirectamente provoquen la reheliOn o la cleso~eclencia Ce la 

ley ••• " { 6:0 ) 

''La vida privacla -clice el maestro T..uis Castaño, es aque

lla actividad de las personas que estan apartaclas ~el comentario,_ 

de la discusiOn y de la crltica ya que resiñc principalmente en el 

seno del hogar y se refiere a la relaciOn clirecta con tos intere-_ 

ses de la colectividat'.l .•. " ( 64 

Induclahlemente que la vida privada esta en relaciOn con_ 

el honor de las personas. Podemos clecir, como Mariano Jiménez »ueE 

ta, '' que el honor, con la liherta~, despu6s ~e la vi~a y la tnte-

gridad corporal, sjm~olizan las concliciones mlnimas re una viña 

digna de vivirse.'' 

ttEl ~onor esti integrado Jºr ~os conceptos: uno su~jeti

vo que es et honor propiamente dicho y .que viene a ser l~ a~strac

ciOn personal que cacla sujeto tiene ~e la ~igni~ad ~umana. Y un a~ 

pecto o~jetivo; que es la representaciOn externa del ~onor, comUn

mente llamada reputaciOn. F.s el concepto que tos remas tienen del_ 

inclividuo''. ( 5i:;. ) 

6~ ) lbidem, p-~57. 

64) Castaño LUis, Régimen Legal Ce la Prensa en México, F.~ito-
rial ARPE, México, p-,1. -

5c:; ) Jiménez Huerta Mariano, Derecho ºena 1. Mexicano, Ecli torial 
Antigua ~iOreria Robreclo, p-1?. 



80 

En MP.xico -dice el Jurista Jiménez Huerta, es un impera

tivo social que el honor sea protegiño, no sOlo por el derecho que 

tiene el indiviOuo ae ver cuQierta cierta esfera lntima ñe sus sen 

timientos subjetivos .· sociales, sino porque de esa manera, pue~en 

evitarse las ri~as, tan presentes en aetcrminaaas esferas ~e 1.a sg 

ciedad mexic~na y el Unico animo Ce venganza que anima a los ~om-=. 

bres, cuando las leyes no cumplan su cometi~o". ( 66 

Tratfindose de las lelsiones al honor por medio de la pren. 

sa, clice el Profesor Luis Garriao "México es uno Ce los paises en_ 

aonde se perpetUan mas delitos por medio de la prensa; en aonde m~ 

yor impunidañ existe para ellos: No sOlo por la ~enigna legisla-_ 

ciOn que tenemos para los delitos contra el ~onor y ta coharñia de 

mucl-tos jueces para enjuiciar un peri.odista, sino por la complacen

cia Ce ta autoridad que prefiere el ataque al particular, que a la 

politica del gobierno .•. '' ( 67 

Siguiendo a Florian, Pste pre~isa que la socieda~ no ~e-

~e proteger el honor aparencia!, pro~ucto ne las relaciones so

ciales, porque en un momento dado, la Ley esta protegiendo a gen-_ 

tes que sin tener un ~onor verdadero o real, aparentan otra cosa,

porque su posiciOn social y su fortuna asi lo dicta. En este caso, 

se requiere la no presencia de un propOstto egoista en el legisla

dor, es decir, que sin intervenir causas de tipo aparencial,se tu

tele el ~onor verdaOero. 

66) Ibidem, p-24. 

67} Garrido Luis, citaclo por Jiménez Huerta, Op. Cit. p-15. 



En relaciOn al problema de delimitar en que casos y con-

tra que ·aspectos de J.a vida ele una persona se del:>e coartar el 

ejercicio de la libertad de imprenta, Ignacio Burgoa Orihuela, 

afirma que este derecho pUhlico suhjctivo in~ivi~ual ñehe prohihi~ 

se en aquellos casos en que los ataques a la vida privaOa de un -

individuo constituyan un delito en coºntra de su lionor, tales como_ 

la Jnjuria, la riifamaciOn y la calumnia, en los. términos en que e§_ 

tas figuras estan concel:>idas por el COOigo Penal en sus articulas_ 

348,~50 y 356, respectivamente. 

"El Congreso de la UniOn, que es el organismo a quien la 

ConstituciOn facultO en su articulo 16 transitorio para expedir l~ 

yes reglamentarias sobre garantlas inVividuales, no se ~a preocup~ 

do por delimitar el criterio <le ''ataques o faltas ~e respeto de la 

vida privarla" como limitativo o proli:l.bitivo de la lil:>ertacl ele -

imprenta. Seria conveniente y altamente importante que se expidie

ra la Ley Organica o Reglamentaria de los articulas Go. y 7o. conE 

t~tucional principalmente para eliminar la vaguedaa, clasticidañ _ 

y demasiada ampliturl que tiene la expresiOn "vii'a priva<"a", asl CQ. 

mo algunas otras, como la de la"moral", empleadas en el scgunrlo de 

los preceptos constitucionales indicados. De esa manera s~ ponOria 

coto al abuso que las autoridañes puOieran cometer en detrimento -

de la lihertarl de imprenta, so pretexto ae que su ejercicio consti 

tuye una "falta de respeto a la vida privada o un ataque a la mo-_ 

ral". 

En diciembre de 1934, fue expediOo por el Congreso de la 

UniOn un decreto por el cual se facultaba al Ejecutivo para regla-
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mentar los preceptos de referencia. Sjn emhargo, el Presidente ~e_ 

la RepU~lica nunca ~izo uso ñe tal autorizaciOn. Por otra parte, _ 

dic~o decreto dejO de tener validez constitucional en razOn ~e que 

posteriormente a su expediciOn se a~icionO el articulo 49 re la 

ConstituciOn, derogando toco otorgamtento de f;acultaOes extraorñi-

narias al Ejecutivo fuera de los casos especificamente descrito en 

el articulo 29 de la propia ConstituciOn. 

''Sin perjuicio de la ausencia de leyes reglamentarias de 

tos articulas 6 y 7 constitucionalea, circunstancia que ~a sido 

puesta de manifiesto por la Suprema Corte en varias ejecutorias,_ 

existe desde el 12 Ce a~ril ñe 1917, en que fue pu~licaaa, una le-

gislacidn provisional, expedi~a por Venustiano Carranza,que ~etimi 

ta los criterios "falta ~e respeto a la vida privada", "ataques a_ 

la moral" y "alteraciOn de la paz pllblica 11 , que sirven de l:iase a 

sendas limitaciones constitucionales a la li~ertaO de imprenta. D~ 

nominamos a dicha legislaciOn con el objetivo de "provisional", -

porque fue exped:l.da "entretanto el Congreso Cle la UniOn reglament~ 

ra los articulas 60. y 7o. Constitucionales". A parte Ce esta nota 

que ostenta dicha legislaciOn, y no ohstante que en la actuali~aa 

se sigue aplicando, estimamos que juriricamente ~ab1anao no ~ebe 

tener vigencia. En efecto, ñic~a legislaciOn entrO en vigor el aia 

~de abril de 1917 (articulo transitorio ñe la misma), esto es, an. 

tes que la ConstituciOn de 19J7 cuyos.artlculos 60. y 7o. pretende 

reglamentar. Este ordenamiento Funr!amcntal, que rige Cesde el lo._ 

Oe mayo de 191.7, propiamente es una ley posterior a la Ve abril <1e 

dicho año, por lo que derogO a ésta. Ademas, es un~ reglamentación 
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como es lo que preten~e estahlecer la r .. cy de Imprenta de Venus

tiano Carranza, no tiene.razOn de ser sino estan vigentes los pre-

ceptos reglamenta~os o por regtamentarse; y como éstos, es decir, 

los articulas 60. y 7o., entraron en vigor posteriormente, luego,_ 

no pnñlcron lia11er sido objeto de una ley organica ~e anterior vi--

gencia". 

Pese al anterior razonamiento expuesto por el Maestro 

Burgoa, se sotiene la vigencia actual ~e la Ley de Imprenta. Esta_ 

postura resulta muy discutible por las razones expuestas a conti-_ 

nuaciOn~ Don Venustiano Carranza, en su caracter de Primer JeFe 

del Ejercito Constitucionalista y Encargac"o clel tiode·r Ejecutivo Fg_ 

deral, expidi3 dicho ordenamiento ••en virtud de lcis facultades con 

que se encontraha investi~o y entretanto el Congreso de la UniOn -

reglamentase los articu1os 60. y 7o. ~e la Constituc!On ñe la Repft 

blica". Sin embargo, y en vtrtuc'! ~e -que esta reqlamentaciOn no - -

existe, es la razOn por la que podrla suponerse que la Ley de -

Imprenta se encuentra en vigor. Por otra parte, el Congreso Fede-_ 

ral Unicamente pudo crear leyes reglamentarias ~e garantias inOivi 

duales, durante el perloQo ordinario Ce sesiones que iniciO el Jo. 

Ce septiembre de 1917 y concluyO el ~1 de diciem~re del mismo año, 

segUn lo establece el articulo 66 constitucional (articulo 16 tra11 

sitorio ya invoca~o) virtu~ por la cual, una vez transcurri~o dj-

cho periodo ordinario, el congreso de la UniOn dejO de tener comp~ 

tencia para reglamentar garantias innividuales, pues esta ~acuitad 

no se la otorga la ConstituciOn. En tales circunstancias, Y con 

apoyo en lo dispuesto por el articulo 174 ~el mismo or~enamiento, 
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la re~lamentaciOn de las garantlas inOivi~uales, entre ellas las -

previstas por los articules 60. y 7o., es facultad reservarla a las 

legislaturas ele los Estados. 

Dicha ley, narra D. Juventino Castro, fue ~eclaraOa por_ 

la Suprema Corte como preconstitucional, porque fue expe~i~a con -

'anterioridad a la entra~a en vigor ac la ConstituciOn General ~e -

la RepUhlica y nuestro 'I'ril:mnal maximo ha consideraao que malamen-

te podria reglamentarse una disposiciOn constitucional que aun no_ 

estaba vigente.{ 60) 

Suponer que los or~enamientos anteriores a nuestra Carta 

Magna pueden mantener su fuerza normativa sin que ésta la autorice, 

equivaldria a ~acer nugatorios e inaplicaOle los preceptos consti-

tucionales. En el caso concreto de la Ley de Imprenta na existe --

ningUn precepto transitorio de nuestra ConstituciOn actual que es-

time prorrogada su vigencia o que faculte al Congreso Feaeral para 

prorrogarla. Burgaa añade como argumento el que la reglamentaciOn_ 

ae una garantia individual incumhe a los poderes legislativos loeª 

les y no al Pocler Legislativo Fecleral y termina cHcienclo: "• •• la 

inOicada ley no pu~ñe conceptuarse vigente clescle un punto de vista 

constitucional escrito, pues en primar lugar, fue expedirla por CA 

rranza antes r!e que la.Ley suprema c:1e J.7 entrara en vigor, y en sg 

gundo término, porque su origen y 3mbito ele regulaciOn como orcten~ 

miento federar, son contrarias a los principios en el.la consagra-_ 

dos. 
68 

69 

69 ) 
Castro Juventino, Lecciones Pe Garantlas y Amparo,F.Vit. Po
rrUa, México 197~, p-124. 
Burgoa O. Ignacio.Las Garantlas Tncliviñuales,Edit. PorrUa, 
S.A., p-360 
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"En resumen,si la Ley de Imprenta no debe estimarse vi-_ 

gente, la limitaciOn a la libertad que consagra el arttculo 7o., -

constitucional, y que estriba en que me~iante toOa clase de publi

caciones se respete la vida priva~a, se traduce en las figuras de

iictivas de difamaciOn, injurias o calumnia, y cuyos preceptos ti

pifi· <..ttivos han venido a su1'stituir al articulo lo. de la mencion-ª._ 

da Le ( 70 ) 

Otra de las excepciones por las que la lih_ertad de im

prenta puede coartarse, se refiere al caso de que el ejercicio de_ 

esta garantla implique un ataque a la moral. Este criterio ñe lim~ 

taciOn a la libertad de escr.ihir y publicar escritos aao1ece de la 

msima vaguedad e imprecisiOn que las revisten.al expuesto anterio~ 

mente, lo cual ha provocado su aplicaciOn arbitrarla y caprichosa_ 

por parte de las autoridades. 

El concepto de "moral", por su propia y especial esencia 

es tan relativa, que impropiamen~e pueae constituirse en m~rgen p~ 

ra restringir un Cerecho subjetivo individual. A~em~s una autor!-_ 

dad contarla con infinidad de pretextos para coartar la libertad -

de imprenta, si se considera lo vago e impreciso de los conceptos_ 

de ºataques a vida priva~a y a la moral". 

Sin embargo, lamentablemente ni la legislaclOn secunda-_ 

ria ni de la jurisprudencia d~ la Supr~~a Corte, no se han preocu

pado por delimitar el alcance ~!versos conceptos que, como los an-

( 70 ) Ibidem, p-~60. 
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teriores son de suma importancia para la subsistencia misma Oe de-

rechos e instituciones. 

Al respecto, Ignacio Burgoa Orihuela, manifiesta que: 

"En varias ocasiones, al pretencler estal:>lecer que se entiende por_ 

moralidaC pUhlica, nuestro maximo Tribunal se ~a demostrado franc~ 

mente tautolOgico y por ende, incapaz de eluciCar Cicho concepto._ 

Ha afirm,ado que se ataca a la moralidad piiblica "cuando existe un_ 

choque de un hecho con el sentimiento moral pUOlico" o "con el 

tado moral pU:hlico" o "con el estado moral. ~ontcmp·oraneo de la so-

ciedacl". 71) 

Gonz8.lez ele la Vega, dice que "la exigencia moral mlnima 

de la sociedad, es que el hom~re viva en el. seno Oe ella, sin de-_ 

linquir .•• " ( 77 ) 

Mancini, por su parte, ha dicho que: 11 el c'lerecho penal y 

el derecho general, con relaciOn a la moral, tiene por oOjeto man-

tener e1 mlnimo ético indispensable para 1a ~uena convivencia so-_ 

cial en un determinado momento ~istOrico para un pueblo Cado y pa

ra un grupo de ese pueblo ... " ( 7~ ) 

El problema que ha encarado el dereclio, ha sic'lo la conf~ 

siOn entre moral y el propio derecho. Al filosofo Kant, 1e encon-_ 

tramos una definiciOn ~el primero rle los conceptos: "Moralidad pil

blica es la conciencia ética de un pueblo Cetermiando en un mamen-

7l Burgoa O. Ignacio, OP. Cit. p-~61. 

72 Gonzcilez de la Vega, citado por Luis Castaño, Op.Cit., p-158 

73 Vincenzo Mancini, citado por Luis Castaño,op.Cit. p-157. 



to histOrico y con mas precisiOn, su modo de comprenaer el bien 

o el m~l, lo honesto .Y lo deshonesto". ( 7"-

El maestro Luis.Castaño, dice que la moral puede captar-

se desde dos angulas, uno amplio y otro estricto. Lo primero sera_ 

lo que se oponga a las buenas costumbres que imperen en determina-

do lujar, en cierta época. El sentido restringido, que viene a ser 

lo oh.ceno o pornografico". 

Genny, dice al respecto: "para ol>tener de una manera de-

cisiva, con plena seguridad y una manera convincente, ol principio 

de las normas directrices de la actividad moral y jurldica, es pr~· 

ciso haber tomado partido acerca de la concepciOn general del uni

verso, ele ·1a esencia y naturaleza dle hombre del misterio de su 

origen y de su existencia en este mundo, del enigma de su destino" 

( 75 ) 

Por su parte, Peterson ha dicho: "hay taml>ién reglas de_ 

moralidad, que son universales y estAn porfundamente en la concien 

cia de cada individuo, que discursos y escritos que la Qesprecien, 

~inando la simple fe en todo lo que es bueno, noble y valioso, y _ 

rompiendo el orden social, tan irritantemente, no del>en ser permi-

tidos •.. 11 ( 76 ) 

7d ) Kant Emanuel. - citado por RicarClo Gilbert Herrera, Régimen 
Juridico Administrativo de·la Prensa sn Hexico,UNAM, p-65. 

75) Genni, citado por Luis Castaño, Op.cit. p-162. 

76) Patterson, citado por Luis Castaño. Op. Cit. p-164. 
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Aunque sin dejar de ser va~o e imprec~so su señalamiento 

Venustiano Carranza, en su Ley de Imprenta, concretamente en su aL 

tlculo 2o., tratd de precisar el alcance del concepto 11 ataques a -

la moral". 

Una tercera limtiaciOn a la lihertad de imprenta y como_ 

prohibiciOn de su ejercicio, consiste en la circunstancia re que -

mediante el desempeño de esta garantia se altere la paz pUrylica. 

su violacidn se encuentra regulada especialmente por la fracciOn 

VI del articulo 20 constitucional. 

Para Burgoa, ºeste criterio limitativo o prohibitiv\>, a 

diferencia de los otros, no es tan vago ni impreciso; antes Oien,_ 

es aplicaOle con relativa facilidad en el terreno ~e los hechos, -

precisamente porque se basa en un fenOmeno notorio: La paz pllblica 

tomada esta corno sinOnimo de tranqui1idad, de ina1teraci0n del or

den pllb1ico en determinadas circunstancias y bajo sus mUltiples y 

variados aspectos 11 • ( 77) 

Contrastando con el anterior criterio ~arco decia que 

ºel orden pUblico es deleznable y quehradizo y llega a destruir la 

libertad ele prensa y con ella todas las lihertades ... " ( 78 

Tan controVertido concepto (orden y paz pllblica), ha da

do origen a una serie de discusiones doctrinales, ya que lo que 

lo que hoy es paz pllblica, puede no serlo mañana. üa paz pllblica,_ 

77) Burgoa o. Ignacio, Op.Cit. p-361. 

78) Zarco Francisco,citado por Ignacio Burgoa, Op.Cit., p-372. 
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es concepto que como los ya enumerados anteriormente, esta rela

cionada con la época, con las costumbres, con la ideologla imperan. 

te, etc. 

Mancini, por su parte, ha dicho: "el Orden pllblico no es 

mas que una soluciOn de fuerza del estado, manifestado a través ~e 

leyes expedidas para protegerse asl 'mismo en contra de sus enemi-_ 

gas interiores o exteriores ..• • ( 79 ) 

"El. Orden p\iblico -decla Zarco- es a ,menudo la muerte y_ 

la d~gradaciOn de los pue~los. Es el reinado tranquilo de las tir~ 

nlas. ¿ Y cOmo se ataca al Orden pUblico por medio de la imprenta? 

Un gobierno que teme a la discusiOn, ve comprometida la paz y ata-

cado el Orden, si se censuran los actos de los funcionarios; el 

examen de una ley compromete el Orden pUbiico; el reclamo de refoL 

mas sociales amenaza el Orden pUblico; la peticiOn de reformas a -

una constituciOn, pone en peligro el Orden pUb1ico". ( RO ) 

Las anteriores palabras de Zarco, bien pueden aplicarse_ 

actualmente a todo lo que se relaci.one con Orden pllblico. La limi-

taciOn a la libertad de prensa, cuando se cree que lesiona esa ga-

rantia general, debe ser analizada a consciencia, para no crear s~ 

tuaciones ficticias qu~ es lo que hasta la actualidad se sigue 

haciendo, cuando por medio de la prensa se critica o censura a los 

gobiernos. 

79 Vincenzo Hancini, citado por Luis Castaño, OP.Cit., p-208. 

80 Zarco Francisco, citado por Ignacio Burgoa, Op.Cit.,p-372. 
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Bien decia el Constituyente que 'ia sido tema const.ante_ 

de este trabajo que: "toda restricciOn a la manifestaciOn de las _ 

ideas es inadmisible y contraria a la sohcranta del puehlo. Acusar 

a un funcionario pilblico de que c1·~scuicla su deber, no debe ser ca

so de responsabilidad. Pro~ibir al pueblo que diga que las leyes _ 

son malas, cuando sufre su influencia, no es sOlo atacar la liber

tad sino arrebatar al homhre hasta el derecho a quejarse···"{ ei ) 

La Ley de Imprenta de abril de 1917, a través rle su ar-_ 

ttculo 3o., describe aquellos hechos que pudieran ser constituti-_ 

vos de un ataque al Orden o a la paz pUblica yquc propiamente se _ 

traducen en las conductas delictivas que el COdigo Penal tipifica_ 

bajo la denominaciOn de traiciOn a la patria, rebeliOn, sediciOn, 

desOrdenes pllblicos, etc. 

Podria considerarse como una cuarta limitaciOn a la li-_ 

bertad de imprenta, la prevista por el parrafo XIII del articulo -

130 de nuestra Carta Magna, el cual prescribe: "Las publicaciones 

periOdicas de caracter confesional, ya sean por su programa, por -

su titulo o simplemente por sus tendencias or~inarias, no podran 

comentar asuntos politices nacionales ni informar sohre actos de 

las autoridades del pala, o de particulares, que se relacionen di

rectamente con el funcionamiento ~e las instituciones pllblicas". _ 

A diferencia de las limitaciones o excepciones a la ga-_ 

rantia en que nos ocupa mismas que ya se contenlan en la Constitu-

{ BJ ) Zarco Francisco, citado por Luis Castaño, Op.Cit. p-209 
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ciOn Cel 57, ésta en especifico fue incorporada hasta la Constitu-

ciOn vigente, a manera de 11 prevenciOn general", cuando lo masco-_ 

rrecto y lOgico hubiera sido su incorporaciOn al texto mismo del -

articulo 7o., constitucional, en virtud de concernir rlirectamente_ 

a la garantia individual que dicho precepto involucra. Se trata de 

una restricciOn en cuanto al contenido ae tales publicaciones pues 

no.podran referirse a cuestiones pollticas, en atenciOn a la -

prohibiciOn general que existe para que la Iglesia intervenga o 

participe en las actividades del Estado. 

Tam~ién en nuestra opiniOn, el articulo 3o. esta~lece 

otra restricciOn a la libertad de imprenta en cuanto a su objetivo 

ya que las publicaciones que se destinen a la educaciOn y forma

ciOn de la niñez y juventud en su etapa escolar, no deben de ale

jarse de este fin; entendiéndose lo anterior, como una limitaciOni 

que no afecta esencialmente a la liberta~ óe prensa como garantla_ 

individual. 

El segundo parrafo del articulo 7o., autoriza la crea-

ciOn de' la ley reglamentaria de este articulo que hasta la actual! 

dad no se ha llevado a caho, siguien~o vigente la Ley de Imprenta_ 

de abril de 1917, promulgada por Venustiano Carranza, a pesar ~e -

que como acertadamente lo manifiesta JesU.s Henriquez: "Esta ley 

adolece del gravlsimo Cefecto formal de ~aber sido puesta en vigor 

antes de que estuvieran vigentes los artlcu1os que pretende regla-

mentar". Por lo anteriormente expresaclo, sigue estentando la carag 

terlstica de haher sido creada con anterioriOad a la constituciOn_ 

de 1917, y por ende, es derogaaaen el momento en que esta entra en 
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vigor. No se duda que haya resuelto en su momento, la ·conflictiva 

social imperante de entonces, para la cual se creO -sin embargo

en la actualidad es obsoleta e incompleta; por ello la urgente e 

indispensable creaciOn de una Ley reglamentaria en la que se esta

blezcan con certeza y exactitud, toaas las disposiciones relativas 

al derecho a la informaciOn que responaa a la realidad social del_ 

presente, previendo las soluciOnes del futuro en este campo. 
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CAPITULO TERCERO. LA HEGEMONIA Y EL MEDIO DE INFORMACION. 

1) LOS MEDIOS DE INFORMACION COMO LOS MEDIADORES MAS AMPLIOS. 

En razón de su amplia cobertura, los medios de informa-

ción se constituyen en uno de los principales factores de la supeK 

estructura que vienen a contribuir al proceso de la reproducción -

de las relaciones sociales, sea como agentes propagandísticos es -

decir, como aparatos de difusión ideológica propiamente dichos o -

como agentes publicitarios que contribuyen de tal manera a la -

reproducción del capital para que no haya alteraciones en la -

estructura. 

"Los aparatos dominantes de transmisión colectiva (como 

intermediarios técnicos de las relaciones sociales), se convierten 

en los mediadores más amplios a través de los cuales siguiendo 1a 

perspectiva y dinámica de la renovación del capital, se establecen 

los v1nculos estructural~s de mayor dimensión cuantitativa en el -

conjunto de agentes que transforman la formación social". ( ~? 

Además en nuestra sociedad los medios de información 

adquieren un carácter ambivalente por la relación transnaciona1. 

"En las sociedades periféricas los medios contraen un 

doble carácter dominante, su carácter oligárquico-nacional y su 

carácter transnacional. Se convierten ast, en los aparatos cuitu

( 81 ) Simpson Grinberg, Máximo; (Comunicación Alternativa y Cam--

biO Social1 UNAM, 1981, p-59. 
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ralea que vigilan la conservación y reproducción superestructural 

de las relaciones de explotación imperiales y de las condiciones -

de expoliación regionales 1
'. ( e:::i 

Al constituirse los medios de información como una de -

las instituciones más dinámicas de la sociedad, hace .que el grupo 

hegemónico se interese en controlarlos directa o indirectamente 

para evitar la creación de una opinión pública adversa y para -

formar a la vez el. concenso y la legitimidad de los actos que éste 

real.iza. 

ºDebido al dominio que para mantener su presencia y -

renovación como grupo en el poder, la clase dominante ejerce sobre 

la totalidad de agentes, instituciones y relaciones sociales, un -

gran número de elementos de la estructura social, gravita alrede-

dor de sus necesidades y tendencias de clase. Ello provoca que 

el conjunto de medios de difusión, particularmente los tecnica

mente más avanzados, como aparatos estratégicos para la formación 

de su señorío cultural operen al servicio de sus intereses 

hegemónicos". ( P41 

El control del grupo hegemónico sobre los medios de -

información opera en forma variada. Puede ser un control total o 

parcial, es decir, su forma de propiedad, recae siempre en el 

Estado y las fracciones del grupo hegemónico. En ocasiones existe 

una tendencia a la 11 estadolatr{a 11 , cuando el Estado se interesa en 

B~) Idem, p-44, 45. 

B"-) Idem, p-41. 
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poseerlos en su gran mayorla, y esto se da porque el Estado pierde 

cada vez mayor credibilidad en la sociedad, o existe una sociedad 

débil, lo cual hace necesario al grupo hegemónico reforzarse para 

mantener su dominio. 

Las formas de control parcial son las legislaciones, la 

censura y otros mecanismos de control directos o indirectos. 

Por el gran monopolio que tienden a presentar desde su -

surgimiento, la forma de propiedad es un factor de gran peso en la 

actuación de los mi8mos. Los medios de información aparecen con-

trolados por el grupo hegemónico, quedando las masas excluidas, -

sin voz propia a nivel masivo. Juegan a lo que Pasquall llama el 

papel de "convidados de piedra" en una espuria comunicacón. 

La propiedad determina la manera de difundir los mensa-

j es y su contenido, ya que el grupo hegemónico adopta un modelo de 

información "desvinculado de la experiencia social de las masas 

receptoras a que las imponen verticalmente las preocupaciones y 

temáticas de las clases dominantes como si fueran universales y 

omnipresentes''· ( e~ ) 

El Estado juega un papel muy activo en ese sentido. De

termina lo que deberá aparecer en los medios de información; es dg 

cir, la "moral" que presentarán los mensajes enviados por dichos -

aparatos. 

11 Al delimitar en esta forma el entorno político de la -

acción social de los aparatos culturales, la clase en el poder - -

( 8~) Matterlard, Armand. op. Cit., p-11, 12. 
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cuenta con el marco de referencia racional y el concenso de legiti 

mación social, que la sitúa, mediante sus aparatos jurídicos, como 

la instancia que debe dictaminar valorativamente acerca de la legª 

lidad de las prácticas culturales". ( f16 ) 

El contenido que habrá de caracterizar a tales mensajes 

estará determinado por las necesidades que imprima el grupo 

hegemónico, para asegurarse una condición política ideológica y 

cultural favorable, lo cual no deja de tener trascendencia pues 

contribuye a la perpetuación del grupo y su sistema de dominación. 

El mismo tipo de información que prevalece en nuestra -

sociedad impide que todas las personas tengan acceso a los llama-

dos medios de información, a pesar de los avdnces tecnológicos - -

actuales. Mis que información lo que en realidad se da es proceso 

informativo el que la verticalidad del mensaje, es decir, la 

relación de arriba hacia abajo es el elemento determinante. El 

receptor que constituye la mayoría se ve inhabilitado para transmi 

tir mensajes. El sistema sólo privilegia a una pequefia minoría -

que tiende a servir a los fines del grupo hegemónico. 

Al actuar en una sola dirección los aparatos de difusión 

ideológica tienden a transmitir la ideología del grupo hegemónico. 

El receptor no logra ver reflejados sus intereses, preocupaciones 

y aspiraciones de ahí "la decisi6n de la infraestrucLura y de las 

técnicas es una decisión política, por la misma razón que la sele~ 

( ?6 ) Simpson Grinberg, M&ximo. Op. Cit. p-53. 
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ción de noticias y los datos y la determinación del contenido de -

un programa''· ( 87 

Por tanto, se traduce en un defecto al atribuir objeti-

vidad a los mensajes emanados por los medios de información ya que 

son una serie de instancias las que determinan la manera en que -

habrá de aparecer ante el receptor del mensaje. 

En la actualidad una de las instancias fundamentales 

para la difusión de la ideología imperante y la activación del 

concenso requerido por el grupo hegemónico lo constituyen los -

medios de información con el Único propósito de su legitimación 

ante la sociedad y mantener su sistemd de dominación. 

su importancia pudo advertirse aún más en el caso de una 

lucha electoral para la sucesión presidencial como la que tuvo - -

lugar en México en 1982, cuando entraría en práctica la "Refor.ma -

Política•• y que incidiría, según se había anunciado, en una parti

cipación de los diferentes par~idos de oposición a través de los -

canales de radio y televisión de tal forma en este capitulo hace-

mas referencia a su actuación en una lucha electoral (de manera -

particular aludiendo a la prensa) para 10 cual resulta preciso - -

remitirnos a los aportes teóricos de Ant•.>nio Gramsci y de algunos 

otros estudiosos que han continuado su 1Ínea política. 

La concepción que nos ofrece una visión más global de la 

( 87 ) Mcbride, Sean. et.al., Un sólo mundo voces múltiples. Comu-

~n=i=c=•=c=i=ón~e~i=n~f~o~r~m~a~c~i~ó~n~~~n~u~e~s~t=r=o~t=i=e~m~p=o· UNESCO, Fondo de 

Cultura Económica, México, 1980, p-42, 43. 
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realidad, consideramos la constituye precisamen~e la Gramsciana, -

puesto que la misma nos permite enmarcar el fenómeno de la infor-

mación masiva desde una perspectiva totalizadora. Esto es enten-

der la información masiva en relación con el medio político, 

económico y social; es decir, en función del bloque histórico en -

que se desenvuelve dicha actividad. 

En tal virtud, en este capítulo resulta necesario com- -

prender el alcance del concepto de hegcmon!a, y como se ejerce a -

partir de los medios de información. Nos centraremos en la impor

tancia de la ideología, como se manifiesta a través de los medios 

de información en sus mensajes, la información y los productos - -

culturales. 

La hegemonía es la directriz po1ítica, cultura1 y moral 

que marca y además ejerce un grupo determinado sobre el resto de -

1a sociedad. La hegemonía trasciende la alianza de clases, ya que 

esta entraña la fusión de objetivos políticos, económicos, inteleQ 

tuales, morales e ideológicos. Implica la creación de una "volun

tad colectiva 11 misma que se logra a través de la ideología, la que 

permite unificar un conjunto sólido y estructurado, es decir, un -

bloque histórico. 

La hegemonía es ejercida por un grupo social fundamental 

que con la alianza de otros grupos auxiliares ejercen su denomina

ción sobre las clases subalternas. En un sistema capitalista -

determinado hay dos clases fundamentales: burguesía y proleta

riado. 
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La hegemonía aparece de esta manera como la potenciali-

dad de un grupo social para dirigir política, ideológica y cultu-

ralmente a otros grupos sor.ia1es. De ahí que se defina como grupo 

hegemónico a aquel que representa los intereses políticos, económi 

cos, intelectuales y morales del conjunto de grupos que dirige. 

Para ejercer la hegemonía se requiere la creación de - -

organismos político-culturales y de instituciones para lograr la -

articulación del bloque histórico, es decir, ligar orgánicamente -

la estructura con la superestructura, se requiere también una -

estructura organizacional y una práctica concreta de tipo ideológi 

co, político y cultural. 

Ese tipo de organismOs son los medios de información, la 

iglesia, los partidos, la escuela, los sindicatos y la familia. 

Todos estos organismos se encuentran diseminados en la sociedad, -

que es el campo de acción donde se ejerce la hegemonía. 
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La influencia de los medios de información es constante, 

es decir, la ideología y la cultura del grupo hegemónico se mani-

fiestan por medio de este. Con motivo de las elecciones de 1982,

en México se intensificó la utilización de dichos aparatos. De -

esa intensificación la prensa no quedaría exenta, apareció tanto -

en forma de propaganda pagada como en la cantidad de información -

vertida por esta a fin de hacer que el público votase por el 

partido oficial. 

Aquí conviene aclarar que en el partido oficial no se 

manifiestan exclusivamente los intereses de la clase dominante. Su 

creación se da como una necesidad urgente del bloque dominante 

para lograr la estabilidad del sistema. Es decir, para tratar de 

conciliar los intereses de las distintas clases sociales, con el -

supuesto de que el cambio social se gestar!a a partir de la acción 

del mismo Estado y su partido. De ahí que se expresan también en 

el partido las clases subalternas aunque de manera mínima y media

tizados a través de las distintas organizaciones que integran el -

partido. 

La influencia de los medios de información para mantener 

el orden vigente no se da únicamente en época de elecciones (se -

trata de una invasión cotidiana) que no se presenta como una inva

sión sino corno un servicio, como apoyo al ser humano, como preocu-
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pación por hacer su vida más placentera, guerra simulada, pues, --

pero guerra al fin''· ( PB ) 

Esto se debe fundamentalmente al interés en la monopoli

zación del sentido por parte de la clase en el poder, es el 

interés en modificar los significados de los mensajes y de la vida, 

y en esto intervienen los medios de información con su largo 

alcance e instantaneidad, as! como por la constante relación info~ 

mativa y repetición de mensajes, lo cual tendría un papel signifi

cativo para incitar a la población a votar por el partido oficial. 

"El monopol.io del sentido .•. juega un rol imPortantísimo 

en la lucha de clases ... es el permanente intento de monopoliza- -

ción de la conducta". ( P9 ) 

La constante. invasión de modelos de información incide -

en la vida diaria y por lo tanto en algunos casos en la misma con-

ducta. 

En función de ello, es importante tener presente la 

intencionalidad de quien envía el mensaje. Prieto Castillo distin 

gue dos tipos de intencionalidad: la publicitaria y la propagan-

d1stica. 

La publicitaria tiene en esencia el interés de que el -

receptor adquiera deter,minada mercancía o servicio (que a fin de -

cuentas es un modo de vida), mientras que la propagandística tiene 

( 8~ ) Prieto Castillo, Daniel. Retórica y Manipulación Masiva --

1982, p-141. 

89) Idern. p-142, 143. 



102 

por objeto que el receptor se adhiera a determinadas ideas con - -

fines políticos. Ambos tipos de intencionalidad operan en nues- -

tras medios de información. 

El propósito de tales medios de información o mejor 

dicho de quien los emplea a sus fines (el grupo hegemónico) es en 

Última instancia masificar, uniformar al receptor de la informa- -

ción para posibilitar un mejor control, aunado a otras estrategias 

que o~eran en el sistema social. 

ºUna vida cotidiana colonizadCJ es el mejor reaseguro - -

para la supervivencia de un sistema de vida basado en la desigual

dad y en la injusticia. A mayor aceptación de lo impuesto, a -

mayores prejuicios, a mayores premios implícitos mayor equilibrio 

del sistema vigente y menor posibilidad de crisis •.. una fuerte -

colonización retarda la ruptura, y cuando esta comienza a produ- -

cirse, cuando los recursos de la ideología dominante no son sufi-

cientes, cuando las ideologías subalternas cobran fuerza y ya los 

mensajes no surten ningún efecto, sobreviene la represión directa 

e indiscriminada". 90 ) 

En un Estado que trata de h~cerse omnipresente en la soci~ 

dad civil a través de los distintos aparatos e instituciones de -

que dispone, mi~mos que emplea para mantener su dominio y obtener 

el concenso popular, de ahí la existencia de los medios de inform-ª._ 

ción, etc. El bloque dominante desarrolló una gran variedad de 

aparatos de mediación además de otras tácticas para controlar a 

( 90 ) Idem. p-142. 



l O . ., 

st1s eventuales opositores. Los partidos y los sindicatos funcio-

naron para contener la lucha por el pod~r y las reivindicaciones -

económicas de las clases subalternLls. A ~sto se añadió la domina

ción ideológica gracias a la utilizdción de los distintos aparatos. 

''Los aparatos de mediacibn del Estado, Jas ideologlas de 

co1nunicación del Estado, los medios de un Estado que dispuso de 

parte importante del excedente. le permitieron a éste imprimir a -

la lucha de clases pautas de acción y conciencia, que parecieron -

situarlo -árbitro inapelable- por encima de las clases''· ( 91 ) 

Con una constante penetración ideológica derivada del 

uso de los distintos aparatos e instituciones, ''la sociedad civil 

compartió en gran medida los mitos y perspectivas oficiales. La -

comunicación fue particularmente fácil, propia de un Estado-nación. 

El lenguaje común habló el lenguaje oficial. El sentido común fue 

el oficial''· Fue una fusión casi completa que se verificó ademis 

en 1a interpretación de la historia de la economía y de las 

perspectivas del futuro fueron parte de una sociedad civil que 

pensó como su gobierno, y de un gobierno que se apropió del len- -

guaje de sus opositores. El Estado reconoció la existencia de la 

lucha de clases, la medió, la encauzó. Las clases reconocieron la 

versión oficial de la lucha de clases del Estado y se insertaron -

en <:?lla. ( 9'.? ) 

91 ) Gonzilez Casanova. Pablo. eta!. M~xico Hov, Siglo veintiuno, 

Editores. p-407. 

~l:' ) Idem. p-408. 
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Básicamente el concepto que hasta hoy se tiene de los 

medios masivos de difusión es que son elementos radicalmente soci~ 

les. Cuya función consiste en informar, proporcionar, dar a cono

cer los acontecimientos que surjan en nuestro diario acontecer. 

Sin embargo, qué pasaría si estos datos más que presentar caracte

rísticas informativas se reducen a versiones rumorísticas o bien,

camo medios para elabo=arlos?. 

En realidad el Estado siendo como es, expresión institu

cional de la voluntad pública, ha hecho desde siempre la informa-

ción de acuerdo a sus propias necesidades, sin pretender siquiera 

satisfacer otras. 

Si nosotros establecemos una revisión superficial de 

cómo los medios informan en México y del amplio abanico en que se 

acomodan los diversos criterios sobre la misma materia prima, es -

decir, la noticia, conlleva por ratificación que toda corriente de 

opinión pública susceptible de constituir una influencia signifi-

cada en el panorama de las ideas mexicanas tiene su vehículo. La 

forma en que tales vehículos -los medios precisamente- se utilizan, 

es el resultado de la libre y particular determinación de quienes 

ejercen su función; planteando de antemano un proceso de control -

bastante rígido: 

a) Apoyo financiero en todos los medios, sobre todo en -

la prensa escrita para mantenerse sin dificultad en -

las perspectivas pol{ticas. 

b) Influencia directa en los editoriales de los princip~ 
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1es diarios y control. sobre 1os asuntos de contenido 

nacional e internacional con vista a transmitir una 

imagen de inquietud y sosobra. 

e) Co1ocación de textos en la prensa internacional., 

reproduciéndol.os en 1os despachos de agencias noti-

ciosas y en l.os medios nacional.es. 

d) Producción masiva de artículos políticos y noticio-

sos para colocarlos posteriormente en los demás 

medios. 

e) Creación de un sistema de distribución de revista de 

prensa extranjera a todos los lideres de opinión. 

f) Entrega de informes confidenciales a un sector para 

producirlos más tarde en diarios y revistas de al.ta 

influencia en la opinión pública mundial. 

g) Generación de circunstancias noticiosas destinadas a 

ratificar una situación de crisis, debidamente publ! 

citadas por los sistemas al servicio de fuentes -

ocultas. 9:2) 

A toda esta p1ataforma se agregan los elementos tradi-

cionales de acción e influencia clandestina que conforma un apar~ 

to ideológico capaz de generar la 11desestabi.1.izaciÓn". 

Después de citar algunas de las muchas presiones que 

predominan en los medios informativos: Es acaso conveniente -

( 9:2 ) Hograbe Edmund; Riesgos y Desafíos de los Medios de -

Comunicaci6n. p-64. 
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establecer una confianza plena en los datos que se nos proporcio--

nan?. 

De antemano es claro que el servicio no es precisamente 

para la comunidad, hay una información influenciada, tratada, pre

meditada. En estas circunstancias, no se puede obtener participa-

ción 11 activa 11 entre el Estado y el pueblo; no hay un pensamiento -

justo y distinto que estructura aquello que las mayorías requieren. 

Y como expresa Jaime Goded: "El Estado, actualmente - -

habla a través de una confusa mescolanza de persona más o menos --

confundidasº. ( 9d ) 

Esta irreflexión se logra mediante la saturación mental 

de la información, mediante la presentación de situaciones valora-

das de antemano que no necesitan ser cuestionadas ni comprobadas y 

finalmente a través de la congetura que se ha establecido durante 

años. Las palabras expuestas por el Estado son Únicamente.las - -

más razonables, verdaderas y sobre todo las necesarias para que --

los problemas dejen de generarse con tanta frecuencia. 

Desgraciadamente, no hay gobierno por democrático que 

sea, dispuesto a renunciar a silenciar al pueblo por razones de E~ 

tado, reales o simplemente pretextadas cuando ló creen conveniente, 

luego entonces, la expresión de la voluntad popular es la expre- -

sión de una sola imagen, la reflexión de una cr{tica parcial, el -

carácter de una democracia falsa y el apoyo obligatorio de todos a 

través de la fuerza constante. 

( 94 ) Goded Jaime, La Comunicación Social; p-64. 
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As! pues, cada uno de los datos o informaciones que se -

nos proporcionan funcionan en forma estratégica: 

a) El lenguaje utilizado sirve para generar la imagen -

implícita de lo que es "normal" des.de el punto de - -

vista de1 orden político. La supuesta objetividad se 

ve desmentida por el uso arbitrario del lenguaje. 

b) La distinción no surge necesariamente una falsa pre-

sentución de los hechos sino una valoración intencio-

nada de la realidad. Esta distinción se enmarca de -

la siguiente manera. 

1) Juntar hechos aislados que se integran como un todo,

sin que el "todo" exista realmente (hacer noticia). Una suma de -

realidades parciales Se plasma de tal forma que aparecen configu-

rando una verdad generalizada. 

2) Hay una distorsión precondicionada de los hechos. D~ 

terminados acontecimientos que tienen una dimensión específica, 

son presentados de tal manera que crean temores o inquietudes -

infundadas, con el propósito de condicionar la futura actuación 

de personas, empresas, grupos sociales, etc. 

3) El tratamiento previo; se participan los hechos de -

una manera interesante; se resaltan los aspectos negativos de un -

acontecimiento o se exageran los positivos captando la atención -

y por supuesto evitando cualquier reflexión posible. 

4) Existe una prioridad en los acontecimientos sin -

trascendencia y se llenan con frecuencia los espacios con tenden--
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cias sensacionalistas. ( 9~ 

La info.rmación en primera instancia, es una "duda" cona-

tante por no presentarse los elementos suficientes para analizarla 

y por otro, las fuentes indirectas (los medios masivos) encierran 

fuertes patrones políticos. 

Así pues, leer, escuchar o ver las noticias diariamente 

no implica que se encuentre bien informado y mucho menos que esto 

le permita adquirir una visión global de todo 10 que sucede en el 

mundo. Parece irónico, puede ser simplemente una vía para que una 

vez captada la atención del público ésta sirva para generar nuevas 

noticias a partir de las proporcionadas y tal vez, hasta versiones 

rumor!sticas. 

Así pues, nos encontramos que la misma noticia pasa por 

tres facetas distintas: 

La primera incluye la versión transmitida y reformada -

por la fuente; la segunda es la interpretación de la misma por 

aquellos que la reciben y finalmente, la tercera, la original, la 

única que no se conoce a fondo. 

El perceptor no tiene más que una sola opción: recibir 

por lo tanto, lo que se dice, lo que se dijo y lo que realmente 

es, permanece en un constante juego de interpretaciones. 

9~) Somavia, Juan y otros; La Informaci6n en el Nuevo Orden -
Internacional; p-39, 42. 
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3) IDEOLOGIA IMPLICITA EN LOS MENS~JES. 

Los medios de informacón son importantes para crear una 

imagen "La magia de los medios masivos convierte al po11tico incol!l 

petente y deshonesto en genio de la organización, a los asesinos -

uniformados en defensores de la democracia, a la prostituta vulgar 

en eximia actriz, al golpeador oligofrénico en Ídolo de las rnulti-

tudes, y hace que el reportero corrupto alcance las mayores altu--

ras económicas y prestigio social, encumbrándose por encima de - -

ministros, gobernadores, mientras por otra parte el guerrillero es 

calumniado como delincuente agitador y el pensador de vanguardia -

se vuelve un provocador i::ubversivo de ideas exóticas". ( qn ) 

Para tales efectos, el sistema cuenta con sus propios 

11 teóricos 11 de 1a informaci6n, inte:lectuales orgánicos funcionales 

al sistema, quienes se especializan en la manipulación masiva, a -

través de la difusión de esquemas y valores ideológicos tendientes 

a sostener el aparato hegemónico de dominacón. 

A través de los medios de informacón hacen y difunden -

política e ideología sin referirse a ello, por medio de lo que --

Mattelard llama modelos de "felicidad" y una ofensiva ideológica -

total a través de la cultura de masas: revistas, programas, 

películas, música, etc. 

Todo mensaje persigue una intencionalidad del emisor, 

( 96 ) Bernal Sahagún, Víctor M., Anatomía de la Publicidad en 
México, Nuestro Tiempo, México, 1978, p-177. 
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por lo cua1 en el medio de información ningún mensaje es inocente, 

de lo que tampoco escapa la información noticiosa. 

La información a través del medio de informacón burgués 

cumple una función esencialmente desmovilizadora entre los grupos 

op~irnidos (las clases subalternas), para lograr su pasividad. Sin 

embargo, esta función puede cambiar en período decisivos para el -

sistema y puede volverse un medio de movilización, como llega a -

ocurrir en períodos de elecciones para la renovación del grupo en 

el poder, en donde dichos medios agitarán a favor del partido del 

gobierno. Esta situación se presenta también en acontecimientos -

de otra Índole, as{ como en las crisis del sistema. 

El medio de información actúa como movilizador o desmo-

Vilizador de las masas según 1os fines de quienes los detentan y -

el momento particular de que se trate. 

La informac6n difundida por los medios de informac6n del 

grupo hegemónico 11 ••• disgrega los elementos de solidaridad entre 

explotados no sólo difundiendo modelos de comportamiento y aspira

ciones competitivas e individualistas, sino organizando, en fun- -

. ción de los intereses de la dominación, todo e1 esquema transmisor 

de la informaci6n 11
• ( 9"'1 ) 

La informac6n se presenta al receptor en forma descante~ 

tua1izada, se le elimina de los elementos y factores sociales que 

dieron origen al suceso. En otras palabras, es una información -

superficial fragmentada. 

( 97) Matterlard, Armand. Op. Cit., p-52. 
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De ah! que la información "es ideológica en la medida en 

que la noticia defiende los intereses de una clase y entra en su -

proyecto de denominación. La noticia del diario liberal y su modo 

de organización implícito expresa la estrategia de la burguesía, -

se moviliza y moviliza todos los acontecimientos alrededor de su -

objetivo principal, la permanencia de su aparato". ( 9P 

"Para dicho órgano de información, la noticia o el 

hecho noticioso no es sino una materia prima, a partir de la cual 

trata de crear representaciones colectivas, imágenes, estereoti--

pos". ( 99 ) 

Con la información intenta legitimar su cosmovisión y -

a su vez permite absorber en su discurso todos aquellos elementos 

que puedan poner en peligro su dominación o que afecten al sistema 

en su conjunto. 

El hombre que vive bajo la "protección" del orden capitl!, 

lista y no encuentra la forma de asegurar su independencia y de 

afirmar su identidad individual, termina vitoreando sus cadenas y 

convirtiéndose en víctima y cómplice, a la vez, del sistema nega-

dor de la real.idad. 

Dentro de esta maquinaria hay una tuerca important!sima: 

la información; si gira en la dirección deseada por el sistema prQ 

duce un efecto enajenador capaz de mantener el statu quo, y de 

hacer perdurables el. adormecimiento y el conformismo de las masas, 

98 Idem., p-55. 

99 Idem., p-57. 
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que ven en él la normalidad misma, y en el cambio social una pos! 

bilidad inalcanzable. 

El sistema capitalista ha ideado las tácticas necesa- -

·, rias para asegurarse el control de la información, y para confor

mar los públicos de acuerdo con sus esquemas ideológicos. De - -

esta manera, escudándose en una tramposa 11 objetividad 11 y califi-

cando de inocua y de absolutamente "normal" a la mentalidad mer-

cantil, impregna de ideología todas las manifestaciones humanas. 

La imagen del hombre sentado ante el receptor de tele-

visión que vomita boletines políticos y anuncios comerciales car

gados de contenido ideológico. Inerme ante el aparato, el hombre 

anula todas sus posibilidades de relación con el mundo y acepta -

l.a visi6n de la realidad que le propone el programa "comunicativo" 

d~ la racionalidad tecnológica. Este programa le proporciona una 

identidad, le indica como debe actuar y lo dota de criterios para 

descubrir cuál.es son los momentos de felicidad y cuales l.os 

correspondientes a la tristeza y l.a frustración. 

w. Hund afirma que 11 toda utilización de los medios pre

supone una manipulación que se manifiesta en las acciones real.iz~ 

das para lograr la transmisión de las informaciones". Esta tés is, 

de fácil comprobación, nos obliga poner el énfasis en el estudio 

de los grupos de poder, manipulacón de los medios, y no en la - -

manipulación misma. Acierta H.M. Enzenberg cuando dice que "un -

proyecto verdaderamente revolucionario no debe el.iminar todos los 

manipul.adores, sino por el contrario, ha de lograr que cada uno -
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sea un manipul.ador". 

Ferguson (citado por Karl Marx en El Capital), había -

anunciado en los albores de la Revolución Industrial el rccrudec.i 

miento de la enajenación humana, al decir a sus contemporáneos: 

1•estamos creando una nación de ilotes; no existe entre nosotros -

un solo hombre libre". La nación universal del comercio, la pro

ducción y el consumo: la que hace que el hombre no logre afirmar

se por medio del trabajo, sino que, por el contrario, se niega 

a si mismo, víctima de las· coacciones de la necesidad física. El 

trabajo no representa para él la satisfacción de una necesidad 

propia; es demás un medio para satisfacer necesidades que le son 

extrañas. El mundo de la relación entre el productor de mercan-

cías y el trabajador, que es el que define los razgos fundamenta

les de la sociedad moderna, tiene el lumbral del letrero comen- -

ta.do por Marx en El Capital: "no admittance except on businnes". 

Esto es indicativo de la actitud que considera el hombre como na

da y el producto como todo. 

Aceptando el hecho indiscutible de que la estructura -

mercantil rige todos los aspectos de la vida moderna y de que la 

ment~lidad mercantil es la que fija los términos y característi-

cas de las relaciones humanas en la sociedad capitalista, podemos 

determinar que el trabajo del intelectual ha llegado a ser una 

simple mercancía y las creaciones de la mente un mero articulo de 

comercio. 

En sus debates sobre la libertad de prensa, Marx pregun 
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taba: "Es libre la prensa cuando se trabaja a una funci6n comer-

cial?. Es la prensa leal consigo misma?. Actúa de acuerdo con la 

nobleza de su vocación?" y afirmaba, haciendo asi un ll.amado a los 

periodistas de su tiempo: "la libertad de prensa consiste, ante -

todo, en no ser negocio". Ya en su época l.a llamada gran prensa -

había descubierto que las malas noticias hacen aumentar la circulª 

ción más que las buenas, y que el periodista debía proporcionar a 

los lectores una conmoción semanal o de preferencia diaria. 

Afirma vázquez Montalbán que los factores económicos y -

políticos y las prepotentes rnáquinas estructuradas han concentrado, 

en las manos de una habilidosa minoria, la mayor parte de los -

medios de información y expresión. 

En e1 sistema capitalista es la clase dominante la que -

informa, a trav6s de los medios que controla, a la clase dominada. 

Insiste en convertir las estructuras de poder político o las empr~ 

sas mercantiles, en las realizadoras de determinadas obras, en las 

protagonistas principales del progreso social y económico, elimi-

nando a los obreros de la narración de esas epopeyas de la produc

ción .. 

cuando aparece en la sociedad un fenómeno indicador de la 

irracionalidad del sistema, la prensa se limita a narrar el hecho -

concreto y oculta el descubrimiento de la realidad social que e1 -

hecho ha despertado. Lo hace para unmascarar el verdadero rostro -

de las contradicciones del sistema. 

La sociedad capitalista convierte todos los frutos de la 
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actividad humana en bienes intercambiables en el mercado. Por - -

esta raz6n las tareas intelectuales y culturales en general, se -

inscriben en el circuito mercantil y se convierten en objetos coti 

zables en la tienda de abarrotes de la sociedad de consumo. Los -

programas de radio y televisi6n, las noticias de las agencias -

internacionales y los trabajos que los intelectuales realizan para 

los distintos medios, adquieren el carácter de cosas mercantiles. 

El público que recibe los mensajes, al igual que el consumidor 

alienado, participa pasivamente en el proceso productor. 

Es necesario insistir en el carácter pasivo que tiene el 

consumidor de los productos elaborados por los medios de informa-

ción. Asegurar ese carácter y evitar, hasta donde sea posible la 

presencia de manifestaciones indicadoras de una actitud critica -

independiente, es una de las preocupaciones fundamentales de los -

ideólogos de la clase dominante, fomentando la desorganización de 

las clases populares. 

La maquinaria noticiosa insiste en la necesidad de que -

el hombre que vive en la sociedad moderna, se mantenga bien infor

mado. Simultáneamente le proporciona dósis de noticias lo sufi- -

cientemente grandes como para impedir que el consumidor recurra a 

su propio sistema de interpretación y análisis para poder asimila~ 

las. Al igual que la sociedad de consumo, de la que depende, la -

empresa de la informacón busca mantener a sus clientes en perrna- -

nente estado de indigestión. A la opinión pública a la masa 

amorfa que consume noticias, la sociedad capitalista los ha conve~ 
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tido en seres dotados de una gran capacidad visual y auditiva, y 

al mismo tiempo, los ha privado de la posibilidad de hacer oir -

su voz. 

El dirigismo, la programación vertical, la manipula- -

ción de la información, el control de los medios por la ideología 

de la clase dominante, la existencia de monopolios que buscan la 

automatización de sus sistemas transmisores y los cada d{a más -

perfeccionados métodos subliminales impiden que la opinión de la 

sociedad contemporánea transcurra por los caminos de la libre 

crítica. 

El perfeccionamiento de los sistemas de impresión de -

periódicos, unidos a los avances tecnológicos que permitieron una 

gran rapidéz en la transmisión de noticias convirtieron la prensa 

en una compleja maquinaria industrial dependiente de las organi-

zaciones financieras propias del capita1ismo monopolístico. 

Ante el rápido desarro1lo de 1os medios electrónicos, -

la clase dominante instrumentó una política tendiente a manejar -

los controles de los sistemas de transmisión y a organizar una -

programación que los pusiera al servicio de la civilización del -

consumo y de la estructura comercial del capitalismo. 

La manipulación informativa y los productos de los -

medios de información de masas, constituyen una fuerza adminis- -

trada por la clase dominante. Su poder capaz de reforzar pautas 

de conducta, de modificar criterios ya existentes y de crear -

nuevas convicciones, los convierte en aparatos ideológicos indis-
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pensables para asegurar la perdurabilidad del sistema, (convencer 

al público de que el mundo en que se vive es la imagen misma de -

la normalidad, y de que, por otra parte, nada se puede hacer para 

cambiarlo). Tienen ya, en nuestro medio, mayor impacto los 11 obj~ 

tivos" anuncios comerciales que crean necesidades artificiales -·

para servir a la sociedad de consumo y fomentar el individualismo 

e impiden la movilización de las masas populares. 

Con escasa frecuencia logran manifestarse a través de -

sus cerrados mecanismos las ideas perturbadoras; el mismo sistema 

les da entrada calificándolas de "pintorescas", "excéntricas u, ---

11simpáticas", pero 11 impracticables 11 , (para desfogar la presión de 

una olla que, herméticamente cerrada, corre el peligro de 

estallar). 

La organización de los medios de información impide que 

el público pueda formular réplicas inmediatas y eficaces, y la -

realización de la opinión en la acción está gobernada por una - -

minoría que establece los cauces de dicha acción. Es indudable -

que la masa no es independiente de las instituciones; todo lo con 

trario, estas la penetran, moldean, adecúan y conforman, y le 

impiden que forma opiniones y que participe en la elaboración de 

los criterios públicos por medio de una discusión abierta y cons

tante. 

El objetivo de los medios consiste en proporcionar 

grandes cantidades de informaciones-objetos acerca de lo que 

sucede en el entorno del lector, evitándole que relacione estos -



11~ 

sucesos con sus realidades individuales. 

Los medios de información han convertido al hombre 

moderno en incansable glotón que devora noticias sin asimilar 

generalmente el contenido del acontecer. La información masiva -

mantiene al individuo-masa ubicado en un mundo con el que no 

logra establecer una relación verdadera; ante esta carencia, lle

na sus vacíos con informaciones anecdóticas, anuncios comerciales 

y programas qua le permiten evadirse de una realidad que no per-

ciba en su totalidad, que no entienda y que le es completamente -

ajena. 

La sociedad mercantil y el poder pol{tico se alimentan 

con las noticias del d!a, proporcionan informaciones e influyen -

de una manera determinante en el proceso de elaboración de las -

noticias que llegarán al público y servirán para darle la confor

mación mental deseada por la ideología dominante. 

E1 lector de las numerosas y variadas informaciones rara 

vez se da cuenta de que detrás de su rito informativo cotidiano -

se ocultan ias manipulaciones realizadas por los especialistas -

del programa consistente en orientar de acuerdo a los intereses -

de la clase dominante, en fijar la dósis que les permitirán ejer

cer un control cada d!a más sut!l sobre las posibles reacciones -

que los distintos públicos tienen frente a los estímulos creados 

por la información. De esta manera, el hombre contemporáneo es -

alejado del conocimiento de la realidad y limitado hasta el -

extremo de que sus posibilidades de pensamiento original son -
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abolidas y su concepción del mundo circula, de modo casi exclu- -

sivo, a través de los estereotipos. 

El aparato informativo orienta la atención de sus lectQ 

res hacia determinados temas y los aparta de aquellos que puedan 

promover la organización de grupos sociales víctimas de 1.a explo

tación. 

En la moderna sociedad tecnocrática los medios de info.!, 

mación y de opinión buscan desorganizar los grupos sociales domi

nados, a través de una sutÍl y bien organizada anarqu1a informa-

tiva, basada en la dispersión, la confusión y la automatización. 

El lector pasa de una noticia a otra y se entera, a --

gran velocidad, de un acontecimiento deportivo, un terremoto en -

Asia Central, un bombardeo en Oriente, la represión policiaca a -

una marcha de protesta, pretendiendo los diarios que su primera -

plana busque informar al público de una realidad totilliZadora y 

p.olifacética, pero 1a noticia es, en esencia, ·algo atomizado, 

fragmentado y parcial. 

Esta desinformación que no sólo no colabora a la infor

mación nos acostumbra a la catástrofe y nos hace ver la injusti-

cia, la crueldad, la explotación y el odio como aspectos irreme-

diabl.es de la normalidad cotidiana del mundo en que vivimos y nos 

entrega una cómoda mentalidad conformista que nos evita e1 esfue.!:, 

zo de intentar un análisis del mundo contemporáneo. 

Por otra parte, los medios de información, conscientes 

de que la opinión pública resulta cada dla más inoperante, vaga e 
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imprecisa, han optado por la especialización, dirigiendo sus men

sajes a un público perfectamente determinado y facilmente locali

zable; dividen al público en sectores que responden a los intere

ses y preocupaciones de los distintos grupos sociales, de esta -

manera, las seccione3 de los periódicos y revistas se dirigen a -

los grupos interesados en deportes, espectáculos, notas de socie

dad, modas, chismorreo político, etc. 

Los periódicos especializan a sus reporteros en el 

manejo del lenguaje arquetípico propio de los sectores de intere

ses concretos, y al mismo tiempo, acostumbran a dichos sectores -

al lenguaje y al ''estilo'' usado por sus reporteros. Este 

fenómeno empobrece los reflejos del público lector y, para evi- -

tarle cualquier forma de esfuerzo mental, le entrega la informa-

ción totalmente elaborada y digerida. 

En México, la mayor parte de los diarios dependen eco-

nómicamente de los avisos comerciales. Miguel Angel Granados --

Chapa, asevera que "los periódicos destinan, normalmente, alrede

dor del 50% de sus páginas a la publicación de avisos", y que - -

11 un análisis realizado a1 azar demostró que el diario Excelsior -

publicó 51,890 líneas ágata de publicidad, unas 23 planas más 12 

de aviso clasificado, esto es 35 en total de una edici6n de 64 -

páginas. Ese mismo d!a Novedades destinó a los avisos comercia-

les 22 planas del total de 48 y El Heraldo 24 de un total de 56". 

La multiplicidad de controles y de presioner:; que ago--

bian a la información que se transmite por los medios escritos --



adquiere aspectos más complicados en lo que se refiere a los me-

dios electrónicos. 

M. Mcluhan afirma "las informuciones que fluyen del - -

mundo entero transmitidos por el cine, el telestar, etc., impre-

sionan más al niño y al adolescente que los consejos de mamá y -

papá, y concluye; "de una manera más general, el circuito eléctr.i 

ca modela, quiérase o no, la estructura del mundo actual". Es -

indudable que Mcluhan ha elaborado la mayor parte de sus teorías 

partiendo de la realidad propia de las sociedades altamente indU.§. 

trializadas y desarrolladas, por lo que sus puntos de vista fre-

cuentemente encuentran una difícil aplicación a la problemática -

de los países subdesarrollados. 

A pesar de esto, es necesario reconocer que en una so-

cicdad como la mexicana, los medios electrónicos, si bien no han 

desplazado los escritos, se han desarrollado de una manera sor- -

prendente, acrecentando así su influencia sobre las grandes -

masas. 

Las estaciones televisaras difunden, a lo largo de la -

mayor parte del d1a, series norteamericanas, incontables anuncios 

comerciales, telenovcles, espectáculos de música comercia1, 

deportes, uno que otro programa seudocultural y noticiarios. 

La te1evisión latinoamericana que nació bajo el signo -

de la norteamericana, se encuentra en manos de grupos industria-

les Y comerciales que le han asignado como papel primordial el de 

la promoción publicitaria de los articulas producidos paf la 
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sociedad capita1ista. 

Rodríguez Héndez, con harta razón, la llama "la gran -

matiarca del consumo". 

En México, las estaciones televisaras comerciales en 

respuesta a la presión representada por el Estado, se unieron, 

estableciendo una santa alianza mercantil: el rnonopol.io Televisa. 

La consolidación del monopolio ha hecho que la televi-

sión mexicana asegure su carácter de empresa comercial y amplíe -

sus ligas con las grandes compañías industriales y mercantiles, -

de mariera muy especial con las de origen y cap! tal norteamericano 

que son en nuestro medio, las que realizan las más intensas y - -

habilidosas campañas publicitarias. 

Afirma Raúl Gremoux, refiriéndose a la televisión come~ 

cial: "El abatimiento de la capacidad crítica es la derivación 

lógica de este sistema". La mayor parte de los programas de -

televisión buscan "divertir" proporcionar los modelos de conducta 

propios de la normalidad burguesa y transmitir ideología a través 

de los incontab1es anuncios comerciales. 

Por otra parte, la televisión se ha convertido en el -

medio de difusión más importante de lo que se ha dado en llamar -

11 cu1tura de masaº. Edgar Morin, en L'espirit du temps, dice que 

esta nueva cultura es la 11 producida de acuerdo con las normas --

masivas de fabricaci6n industrial y expandida mediante las técni

cas de difusión masiva". 

La televisión, las historietas, las revistas de gran --



circulación, etc., son las encargadas de esparcir los mitos, los -

símbolos, imágenes, sonidos, etc., que constituyen la atmósfera -

propia de la cultura de masa. 

Las compañías de publicidad (de origen norteamericano) -

instaladas en México, han decidido imprimir a los locuto~es de 

radio y televisión un tono que es, al mismo tiempo, premioso y 

solemne; de esta manera con voz melodramática entonan los himnos -

de alabanzü a la cerveza, los detergentes, toallas íntimas, llan-

tas de automóvil, bonos financieros, etc .• Estos artículos deben 

venderse pronto para que la cadena del consumo se mantenga en -

marcha. 

Asegurar los mitos, los símbolos, las imágenes de la - -

realidad propuestas por la civilización burguesa, los arquetipos,

prejuicios, lugares comunes, etc., es el propósito fundamental de 

la radiodifusión comercial. Para lograrlo, fomenta en los oyentes 

una actitud pasiva que los obliga a recibir dócilmente los mensa-

jea. Los radio-escuchas, en su mayoría, tienen una forma de pens~ 

miento basada en simples estereotipos. Esto hace que rara vez --

opongan resistencia a los mensajes repetitivos que les lanza la -

publicidad comercia14 Una actitud similar caracteriza su enfrent'ª

miento ca~ los programas musicales manipulados por las compañías -

disqueras, con los noticiarios y los boletines oficiales. 

Por otra parte, es necesario recordar el papel que el -

cinematógrafo ha representado en el mundo de la información, par-

tiendo de la enorme influencia que sobre la sociedad ejerce. 



Los noticiarios cinematográficos careen de la oportuni

dad necesaria en todos los procesos de transmisión de noticiasi -

pero tienen una fuerza especial en el proceso informativo que es, 

fundamentalmente, una transmisión de significados. El cinema

tógrafo no pretende entrar en competencia con la prensa, la radio 

y la televisión en lo que se refiere estrictamente a la difusión 

de noticias del día. Sin embargo, posee los medios necesarios 

para interpretar los acontecimientos más importantes, y para -

ampliar las informaciones que los públicos conocen a través de 

los otros medios. 

No hace insistir de que el sistema de la información a 

través del cine, sufre idénticas presiones y controles, y manipu

laciones similares a las padecidas porlos otros medios. 

Lo que importa considerar en el momento actual, es que 

la sociedad mercantil, ante el enorme desarrollo de la televisión 

ha colocado en un segundo plano la información cinematográfica; -

sabedora de que las personas, en su mayoría, van a las salas de -

proyecciones a cumplir un rito de evasión, con una periodicidad -

generalmente fija, ha decidido encargar al cine de laslabores de 

diversión. 

En el caso de México, la industria cinematográfica se -

ha caracterizado por su propósito de alejarse de 1as motivaciones 

artísticas y de limitarse a reflejar los peores aspectos de la 

realidad social. El cine-industria busca producir los efectos 

del desahogo o, lo que es más deplorable, una especie de 



enfermiza autosatisfacción que convierte en agradables y pintore§ 

cos, los vicios mayores de una motivación social injusta y a los 

síntomas oligofrénicos del subdesarrollo mental. 

La investigación sobre los efectos sociales de los -

medios masivos, se encuentra en México en una etapa inicial y, 

hasta la fecha, apenas ha logrado esbozar sus planes de estudio -

con base a las peculiares y muy confusas formas de funcionamiento 

de los medios en México. 

Los noticiarios de la radio y la televisión mexicanas -

evitan los comentarios críticos, limitándose a presentar las 

noticias del día en un orden que es, a veces, producto de manio-

bras muy elementales, aunque generalmente obedece a un sistema de 

trabajo improvisado que coloca caprichosamente las diferentes --

noticias sin jerarquizarlas y sin ubicarlas en el contexsociopo--

11tico que les sirve de marco de referencia. Actúan así para --

evitar que presenten las pe1igrosas posibilidades críticas que -

necesariamente implican la adopción de alguna forma de compromiso. 

La forma implícita de la ideología aparece en casi toda 

la información provista por el medio de información. Para que la 

ideología pase des~percibida se muestra al receptor aquella -

información más difund!°da en la sociedad, ya que a fin de cuentas 

reflejan parte de lo que ocurre en la sociedad, de lo contrario -

estar1an sosteniéndose en 10 abstracto y no tendrían éxito en sus 

mensajes. 

"Lo implícito en el sistema burgués de emisión de tos -
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men~ajes remite a un modo de vida y de organización en las rela-

ciones sociales que uno sin ser consciente de e110, vive cotidia

namente'.' (1 00 

En sus mensajes de evitar la crítica profunda, as! como 

mencionar lo que consideran contrario o cuestione el sistema -

social vigente. Más aún, en el medio de información se refuerza 

en forma constante dicho orden a través de los mensajes que 

difunde. Esos.mensajes llegan a ofrecer una visión parcial de la 

realidad, se ocultan los verdaderos problemas, se ofrecen explic~ 

cienes superficiales, se desvía la atención hacia los hechos -

superflúos para las clases su·i;:iltcrnas, etc. En suma constituyen 

la versión que tiene de la realidad el grupo hegemónico y se 

difunde para que las demás clases la hagan suya. 

En resumen, 1a información por radio y televisión exce~ 

tuándo la emitida por estaciones culturales y universitarias, - -

busca trivializar las noticias, fomenta la anarquía informativa,

evita cualquier planteamiento crítico y, obedeciendo las tácticas 

de programación vertical p1·opias de los medios electrónicos, es -

escencialmente autoritaria. Al encontrarse al alcance del 

público analfabeto, es objeto de un control especialmente estric

to. Diversión, evasión, transmisión de ideología a través de - -

anuncios y programas, son las funciones sociales que en México y 

en la mayor parte de los países de la orbita imperial norteameri

cana, se les han encomendado. La crítica no forma parte de este 

( 100) Mattelard, Armand, Op. Cit., p-199, 200. 
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programa enajenador. 

El estudio de los efectos producidos por la información 

a través de la radio y de la televisión, ~ería motivo de un minu

cioso trabajo que se dedicara exclusivamente a analizar a esa prQ 

blemática tan compleja. 
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CAPITULO CUARTO. LOS MEDIOS DE INFORMACION Y SU FUNCION IMPLI- -
CITA: EL CONTROL POLITICO Y SOCIAL. 

l) LA REALIDAD POLITICA DEL DERECHO A LA INFORMACION. 

Es indudable que el derecho a la información est~ estrg 

chamente relacionado con la política. Esta interrelación se -

encuentra envuelta dentro de la Teor!a General de la Ciencia -

Política, cuyo análisis sobrepasa los propósi~os de esta investi-

gaci6n, sin embargo, es necesario precisar la vinculación que ---

existe en la sociedad entre el derecho a la información, la 

política y el Estado. 

La información dentro de la política se convierte en un 

factor indispensable del ejercicio del poder, tomado como el ele

mento formal de la constitución del Estado. 

"El derecho a la información aparece en la sociedad - -

moderna como un necesario instrumento de la vida social. Correlft 

tivamente corresponde al Estado en primer término "el poder de la 

informaci6n". ( 101) 

Es as! como la informaci6n se convierte en poder dentro 

de la práxis política, .donde el Estado no puede funcionar sin - -

ella. 

También el derecho a la informaci6n se relaciona muy 

estrechamente con la democracia como forma de gobierno, siendo 

( 101) Serra Rojas, Andrés., Ciencia Pol!tica, tomo segundo; 
Po. Cit., p-671. 



!29• 

el primero un requisito indispensable para la segunda. 

ºEn las dictaduras o totalitarismo, toda la información 

está dominada por el gobierno •.. En los Estados subdesarrollados 

el gobierno tiene el pleno dominio de los Órganos de información 11
• 

( 107). 

En México, el derecho a la información surgió como con-

secuencia de un proceso político a través de una reforma constit~ 

cional como una prerrogativa que se le proporcionaba a los parti

dos políticos de tener libre acceso a los medio de información y 

a la información misma, siendo esto garantizado por el Estado, 

10?) y que al plasmarse dentro de nuestra Ley Suprema en el --

capítulo consagrado a las garantías individuales, como manifesta

ción suprema de las libertades de expresión y de imprenta; otor-

gándole de esta manera, la naturaleza jurídica de una garantía -

individua1, pero con ciertas excepciones en relación al interés -

público y social, propias de su especial característica. (1 Qtt ) 

Ya ·que la política como fenómeno social y ciencia del -

Estado no puede desvincularse del derecho sino que por el contra-

ria, se complementan mutuamente, es necesario reconocer que la 

información une a estas dos disciplinas, teniendo el Estado la 

obligación de cumplir una función reguladora a través del derecho 

a la información. ( 10~) 

102) Idem., tomo primero; p-119, 120. 

lo~> Idem., Cap1tulo r, p-108. 
JO•) Idem., Capitulo rr, p-158. 
JO~) G. Schmidtchen., ManiQulación-negación de la libertad. 



Sergio López AyllÓn, al respecto manifiesta: "La nece

sidad de que el Estado como uno de lo grandes informadores actua

les, cuenta con una política de comunicación que le permita arti

cularse con la sociedad civil. Esta política debe referirse no -

sólo a la actividad especifica del Hstado, sino comprender todos 

los canales de acceso y difusión de la información. 

Aún en los países en que los sistemas de información 

están en poder de los particulares, el Estado tiene que imponer -

cierta reglamentación para lograr un consenso mínimo sin el cual 

corre el peligro de desintegrarse". 

De lo anterior se desprende que la realidad política -

del derecho a la información consiste en formar parte de los ele

mentos reales de la estructura del poder en que se basa un 

Estado, convirtiéndose a su vez, en un requisito indispensable 

para la democracia. 

El hecho de que la reforma política no alcance a la - -

prensa constituye una ventaja más para el Estado, dado el número 

de medios y recursos políticos y económicos que éste dispone para 

su propaganda además de los medios masivos tradicionales prensa,

radio, televisión, agencias de noticias, a la vez que evidencia -

el manejo de la información de un medio -la prensa- que pretende 

aparecer ante su público como un órgano objetivo y ajeno a crite

rios políticos. 



Los medios de información de masas al servicio de las -

clases dominantes, transmiten informaciones previamente sometidas 

a la manipulación ideológica de los aparatos de control pol!tico 

y económico. Sin embargo, tiene razón G. Schmidtchen cuando -

afirma que "la manipulación no es un concepto científico, manipu

lación es una sospecha, una de esas palabras que en nuestro len-

guaje expresan una pequeña parte del miedo provocado por la vida 

en las sociedades industriales modernas". El concepto tiene upa 

clara connotación político ideológica y, dada 1a importancia -

social inmediata que tiene cuando se aplica a la llamada industria 

de la conciencia, constituye como piensa Hans Magnus Enzensberg,

un acto esencialmente político. 

Conocida es la forma en que la prensa mexicana sirve, a 

través de las noticias y de la frivolidad inexcusable de las ---

"columnas políticas", a 1os intereses del sistema en el poder. 

Los sirve fundamentalmente, convirtiendo en datos de la 

normalidad más absoluta los vicios más obvios del sistema. 

En México, el sistema unipartidista que hace imposible -

cualquier forma de participación política, influye directamente en 

el proceso de la información. El periodista mexicano debe conver

tirse en un intérprete de claves secretas y en el descifrador del 

misterioso código que só1o conocen los grupos del poder po1Ítico y 

económico. 

El boletín oficial, entregado al público a través de la 

televisión, no promueve la discusión de las noticias del día, ni -
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presenta las distintas facetas que caracterizan los acontecimien

tos pol[ticos. Se escucha la opinión oficial y se acepta sin di~ 

cusión. Si resulta molesta, el receptor buscará desahogarse con 

un chiste o con un insulto en voz baja. 

Las clases marginadas, que en nuestro medio constituyen 

una abrumadora mayoría, tienen demasiadas preocupaciones relacio

nadas con los problemas vitales inmediatos y no están en condiciQ 

nes de participar en la espesa problemática de la llamada 

opinión pública. 

Todo el complicado aparato informativo busca, para ase

gurar la dominación ideológica, producir en las masas los efectos 

causados por un cuidadoso proyecto de desinformación. El hombre 

saturado de informaciones, que escucha diariamente varios noticig 

ros radiofónicos, que ve los programas informativos de la televi

sión y que tienen las manos llenas de periódicos matutinos, ves-

pertinos y nocturnos, está muy lejos de ser parte integrante del 

proceso informativo a través de una participación real y efectiva 

en su programación general. 

El receptor de noticias participa en todo y, sin embar

go, todo lo ignora (conoce los efectos, ignora las causas). La -

noticia antes de llegar a sus sentidos, ha sido objeto de toda -

clase de manipulaciones. Le llega como un reflejo de la realidad 

que ha sido condicionada por los amos de la manipulación. 

La prensa y la información en general están sujetas, en 

nuestro medio, a la influencia directa de los controles imperia--
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listas, a los designios del aparato estatal, a las presiones de 

las oligarquías nacionales, a los propósitos de las compañías -

transnacionales y a la corrupción y oportunismo de un buen número 

de conductores de programas noticiosos y de directivos de periódi

cos y revistas (tal multiplicidad de controles configura la imagen 

del círculo vicioso en el que gira un país dependiente). 

Podemos concluir, sin mayor esfuerzo, que el imperia

lismo político y económico, y las oligarquías nacionales dependien 

tes son los elementos activos en el proceso de la información; son 

en suma, los manipuladores, mientras que el público consumidor, -

privado de cualquier forma de intervención afectiva en las manipu

laciones políticas y mercantiles, se limita a desempeñar su papel 

de receptor. 

Analizar los efectos que los medios masivos causan en la 

sociedad, sería motivo de un estudio especial. 
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2) LOS MEDIOS DE INFORMACION COMO APARATOS PROPAGANDISTICOS EN -

UNAS ELECCIONES. 

En unas elecciones los medios de información podrán - -

jugar un papel preponderante corno legitimadores del orden social 

vigente, como aparatos de difusión ideológica del grupo hege

mónico como propagandistas del sistema, del partido del grupo 

hegemónico. Pueden funcionar como un partido político para 1a -

renovación de dicho grupo actuando implícita o explícitamente a -

favor de la ideología de ese grupo haciéndola atractiva para el -

electorado. 

Para ello, el medio de información vierte una prolífica 

información apoyada en las modernas técnicas de propaganda ideadas 

para influirlo. 

Hay que recordar que la ideología presenta formas muy -

variadas sin dejar de responder a los intereses del grupo hege

mónico. 

Aparece en forma explícita en la propaganda política, en 

donde se hace más evidente el propósito del emisor del mensaje --

como ocurre al pedir que se vote por determinado partido o se -

adhiera a determinadas ideas, acciones, como se da en un proceso -

electoral, en una campafia partidista. 

En ese orden de ideas el papel del mensaje de ninguna --

manera es inocente, al tener como fin que el receptor de la infor

mación efectúe una acción determinada con respecto a algo o a -



alguien. Esto es, que vote- por el partido que se adecúe a los - -

intereses del grupo hegemónico. 

Por su parte, la forma implícita de la ideología aparece 

en casi toda la información provista por el medio de información. 

Para que la ideolog!a pase desapercibida se muestra al -

receptor aquella información más difundida en la sociedad, ya que 

a fin de cuentas reflejan parte de 10 que ocurre en la sociedad -

de lo contrario estarían sosteniéndose en lo abstracto y no ten- -

drían éxito en sus mensajes. 

"Lo implícito cm el sistema bui:;-gués de emisión de los -

mensajes remite a un modo de vida y de organización en las relaciQ 

nes sociales que uno sin ser consciente de ello, vive cotidiana- -

mente". ( 1 Oñ ) 

En sus mensajes se evita 1a crítica profunda, así como -

mencionar lo que consideran contrario o cuestione el sistema 

social vigente. Más aún, en el medio de información se refuerza -

en forma constante dicho orden a través de los mensajes que 

difunde. 

Esos nensajes llegan a ofrecer una visión parcial de la 

realidad, se ocultan verdaderos problemas, se ofrecen explicacio-

nes superficiales, se desvía la atención hacia los hechos super- -

fluos para las clases subalternas, etc. En suma, constituyen la· -

versión que tiene de la realidad el grupo hegemónico y se difunde 

para que las demás clases la hagan suya. 

( 106) Mattelard, Armand., Op. Cit., p-199, 200. 
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Se puede advertir a grandes razgos que la Prensa en - -

México a pesar de pretender exhibir una amplia gama de tendencias 

políticas en hechos coyunturales como las elecciones presidencia

les, los distintos órganos informativos se unen en torno a un - -

mismo fin, es decir, en favorecer la difusión de la información -

relacionada con las actividades e intereses del partido oficial. 

Así en su mayoría, a través de sus colaboradores, los -

diarios emplean distintos recursos y figuras retóricas para per-

suadir el público lector sobre las bondades del sistema y de la -

capacidad del candidato del partido oficial, de quien en todo - -

momento se valoran sus virtudes políticas. 

El empleo que de la retórica hacen los diarios, nos pe~ 

mite inferir que en circunstancias especiales donde el grupo -

hegemónico se juega su estancia en el poder, la prensa ocupa un -

papel determinante para apoyar el sistema de relaciones dominan--

te, aún a costa de una norma informativa importante en el perio--

dismo: la objetividad. 

As! el candidato de1 partido oficial es el candidato -

por el cual todos los mexicanos debemos de votar ya que es un hom 

bre capaz, inteligente, maestro universitario, padre ejemplar y -

esposo digno: eJJ. suma: es el "candidato de la esperanza 11
, adalid 

del cambio radical. 

Los discursos del candidato oficial son ampliamente - -

difundidos por 1a prensa. Los postulados del candidato oficial -

se convierten para la prensa en la ideología revolucionaria que -

e 1 pa is neces_i ta. 
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Con la oposición la retórica estereotipada es frecuente; 

a través de la cual se critica la forma de vida en los países 

socialistas, dando a entender que lo mismo ocurrirá en México si -

accediera al poder un partido socialista. 

Para referirse a los candidatos de la oposición sobran -

adjetivizaciones: son pintorescos, lenguaraces agresivos, faltos -

de seriedad. Ni sumándolos igualarían al candidato oficial (ni en 

carisma, ni en fuerza electoral). 

A esta forma de manejar el contenido editorial sobre la 

sucesión presidencial, hay que agregar la cobertura y tratamiento 

informativo otorgado a través de notas informativas donde el par-

tido oficial resulta favorecido de manera indistinta por todos los 

diarios, mismos que convergen para darle prioridad a la informa- -

ción referida al partido y su candidato. 

Los partidos de izquierda, son grupúsculos de escasa - -

mambresía que únicamente sirven para desorientar al pueblo e inten 

tar instalar una dictadura que no presenta opciones reales. Los -

planteamientos de los partidos responden a una perspectiva ideoló

gica que no es compartida por la gran mayor1a de los ciudadanos. 

La gran cantidad de información vertida por la prensa en 

pro del Partido Oficial contribuyó a que dicho medio actúe como 

propagandista del Estado, como un aparato de difusión ideológica,

lo cual confirma la alianza que tiene la prensa y sus propietarios 

con el grupo hegemónico y que ésta se hace omnipresente en coyunt~ 

ras vitales para la existencia del bloque histórico existente. 
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Aún cuando se supone que la Reforma Política tiene por 

objeto facilitar a los distintos partidos de oposición la difu--

sión de sus respectivos objetivos y plataformas políticas a 

través de los medios de información, además de e~sanchar 1a part,i 

cipación de los Partidos Políticos en la vida del país, en la - -

práctica muchos de los propósitos aparentes que perseguía distan 

de real izarse. 

Para que tenga éxito es preciso lograr la pluralidad e 

independencia de los emisores con respecto del Estado. Una refo~ 

ma que parte del Estado es difícil que logre eso, dado que uno de 

los objetivos básicos de éste es el de asegurar l.a reproducción -

del sistema tal como funciona hasta ahora. 

En efecto, la función del medio de información no deja 

de constituirse en un factor la superestructura de suma importan

cia para la realización de la hegemonía del bloque dominante. Es 

diCícil esperar que con tales reformas el bloque actuará en contra 

de si y permitiera un número considerable de opiniones voces dis

cordantes. Los puede tolerar siempre y cuando no constituyan ~n -

peligro para mantener su dominio. 

Lo que pareci6 perseguir el Estado con la Reforma 

Po1Ítica fue más bien una p1ura1izaci6n 1imitada y controlada de -

los emisores, y su propio fortalecimiento. Las reformas limi tada.9 

obedecen a 1a necesidad del Estado para figurarse (política y admi 

nistrativamente) formas más efectivas para los actores políticos -

que ven!an actuando fuera de los cauces ºlegales" ya que los meca-
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nismos de control que existían empezaron a mostrar ciertas fisu-

ras. 

Ta1es reformas se inscriben en e1 propósito del b1oque 

dominante para legitimarse ante la sociedad, de hacer pequeñas 

modificaciones al esquema de dominación para evitar que todo -

cambie. 

No hay que olvidar que la función de 1oa medios de -

información del Estado más que para competir en defensa de las 

clases subalternas actúan -al igual que lo hace en otras ramas 

y aspectos de la vida social- para cubrir los huecos dejados por 

la burguesía orgánica. Para tratar de cubrir las fisuras que han 

ido restando legitimidad al modelo de dominación instaurado. 

De ahí que al igual qµe en lo económico, la participa-

ción del Estado no ha implicado una transformación en cuanto a 

dicho modelo. Las reformas parece que continuarán supeditadas a 

las necesidades del grupo hegemónico para continuar en el poder a 

la vez que ~ontribuirán en la modernización de su discurso. 

La función de los medios de información en el sentido -

que hemos descrito, los perfila en la época actual como uno de -

los aparatos privilegiados del Estado, a1 lado del partido ofi- -

cial debido a que el medio de información actúa ayudando a conso

lidar el poder y defender posiciones del grupo hegemónico para 

mantener su dominación; no obstante que algunos teóricos de la 

información se esfuercen en destacar diferencias entre los medios 

11 públicos 11 y "privados", En la práctica se viene a confirmar la 
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tésis gramsciana del grupo hegemónico: la prensa en general se - -

transforma en una prensa oficialista en situaciones críticas para 

el sistema, como son las elecciones. Las diferencias entre una -

y otra prensa se hacen mínimas. 

En las elecciones compite la ideología a través de la -

información, una práctica que se ha ido perfeccionando de manera -

paralela al desarrollo de los medios de información en México. La 

información le ha permitido ai grupo hegemónico un mayor control -

pol!tico, además de la casi permanente posibilidad de legitimarse, 

evj. tanda con ello el tener que mantenerse por medios basados 

exclusivamente en la coerción. 
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3) EL PERIODISMO ¿ UNA ACTIVIDAD NEUTRAL ? 

En nuestro contexto social, el periodismo se ha caractg 

rizado por presentar los hechos de la realidad que el medio de -

informaci6n y el periodista consideran ••importantes••, as! los --

interpretan y exponen al público. 

Una parte de la prensa nacional vive bajo sospecha. 

Otra, en la desconfianza pública. Una porción, en el temor. 

Sin retórica, el panorama de la actividad periodística 

en México presenta estos aspectos: 

Funcionarios gubernamentales que ven en los periódicos 

y en los periodistas no a sus interlocutores sino a sus cómplices. 

Oficinas de prensa que buscan el halago a las funciones 

públicas, a través del soborno o la manipulación, más que el cum

plimiento cabal de su tarea de información. 

Empresas periodísticas dispuestas a 1a sumisión a cam-

bio de las prebendas pol{ticas o económicas. 

Reporteros que reciben o buscan dádivas con 1as que - -

compensan los magros salarios que sus peri6dicos consideran con-

venientes pagarles. 

Propaganda poi!éica que sirve, o se usa, como un sis- -

tema de premios y castigos, para comprar conciencias de reporte-

ros y periódicos. 

Periodistas reprimidos, atemorizados, por poderes loca

les o nacionales. 
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El Presidente de la Unión de Periodistas Democráticos,

Jorge Meléndez, el Expresidente de la propia IPD, E!Ías Chávez -

-ambos reporteros en activo- y el Director del periódico El Norte 

de Monterrey, Alejandro Junco, pintan desde sus diversas perspec

tivas lo que es la viciada relación entre. los medios de informa-

ción y las fuentes de información gubernamentales. 

-¿Están, realmente, las salas de redacción de los -

periódicos nacionales, llenas de hombres y mujeres, de periodis--

tas frustrados?. 

11 Por un lado el lucro, por otro la especulación, y por 

otro la falta de información real en los medios, impiden que haya 

periodistas hechos plename~te. Sabemos que hay censura, limita-

cienes, manipulación, que las oficinas de prensa están más que --

para informar, para corromper a los periodistas, más que para dar 

datos, para privilegiar la exaltación de cualquier medida gubernª 

mental o privada. Claro, no se puede generalizar. Es muy fácil 

detectar a quienes escriben con una actitud critica y a quienes -

no". 

-¿cómo se da la censura, la manipulación?. 

Sabemos que la censura se da desde la Secretaría de 

Gobernación. A veces desde ahi se indica que no se mencionen 

ciertas cosas, que no se publiquen determinadas informaciones. 

La manipulación viene acompañada de esta censura en la medida de 

que la ?ropaganda gubernamental no se les da a todas las publica-

clones, sino a unas si y a otras no, según se les considere -
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amigas o no. 

-lPorqué algunas empresas periodísticas obedecen las -

indicaciones de Gobernación?. 

"Porque hay una serie de condiciones para que así sea. 

No hay un verdadero afán noticioso, sino un afán de los periódi-

cos de estar en la política mexicana, de tener influencia en las 

esferas del poder, de obtener canonjías. Ni siquiera hay una - -

coacción tremenda, sino una complicidad. Los periódicos son -

empresas mercantiles, algunas muy lucrativas para sus dueños, y -

por tanto, éstos actúan de acuerdo con sus intereses. Las cosas 

no cambiarán hasta que los verdaderos periodistas tengamos más -

influencia en el manejo de los medios••. 

-¿Es común en las oficinas de prensa del gobierno la -

práctica del chayote o embute?. 

-¿Están bien o mal pagados los reporteros en México?. 

"En términos generales, mal pagados. Hay periódicos -

que pagan el salario mlnimo y con esto no puede vivir un reporte

ro que, además, con esa cantidad tiene que pagar sus gastos. El 

periodista tiene necesidades adicionales: debe leer, estudiar, -

investigar, todo lo cual exige gastos". 

-¿A partir de todo esto, puede hablarse de libertad de 

expresión en México?. 

Esta libertad se ve deformada. Los periódicos no sir-

ven para informar. Sin embargo, no veo lo más grave aquí sino en 

el hecho de que en estos años ya van 27 periodistas asesinados y 
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alto riezga,· Una parte de la prensa vive permanentemente en el -

temor de la represión o el crimen". 

Con cifras provenientes de las nóminas de los periÓdi-

cos, puede decirse que Jorge Meléndez tiene razón cuando afirma -

que, en general, los reporteros mexicanos están mal pagados.· En 

algunos periódicos reciben el salario mínimo, sin más. En otros 

a un sueldo más bien bajo se agregan algunas compensaciones para 

gastos. En casi todos hay posibilidades de incrementar los ingr~ 

sos por medio de las comisiones de publiCida~. 

Televisa constituirla, en el terreno de los salarios, -

la aspiración mayor: sus reporteros estrellas son los que más --

ganan dentro de los medios de información de ~a capital. 

El problema de los reporteros mexicanos no es de frus-

tración sino de inconciencia de los periodistas y de gran corrup

ción de los grandes empresarios de la información. 

11 Los medios están al servicio del poder económico y del 

poder político. Y nos quieren hacer creer que están al servicio 

de la sociedad. Para ellos es fácil, después, inculpar al repor

tero que recibe alguna dádiva, cuando hay algunos que ni salario 

ganan, sino les pagan por nota publicadaº. 

-¿Esto hace fácil la manipulación?. 

11 Hay manipulación a partir de 10 económico. El funcio

nario, el jefe de prensa, se comporta con 1os reporteros a partir 

de valores entendidos, mediante una venta previa de éste a través 
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del embute" .. 

-¿Qué función cumplen las oficinas de. prensa?. 

"Se utilizan para mediatizar al informador, para de - -

plano bloquear el trabajo del periodista. Y a través de esto, -

manipular la información". 

Las gacetillas -propaganda política disfrazada de info~ 

mación- son de uso común en la prensa nacional. Las fuentes -

infor~ativas -gobiernos estatales, secretarías de Estado, organi~ 

mos descentralizados, empresas paraestatales, partidos políticos

compran espacio en los medios impresos para asegurar la publica-

ción de información a su conveniencia. Junto con los desplegados, 

esta es una de las fuentes de mayores ingresos de los periódicos. 

Heredero, v!a familiar, de la propiedad y la dirección 

del periódico El Norte de Monterrey, Alejandro Junco coincidió -

con Jorge Meléndez en su condena a los asesinatos y al maltrato -

de periodistas. Dice que México ocupa el primer lugar de América 

Latina en cuanto al asesinato de periodistas y señala, como una -

primera limitación de la libertad de expresión: 

''Periodista asustado igual a periodista callado". 

La violencia dice, es una formidable arma de censura. 

Junco habla de la relación prensa-gobierno desde la - -

perspectiva de lo que es 1a industria periodística. 

Empieza, ni modo, por el principio: el papel. "El 21 

de agosto de 1935, con la creación de PIPSA (Productora e Impor-

tadora de Papel, S.A.), se selló el destino de la prensa mexicana. 
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Quedó en manos de1 gobierno un eslabón vital de la 

cadena productiva de un periódico. Un eslabó como cualquier -

otro, que si falla, frustra una garantía constitucional como es -

la libertad de prensa. 

-¿Y la publicidad gubernamental?. 

11 Es un sistema de premios y castigos en función del - -

comportamiento. De ahí nació la célebre frase de LÓpez Portillo; 

"No pago para que me peguenº. Es un concepto típico de 

El Estado soy yo. 

Descontadas algunas raras excepciones confirmantes de -

la regla las oficinas de prensa del gobierno, empresas paraestat~ 

les y centrales obreras y campesinas afines, operan más como dre

najes de dádivas, consignas, manipulaciones, tráfico de influen-

cias, cuotas de publicidad y toda clase de favores a periodistas 

y medios que como canales responsables y eficientes de la inform~ 

ción institucional. 

No hay uniformidad ni reglas en la delicada conducción 

de una oficina de Prensa. Existen disparidades en un mismo lote 

de fuentes y entre inst;i tuciones de un mismo rango. 

En el gremio period!stico se sabe que las fuentes más -

ricas son las económicas y ias políticas. En las primeras están 

comprendidas las Secretarías de Hacienda, Programación, Comercio 

y Energ!a,Minas e Industria Paraestatal; Banco de México, Banca -

Nacionalizada, Nacional Financiera. De éstas, Hacienda ha sido -

de las más espléndidas, al grado que a los reporteros aquiescen--
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tes que cubrian comparecencias del Secretario en la cámara de - -

Diputados se les llegaba a obsequiar un centenario, independientg 

mente de su embute mensual. Entre las menos generosas de todas -

éstas se cuenta la SPP. 

Las políticas comprende~ la Secretaría de Gobernación,

el Partido Revolucionario Institucional y las Cámaras de Dipu-

tados y Senadores. ( 1 07 ) 

Para el Doctor Lorenzo Mcyer, Premio Nacional de Perio

dismo 1989 en artículo de fondo, quienes ejercen los géneros de -

opinión han establecido una tradición: escribir para el poder. 

-Escriben para que tos lea el Secretario, el Gobernador 

y en la mejor instancia el Presidente. Y entonces, de miles de -

lectores, el periodista sólo escribe para un solo lector. De por 

s!, escribirnos a una clase media. No a los campesinos, quizá a -

los obreros •.. a una clase urbana, dir1a yo. 

Pero en términos generales no hay, dice, respeto al - -

iector. ( ioe) 

El periodismo "Es ante todo una institución social cuya 

trama manifiesta la generalidad de los mecanismos de producción -

vigente en la sociedad as1 como la especifidad de los enfrenta- -

mientas entre clases que en ella se desenvuelve". ( 109_) 

( 107) Rodriguez Castañeda, Rafael, Proceso; El Gobierno compra 
silencios o halagos y la Prensa se somete; 25 de enero de 
1988, p-7. 

10fl:) Meyer,· Lorenzo, Proceso; Quienes ejercen los Géneros de -
Opinión escriben para el Poder; 5 de junio 1989, p-17. 

109) Mattelard, Armand. Op. Cit., p-18. 



No deja de manifestarse a favor de la ideología domi- -

nante, que favorezca y permita la reproducción del orden vigente, 

esto a pesar de que trate de aparentar neutralidad, y esa infor-

mación se observa de diversas maneras al tratar la información, -

al destacar unas,cosas en detrimento de otras al referirse a los 

protagonistas de los hechos. 

"La tésis de un periodismo ubicado en una especia de 

11 balcÓn" o "faro" d·e observación de la realidad -mero cronista 

descomprometido de luchas y aspiraciones- ha servido de plata

forma ideológica a la expresión de formas industriales de la comy 

nicación impulsados por el capitalismo desde esta posición que 

se sostiene en el principio de 11 libert~d de prensa", concebida 

como un quehacer autónomo, donde una empresa se otorga la prerro-

gativa de ser poseedora en nombre de la sociedad, del derecho de 

información perteneciente a todos. Concentra poder determinar -

contenidos, impone una agenda a la opinión pública y en cada una 

de estas instancias, lo que está dominando son su propios intere

ses, reflejo de ia estructura de poder económico en que esa 

empresa se haya inserta". ( 11 O ) 

No obstan~e dicho periodismo intenta aparecer como neu

tral, desprovisto de ideología 11 
••• se postula como neutral, obje

tivo factual. Ha desarrollado una amplia tésis sobre el valor de 

los hechos, factor central de su discurso informativo. La presen 

tación de estos, en un modelo donde se asegura la permanente -

( 1 10) Simpson Grindberg, Máximo. Op. Cit., p-81, 82. 
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entrega de los dos lados de la medalla, de1 blanco y negro de la 

realidad, constituye su carta de presentación que descalifica al 

periodismo ideológico y de opinión". ( J 11 ) 

El periodista que predomina en nuestra sociedad es un -

intelectual y un mediatizador de las masas que actúa escencial- -

mente como 11 correa de transmisión" y reproduce en la mayoría de -

los casos la ideología dominante en los medios de información. 

ºEl sistema los ha asociado directa e indirectamente 

como protagonistas de su historia, instituyéndolos, en tanto due

ños exclusivos de tas cosas y de los seres, en intérpretes privi

legiados y difusores encargados de transmitir a las masas el sig

nificado de los fenómenos y los procesos sociales". (1 l? ) 

En la lucha electoral, el periodista, y en particular -

el columnista y el articulista de opinión del medio impreso buscª 

rán influir en sus lectores proporcionando la información, los -

análisis de la realidad. Hará referencia a la actuación que han 

tenido los diferentes políticos, a las supuestas implicaciones -

que conlleva votar por determinado partido, lo que significa el -

proceso electoral. 

En otras palabras, actuará como propagandista. Buscará 

reunir las opiniones de otros intelectua1es, es decir, de los - -

11 grandes 11 intelectuales de determinada concepción del mundo -en -

este caso del grupo hegemónico principalmente-, que considera - -

111) Idem., p-82. 

11?) Mattelard, Armand. Qp. Cit., p-23-24. 
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relevantes y por el peso, que podrían tener sus ideas y declara-

clones, máxime cuando la lucha electoral se hace más abierta. 

Por lo tanto, a1 momento en que se refiera a 1a 1ucha partidista, 

ésta es por sí misma lucha ideológica. 



151 

4) EL FUNCIONALISMO O LA INFORMACION IDONEA: 

Las ciencias se dividen, de modo general, en ciencias -

naturales y ciencias sociales. Estas Últimas buscan dar explica

ción racional y sistemática de la sociedad y los hechos sociales. 

Interesa especialmente destacar la labor cient1fica en las socie

dades capitalistas, ámbito en el que se ubica esta investigación 

"Las ciencias sociales burguesas se caracterizan por el estudio -

de los elementos estructurales de la sociedad, siendo mucho menos 

frecuente en ellas la investigación de los procesos relacionados 

con sus transformaciones y desarrollo. Ello es debido a que les 

domina la idea, reflejo directo de los intereses de los grupos -

rectores de la burguesía, de que el régimen capitalista consti- -

tuye en su conjunto la organización más racional de la sociedad". 

( l 1~). 

En gran parte; las ciencias sociales burguesas se adscri 

ben a la corriente funcionalista. A grandes razgos, c1 funciona-

1ismo parte de la comparación de la sociedad con un organismo 

vivo, preferentemente humano, dada su complejidad. 

En cualquier organismo, las células, arterias, aparatos, 

sistemas, etc .. , tendrán una función especifica e importante para 

el organismo en conjunto. Cada una de las Partes desempeñará una 

función, será funcional. Al desplazar este principio a la socie

dad, se llega a la conclusión de que todos los elementos socia1es 

( 11~) M.B. Kedrov y A. Spirkin. La ciencia. p-84. 



son indispensables para el desarrollo integral. ¿Cómo explican -

los runcionalistas la existenciil do elementos de fricción, de con. 

t.radicci.ones?. Existe en esta corricnt,c el concepto de lo disfun 

cional. Así pues, es posible que alguna parte del organismo 

social no funciones, tal parto serS llamada disfuncional; la 

curación de la sociedad puede lograrse de dos formas: 

l. Por asimilación del elemento de fricción, se convieL 

te en algo natural. 

2. Por rechazo, si el elemento disfuncional es demasia-

do peligrosa. 

Cualquiera que sea el tratamiento, la corriente funcio-

nalista busca justificar al sistema, que óste permanezca lo mis -

estático posible; por supuesto, en beneficio de quienes detentan 

el poder. 

"Según el funcionalismo, ici información es un elemento 

indispensable a la supervivencia del sistema; representa, meta- -

fóricamente, los vasos comunicantes del organjs1no social. La - -

información será funcional. en tanto que acepte la estructura -

social vigente como definitiva, sujeta tan sólo a perfecciona-

miento y por ell.o mismo suponga que los valores y juicios dominñn 

tes constituyen verdades universales por encima de 1.a historia". 

Se establece una justificación mutua entre la clase - -

( i 14) José Daldivia "La formación de los periodistas en México" 
en la formación de los periodistas en América Latina. 
p. 90. 
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dominante y la formación; aquella sostiene que la información es -

indispensable, ésta contribuye a su permanencia en el poder. Las 

funciones que la información desempeña en la sociedad, según el --

funcionalismo, son las siguientes: 

1) Supervisión.- Recolectar y distribuir datos inrormati 

ti vos; 

2) Correlación social.- Interpretar ld información¡ 

3) Transmisión del patrimonio cultural.- Transferir nor-

mas y valores sociales, incluida la educación. 

4) Entretenimiento.- Ofrecer diversi6n. ( 11~) 

La corriente funcionalista aplicada a la información ha 

dado énfasis principalmente al análisis de los efectos en los receQ 

tares; "Para el investigador, el objetivo consistía en determinar -

los efectos de tal o cual medio de comunicación social sobre un --

auditorio determinado, es decir, evaluar las reacciones de los con 

sumidores y la interacción que se establece entre éstos y los pro-

ductores". ( 116) Impera, asimismo, c1 criterio de que los efec--

tos de los medios de información no pueden ser atribuibles más que 

a los mismos medios; gran parte de este principio se resuma en la 

frase de Marshall Me. Luh;:in -uno de ].os máximos exponentes del 

funcionalismo-: ''El medio es el mensaje''. 

Asevera Me. Luhan: 11 En una cultura como lo muestra acos-

11 e:;) cfr. i\rman Mattelart y otros. Los medios de comunicación -
de ma~as. La ideología de la prensa libP.ral. pp. 12-13. 

116) Ibidem, p. 11. 
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tumbrada desde largo tiempo a escindir y dividir todas las cosas -

como un medio de control, a veces nos choca el que se nos recuerde 

que en los hechos operantes y prácticos, el medio es el mensaje". 

Posturas como' la anterior llevan a una íetichización de 

los medios de información, a culparlos o agradecerles a ellos, a -

los medios, cuanto a través de ellos se difunde. Tal actitud -

permite a quienes manipulan los medios de informaci6n ''lavarse las 

manos" -valga la expresión-, desentenderse de cualquier culpa. "Se 

ha responsabilizado a los diferentes medios de". 

1) Reducir el nivel de los gustos culturales del público: 

2) Aumentar la tasa de delincuencia; 

3) Contribuir a un deterioro moral general ( ... } ( 1 lP} 

"Por más que se prolongue la lista de delitos, se culpa 

a objetos inocentes: los medios de información". La cita anterio1· 

es de Melvin L. de Fleur, investigador norteamericano; del mismo -

autor, se transcribe otra cita, tanto o más fetichista que la -

anterior: ''Nuestros periódicos, radios, televisores, etc., no ---

son artificios insidosos del demonio, sino en realidad fieles ser-

vidores o aún salvadores en cuanto: 

1) Ponen de manifiesto el pecado y la corrupción~ 

2) Actúan como guardianes de la preciosa libertad de - -

palabra. 

( 1 17 Marshall Mc.Luhan. La comprenRiÓn de los medios como exten 
siones del hombre. p-29. 

( llP Melvin L. de Fleur. Teorías de la comunicaci6n masiva. p-25. 



3) Llevan cierta cultura a mi11Ónes de individuos por -. 

primera vez { ... ). {119 

Probablemente las citas anteriores resultan exageradas 

como para ser consideradas representativas del criterio imperante 

entre los funcionalistas. Pero son exageradas sólo en cuanto a -

la forma de justificar la informaci6n, porque en el fondo, están 

orientadas por las lineas generales de1 Funcionalismo. 

¿cuá1 es la aceptación de la corriente Funcionalista? -

11 Si tenemos que situar la cuesti6n a nivel de corrientes, no vaci 

lamas en afirmar que el Funcionalismo es la línea del pensamiento, 

la 1Ínea ideológica, dominante tanto en las investigaciones como 

en la práctica concreta". { 1 ?O} 

Una muestra de tal predominio y aqeptación del Funcion~ 

lismo se encuentra en la citada expresión: "la prensa" es el. -

cuarto Poder del Estado. "No es que 1a prensa sea el cuarto -

Poder del Estado, sino que está al servicio de los poderes y es -

una de las formas concretas que asume su poderío". (1 ? 1 

Ahora bien, es indispensab1e señalar que en el marco 

del Funcionalismo se ha desarrollado la técnica de análisis de 

contenido, de la cual los principales exponentes han sido: 

1) Berelson y Laswe11, quienes proponen un análisis 

(119 ) Ibidem. p-25. 

170) Daniel Prieto. Elementos Para una teoría de la comunica-
g_Qn. p-8. 

171) Camilo Taufic. Periodismo y lucha de clases. p-33. 



cuantitativo. 

2) Charles o. Osgood, quien ha implementado Una técnica 

de análisis asociativo, logrado a través de la con-

frontación entre el signo (estímulo) y la respuesta. 

( 1 ?? ) • 

Para los fines de esta investigación, interesa especia¿ 

mente el análisis de contenido propuesto por Bernard Derelson; 

el propio autor lo define como: ''Una técnica de investigación 

que sirve para describir objetiva, sistemática y cuantita~ivamen

te el contenido de la comunicación". ( 1 7~ ) 

En análisis de contenido, Berelson señala que para tal 

técnica se han detectado por lo menos 17 usos; entre ellos inte--

rasa destacar el siguiente: ''En cierto sentido el análisis de --

contenido se ha utilizado como un paso dentro de una serie de ---

operaciones de investigación. El principal uso, pues, ha consis-

tido en codificar los materiales cuantitativos obtenido por medio 

de las encuestas estadísticas a los métodos experimentales". 

( J 7• ) . 

Por medio de la técnica del análisis de contenido se --

logra detectar el contenido cuantificable; para ello, se sugiere 

la división en categorías y subcategorías, a través de las cuales 

( 1 'l')) cfr. Miguel de Moragas Spz. Semiótica y comunicación de 
masas. pp. 105-118. 

17?) Bernard Berelson. Análisis de Contenido. p-37. 

J?•) Ibidem. p-47. 



1~7 

"se retiene solamente el contenido manifiesto, detectable empíri

camente y reductible estadísticamente. Se eliminan sistemática--

mente los contenidos latentes, por no ser cuantÍficable". (12~ ) 

Para la investigación científica, la recolección de los 

datos cuantificables, "detectables empíricamente" paseé una gran 

valor: "Los enunciados fácticos confirmados se llaman usualmente 

''datos empíricos", se obtienen con ayuda de teorías (por esque- -

máticas que sean) y son a su vez la materia prima de la elabora-

ción teórica. Una subclase de datos emp!ricos es de tipo cuanti-

tativo: los datos numéricos y métricos se disponen a menudo es --

tables ( •.• ). ( 116 ) 

Hasta aquí el análisis de contenido aporta sólo result~ 

dos fructíferos para la investigación. Sin embargo, si se pre- -

tende que con él la investigación puede darse por concluida, sur-

gen serios inconvenientes: "La recolección de datos y su ulterior 

disposición en tablas no es la finalidad principal de la investi-

gación; la información de esta ciase debe incorporarse a teorías 

si ha de convertirse en una herramienta para la inte1igencia y la 

aplicacian.''( 1?7 ) Ap1icado lo anterior a la información se 

llega al terreno de que es .igualmente importante -si no más descu

brir y analizar- el contenido latente de los mensajes, aquel que 

se encuentra más allá de1 manifiesto. 

( l?S) Mario Bonge. La ciencia, su método y su filosofía. pp.16-
17. 

( 176) Ibidem. p-17. 

( 1 ?7 ) Mauric Movillaud. "El sistema de los periódicos. p-26. 



Si el analista se limita sólo al contenido manifiesto,

"cncucntra con mucho esfuerzo lo que se presenta a menudo. Casi 

no se tiene el sentimiento de tocar estructuras más ocultas pero 

más profundas de la información·~ A partir de la asevera-

ción anterior, se aprecia c1 carácter ideológico encubridor que -

priva en la corriente Funcionalista; no dar a conocer, ocultar 

donde sea posible la función manipuladora que se persigue a 

través de los medios de información. "Nuestros patscs, disfuncio

nales por excelencia, desintegrados por grandes abismos sociales 

entre sectores privilegiados y marginales, no pueden aspirar 

nunca a una honogeneidad comunicacional como lo sueñan los Funcig 

nalistas para los países centrales". ( J 7P) Sin embargo, nues- -

tres países necesitan de investigaciones que les permitan conocer 

-aún cuando sea en un primer nivel- los mensajes con los que los 

Funcionalistas han implementado; por ejemplo el análisis de cont~ 

nido. 

( J 28 ) Daniel Prieto, Op. Cit. , p-9. 
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e o N e L u s I o N E s 

PRIMERA.- En México, el Verecho a la ini.ormaciOn, surgió 

corno consecuencia de una reforma politica a través de la cual a f! 

nes de 1977 el articulo 60. Constitucional se a~icionO con una de

claracidn que consta de las siguientes 10 palabras: "el derecho a_ 

la informaciOn sera garantizado por el Estado. 

SEGUNDA.- En cuanto a la naturaleza jurldica del derec~o 

a la informaciOn se debe resaltar la pluralidad de tendencias que_ 

existen al respecto, lo que provoca confusiones y contradicciones 

jurldicas que sOlo la reglamentaciOn correspondiente porlria solu- _ 

clonar. 

En nuestra opiniOn consideramos que, por uhicarse el de

recho a la informaciOn en la parte dogmiltica, de la ConstituciOn_ 

y en base a la Teoria ~o~erna del Derecho, que estaOlece que en -

caso de conflicto juridico anteponer el interés general al interés 

particular y ante 1a necesidad de llegar a una conclusiOn a1 re~ 

pecto , consideramos que la naturaleza jurldica del derecho a la -

inrormaciOn es la de una garantia individual, pero con excepciones_ 

de interés social por causas de utili~ad pUhlica. 

De lo anterior se pueae Oesprendcr la enorme necesidad_ 

de reglamentación que el Oerecho a la informaciOn requiere, puesto 

que Unicamcntc a travQs de ella podrla ej~rccrce plenamente esta -
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garantia, logrlndose con ello que se cumplan con los fines que per 

siguen, evitando abusos, omisiones, manipuleos y contraOiccioncs 

que se generan por la carencia de normativi~ac.l legal secundaria 

con respecto a la informaciOn. 

TERCERA..- El. ñerec'1o como ciencia normativa dehe perfec

cionarse a la par que las necesl~aCes cientificas y tecnolOgicas -

le impongan, sien~o la informaciOn protagonista in~iscutible re é~ 

t.e Oesarrollo. Aunaño a ello, que el ~erecho a la informaciOn al -

Oesenvolverse en el meñio social, no puede tratarse aislaOamente -

desee una Optica estrictamente jurl~ica, puesto que influyen en su 

integraciOn toe.lo tipo rie factores sociales tanto culturales,eruca

tivos o artisticos, asl como pollticos y econOmicos que le van da!l. 

ño a la informaciOn como derecho, caracterlsticas especificas. 

Dentro re los c1iversos factores que intervienen en el dg, 

sarrollo ae1 Verecho a la in~ormaciOn, se encuentran los ~e carac

ter polltico convirtiéndose asi la inl.ormaciOn en factor imprescin 

dihlc para el ejercicio Vel poPcr, ocasionan~o que en la praxis P2. 

litica el Estado dependa sustancialmente de ella, por lo que el dg_ 

recho a la informaci.On e1' la realidad social une a la ciencia j_url 

alca con la ciencia potltica, no l-tay que olvi<'ar que en nuestro 

pals el derecl-to a .ta informaciOn surgiO precisamente como conse

cuencia de una reforma politica. 

La informaciOn como fuerza econOmica ~entro de la so

cieda~ influye de manera reterminante, tam~ien como un ractor de 
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poder, en razOn de la interaependencia que la economla y la infor

maciOn tienen, por lo que debe cuidarse que entre estas dos disci

plinas exista unn interrelaciOn positiva para el beneficio de la _ 

propia sociedad. 

La informaciOn en su ambito periodistico como actividad 

social, se cancesiona a los profesionales de la misma, quienes se_ 

encargan de satisfacer esta necesidad colectiva, debiendo sujetar

se a ciertos requisitos de caracter jurldico, deonto!Ogico y éti-_ 

co. Es asl como el periodismo se convierte en el principal instru

mento del derecho a la informacion clasificanaose esta en dos es-_ 

pecies: por un lado el periodismo informativo que se encarga Oe la 

recolecciOn, redacciOn y difusiOn de noticias~ por el otro lado el 

periodismo interpretativo que se encarga de encausar cierta corrie~ 

te de opiniOn, ilustrando al pllblico acerca de los antecedentes, 

importancia y proyecciones de los hechos por meaio de editoriales, 

cOlumnas, articulas de fondo u opiniones cientlficas o técnicas. 

La informacidn y la publicidad guardan una estrecha in-

terelaciOn en la cual concurren tanto factores econOmicos como po-. 

llticos y sociales que la determinan a través del poder de las 

empresas informativas que la manejan, llegando incluso a utilizar_ 

técnicas subliminales que enajenan al individuo; ocasionando que_ 

muchas veces, se suboraine la informaciOn a intereses netamente CQ 

merciales a través de la publicidad, por lo que desde este punto -

de vista no debe tomarse como objeto del derec~o a la inrormaciOn, 

resultando por ello necesario de igual rnanera,que dicho aspecto_ 

sea correctamente regulado. 
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CU~RTA.- Vurlricamente, el derecho a la inrormaciOn ~e~e 

enteni'ersc como un derecho subjetivo pilblico q11c implica el ejerc,i 

cio de tres facultades distintas pero interrclacionn~as a saber: 

recibir, investigar y ~ifundir informaciones. El tirmino informa-_ 

ciOn tiene un sentido amplio que al:larca los heclios, datos, noti-

cias, opiniones e ideas necesarias para entender la realidad y po-

eer actuar de una manera determinaca. 

La materia del Cerec~o a la informaciOn es muy amplia y_ 

comprende, entre otros aspectos: el establecimiento de los ~ebcres 

informativos del Estado; el acceso a los archivos, bancos de datos, 

centros ce documentaciOn y aemas fuentes ce informaciOn de carac-_ 

ter .Pllblico1 el acceso a lo~ medios de comunicaciOn social: la re-

gulaciOn de los sujetos informativos; el establecimiento ~e normas 

que contemplen la forma ae utilizar los nuevos desarrollos tecnol2 

gicos en materia de informaciOn en beneficio ae la sociedad. 

OUINTh. El Cerecho a la informaciOn aamite limitaciones, 

mismas que deben regularse en forma precisa en la legislaciOn. Los 

campos que estarlan sujetos a estas limitaciones, presentan aifi-_ 

cultades técnicas para determinar las conductas violatorias del 

ejercicio del derecho1 ello plantea el reto de encontrar f0rmulas_ 

que, sin menos cabo del derecho a la informaciOn,establezcan y ga-

rantic~n su ejercicio responsable. 

SEXT~.- En la actuali~ad el Estado es una de las mayores 

ruéntcs de informaciOn, pero al mismo tiempo requiere-para reali-
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zar sus funciones - de una gran cantidad Ve ella. En su actividad_ 

diaria, el Estado genera informaciOn, misma que tiene el caracter_ 

de pUblica e implica, por lo tanto el interés de la sociedad por 

conocerla. Desde la perspectiva de1 derecho a la informaciOn, lo -

anterior supone que el Estaclo 1 esta obligado a comunicar sus acti

vidades y el impacto que ello produce en la socieclad. Existe tam-_ 

bién el derecho de los miembros de 1a comunidad al libre y oportu

no acceso a esta informaciOn. 

Respecto al prjmero de tales aspectos, el Estado debe 

instrumentar las estructuras que permiten la difusiOn de la infor

maciOn oficial, ya sea a través de oficinas de informaciOn en las_ 

distintas dependencias Ve la AdministraciOn PUblica; o ~ién a tra

vés de los medios de informaciOn del mismo Estado e incluso por in 

formaciOn pagada en los medios de informaciOn comerciales. 

Respecto de este Ultimo punto es indispensable una regu

laciOn precisa que determine la forma, cantidad y modo de selec- _ 

cionar los medios en los cuales se clifuncJiran este tipo de inform-ª. 

cienes; lo anterior para evitar arbitrariedad y corrupciOn en la 

distribuciOn de los recursos pUblicos en Organos informativos. Di

chos mecanismos de aelecciOn y distribuciOn,~ehen ser,asimismo ol:>

jeto de pu~licaciones periOOicas. 

SEPTIMA. AUn contando con la existencia de estructuras 

administrativas especializadas, en principio, cualquier funciona-_ 

ria clebe tener racul ta eles para proporcionar informaciOn sohrc la 
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materia que le compete. Esto se convierte en obligaciOn, e implica 

la determinaciOn de re.sponsahilidadcs en caso de que se niegue a _ 

proporcionarla, o lo haga en .forma incompleta o falsa. El princi-_ 

pio general admitP. excepciones, por lo que no existe obligaciOn 

respecto a informaciOn reservada, asl como de materias y activida

des que no son de su competencia. 

OCTAVA.- El mcc'lio trac1ic5.onal c;on que el Estaclo 'la cont!!_ 

do para informar ~e las rlisposicioncs legales, es el Diario O~icWl 

de la FederaciOn. ~a importancia que tiene la publicaciOn ~e tas 

disposiciones legales es tal que su vigencia depencle ~e aquella. 

A pesar de esto, la deficiente estructura mi::;ma rlel Diario Oficial 

y en muc'ias ocasiones la ineficacia a~ su organizaciOn y ~istrihu

ciOn, ~accn ~e este un instrumento ineficiente. Ello ~ace necesa-_ 

.rio proponer nuevos modelos y estructuras para que logre, en forma 

eficaz, sus fines de pu~licieaa y ~ifusiOn ~e la lnformaciOn 1e-_ 

gislativa. 

NOVENA..- Resulta inc'.ispensable para el proletariado con

tar con sus propios canales ae expresiOn.Y demas Organos cultura-_ 

les para Car a conocer .su :f.c'!eologla y c1ifuncHr ?ajo otra perspecti 

va los acontecimientos que se dan en la reali~ad. La funciOn que 

tendrian los medios ~e informaciOn estartan encaminados a elevar -

el nivel cultural de las masas. El papel del Organo ac informacian 

no se limitarla a difundir iaeas, a educar pollticamente y a ganar 

aliaCos pollticos, sino que funcionaria a~emas como organizaaor CQ 

lectivo de la sociedad. 
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DEC!MA·- Un verclaciero proyecto revolucionarlo consisti-_ 

rta en asegurar las formas ele participaciOn de los mlem~ros de 

las clases populares en la programaciOn de los meaios, y conver

tir estos en autCnti.cos moviliza~ores y organizaclores C'e la clase_ 

pro1etaria que se encuentra en proceso ee ascenciOn. 

En el momento en que las graneles mayorias tengan acceso_ 

a los meC'ios informat.ivos como emisores o como partlcipes iCeolOg.i 

cos en la elaboraci On del contenido ~el mensaje; el clerecho a la _ 

informaciOn estara plenamente consideraQo como una Ce las priorid~ 

des dentro clel quehacer nacional. 

En ocasiones la participaciOn ele los ciucladanos no pueee 

ser de lnclole técnica por razones de que la tecnologla tiende a 

automizar los procesos comunicativos. Pero el inc1ividuo si puecle _ 

participar cuando se le cuestiona y se le investiga so1're cuales 

son las necesidades educativas, culturales e ideolñgicas que re

quiere satisfacer, en suma seria el primer paso para recuperar la_ 

voz que le corresponde a las ciases su~altcrnas. 

DECIMA ~RIMERA.- El ~erecho a la informaciOn debidamente 

reglamentado define el paso necesario ~e una c1emocracia formal a -

una democracia real. Aunque parezca demasiaao romántico, cuando un 

c1erecho del caracter de la informaciOn se encuentra plenamente es

tahlecic.lo, se puede li.alJlar t"'.P. una sociedac' consciente y hasta t.:1etn_2 

era.ti ca. 

Es incuestiona'-)le que la c!lsposiciOn ~e un go"')ierno a re.§. 
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petar la lihertad de expres!On, no se prueba cuando los mcOios de_ 

informaciOn ensalzan a ese gobierno sino cuanóo los censuran o se_ 

oponen a el. 

DECIMA SEGU~DA.- Al mismo tiempo que se considera al dg 

recho a la informaciOn como una ae las piezas del engranaje ae1 E~ 

tado, &ste viene a ser jurl~icamente ha~lanóo la ~nica garantia de 

que los ciudadanos disponen para exigir estar bien informados. 
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COMENTARIO CRITICO SOBRE L~S LI~ITACIONES CONSTI~UCIONA~ES. 

En los cuatro capitulas ~el presente tra~ajo ~emes expue~ 

to una serie de aatos racionales, reales y practicas sohre el con

tenido ~e la expresiOn. De la comparaciOn entre el sistema en esta 

tésis seguido hasta la construcciOn ~e un posi~le esquema consti

tucional y las limitaciones establecidas en los articulas sexto y 

séptimo constitucional, es posihle ~escuhrir muchas riferencias. 

Concluimos el presente trabajo con la formulaciOn ~e las mas impo~ 

tan tes: 

EN CUl\N'l'O A Ll\S T,IMI'l'l\CTONES EN GF.NERAT,. 

Es preferihle si se piensa ~uscar ta regtamentaciOn ~e 

aquellas situaciones que ro~ean el estahlecimiento ~e un determin~ 

eta c'lerecl'\o, no partir simplemente ele la experiencia y regular sOlo 

los ltechos notorios que la misma nos trae. El resultaclo tiene que_ 

ser parcial y sujeto a innumerables errores provenientes de las 

fuentes de informaciOn ~eficiente. Es necesario seguir un princt

pio de orcen, abstraer ta~o lo relacionado con el ~ereclto que se -

prctenete establecer y examinarlo en si mismo, en cuanta a las cir

cunstancias que lo rodean, en cuanto a sus _excepciones, en cuanto_ 

a que forman parte ele una integriCtac1 completa que es el ltombre. 

Las limitaciones constitucionales en México, como en muchos otros_ 

pal.ses ltan surgiOo de la observaciOn por parte c.1el legislador Cte -

la realiclaC jurtdica Ce otros orCenamientos positivos propios o 
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extranjeras y en menor grado de situa~iones f~cticas presenta~as. 

en otras palabras, las limitaciones no pueron ser objeto mas que 

~e un estuaio metOCico del sector Qc Ja rcalidaC que se pretenOe 

reglament~r. Si el estudioso sabe a~arcar las distintas circunstan

cias no sOlo reglamentara a~ecua~am~nte las situaciones actuales, -

sino que ten~ra en si mismo las pautas necesarias para la ~e~ucciOn 

Ce la valoraciOn jurldica de ~echos futuros. 

Las limitaciones es necesario que tengan un or~en, o que _ 

se establezcan en un mismo plano, para no incurrir en repeticiones_ 

que conrunden y hacen mas Oiflcil su interpretaciOn. Esta caracte-_ 

rfstica no es sino una consecuencia Ce una correcta estructuraciOn, 

de un principio Ce orden en el descubrimiento de las limitaciones. 

En el presente trabajo hemos presentaVo las limitaciones en orden _ 

a las con~uctas afectantes de los bienes que se ~an considerado ju

rldicamente protegidos. Cierto que no es posible plasmar las limit~ 

clones enunciando simplemente los bienes protegiCos1 pues como en_ 

su oportuniVad se expuso la afectaciOn de algunos de estos bienes, 

sOto es relevante jurldicamente en razOn de ciertas circunstancias 

que no pertenecen al bien en sl, sino a las situaciones que ordena 

el cumplimiento de la ley. Un estuOio de 1os textos actuales, sin 

embargo, nos permitirlan Cescubrir situaciones causales, erectos y -

situaciones de orden jurlcicoformal. 

a) Situaciones causales: los conceptos ~e respeto a la vida 

privaca, de moral en cuanto al artlculo sexto, y de ataque a los ~e

rechos de tercero y de moral en el articulo séptimo. 

'b) Efectos: la perturllaciOn del orden piil:il5.co. 
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e) Formalidades: el delito. 

El resultado de tal situaciOn es que origina redundancias 

y ausencia de claridad. En efecto, en cuanto a las conductas no re 

sulta objeciOn alguna. Esta son: el ataque, la provocaciOn, la pe~ 

turhaciOn y el respeto. 

Sin embargo en cuanto a lo que se ataca, provoca, pertuL 

ba o respeta, es decir en cuanto al bien juridico que se afecta, _ 

los conceptos de moral, derechos de tercero, ~elite, orden pUblico, 

vida privada, paz pUblica, no pertenece a un mismo plano. Por ejcfil 

plo: 

Distintos términos en cuanto a vi~a privada en la liber.::_ 

tad de imprenta y derechos Cle tercero en la expresiOn en generai .. _ 

¿Existe diferencia o no la ~ay? ¿significa lo mismo? Entre los de

rechos Ce tercero se puede incluir el Ce respetar su vida priva~a. 

Sin embargo el término mayor se usa para la libertad mas general y 

el menos amplio para la libertad mas particular. ¿Quiere decir que 

los periOdicos sOlo estan obligados a respetar la vicla privacla, en 

cambio ltt expresiOn por otros medios de~e respetar los clemas dere

chos de terceros? No debia ser en toco caso, al revez; que por las 

caracter:lsticas masivas de lo impreso se 1 exigirl.Ft una limitaciOn ma-

yor en este orden, 

Distintos términos en cuanto a paz pUblica y orden pUbli

co. La paz pU'blica como limitaciOn a la li'bertad el.e imprenta, el º!.. 

den como limitaciOn a la expresiOn en general. Mo es la paz pUbli

ca un resultado ~el arelen pllhlico? o son los mismo? Y si son los -

mismo para que utilizar términos diversos? 
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?osibles términos eistintos en cuanto a la moral. Decimos 

posibles porque Castaño liabla ele moral pU.l:ilica en cuanto al ar-

tlculo séptimo cxtenc1icndo a tos dos sustantivos el adjetivo final 

de dicho articulo. En realidad como sn Ccsprcnde rle Castro y Bur

goa el término es uno shlo: ataque o respeto a la moral. 

Debemos decir que este bien juridico poaria ha~er sido el 

Unico que se colocara en todo el articulo. En efecto, cualquier 

conducta que ataque la vida privada o la paz pUblica es inmoral. 

Y no val<lria. c'lecir que el concepto de moralic1ad se refiere exclusi-

vamente a la moral sexual, como se desprende de la Ley de Imprenta 

de Carranza, porque de todas maneras estaria incluic1o en el conceE 

to de derec~os de tercero. 

Finalmente el término delito es de un contenido puramente 

formal, hasta el extremo ~e que sobrarian todos los demas enuncia-

dos, bastando solamente este Ultimo, aunque co_n grave riesgo, que_ 

de todos modos en la redacciOn actual, existe, de Oejar al legisl~ 

dor secudnario el establecer limitaciones a su arbitrlo y conve- _ 

niencia. 

EN CUJ\NTO A LAS L 1MIT1\CIONES EN P'A"RTtCUT,AR: 

LimitaciOn en orden a la moral.- Ademas ~e los inconve-

nientes antes apuntados ~ebe sostenerse como contrario a la técni-

ca juridica y a la axiologla juridica, las referencias puramente 

morales de un ordenamiento positivo, mbximo cuando pueaen ser tan_ 

generales como la anterior. El término moral, por lo demas, exis-_ 
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tente como limitaciOn en muchas constituciones del mundo, es pro-_ 

Oucto de la ley Oel menor esfuerzo, es promulgar una norma de Oerg 

c~o natural, o mejor dicho, de moral en general, sin tratar por 10 

menos de realizar su positivizaciOn, es decir, sin buscar siquiera_ 

desarrollarla materialmente, aplicarla a la realidad concreta y Vg 

terminarla de una manera objetiva. El mismo resultado tendria un -

legislador que derogara todos los ordenamientos positivos y promu~ 

gara una ley que etijera en un solo articulo: "Haz el bien y evita 

et mal". 

Ademas se ha dicho todo lo anterior tomando ta moral como 

lo bueno. Pero recor~emos to que a este respecto nos dice Royo Ma-

rin: " El lenguaje popular suele reservar el término moral para d_g, 

signar los actos buenos, en contraposiciOn a los malos, que califi 

ca de inmorales. Pero, filosoficamente haOlanCo, acto moral es to-

do acto humano realizado con perfecta a~vertencia a su bonaad o rn~ 

licia. O sea, todo acto relacionado conscientemente con las normas 

morales, ya sea ajustanaose a ellas (acto moralmente hueno) o apa~ 

tandose de ellas ( acto moralmente malo). 

Si la referencia a lOmoral fue sblo en el sentido de mor~ 

lidad sexual, como pedla 'Z·arco o como lo estalJlece la Ley Ce Imprén. 

ta de 1917, nos encontrariamos con una interpretaciOn o con un te~ 

to fuera de nuestro tiempo. Reducir tas limitaciones morales a la 

libertad de expresiOn al concepto de moralidaC sexual es poseer un 

concepto tan estrecho ae la realidad actual, que no podria sino 

provocar un continuo enfrentamiento con ésta. 

Limitaciones en orden a la vida priva~a y a los derechos_ 
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de tercero. Este criterio o este campo de limitaciones no puede 

~esecharse del todo. Podrla entcnCersc tanto uno como et otro, - -

hacier_c:l.o una abstracciOn Ce lo que hemos llamarlo existencia flsi-_ 

ca, pslquica, moral y social Cel ~om~re. PoCria decirse que el re~ 

peto.ª la vicla privada, seria e.l respeto a la lionra, al "'lonor, a_

la salud, a la integriCaC corporal, a la viCa. Podria decirse 

igualmente que el ataque a los derec~os de terceros es el ataque a 

todos estos bienes. Creemos, sin embargo, que es pre~eriOle enume-

merar los hienes protegidos que compren~e la vi~a privada a los Cg 

rechos de tercero para evitar mas que crearse otros suprimirse por 

el legislador ordinario algunos. Evidentemente que si el legisla

dor ordinario suprimiera la difamaciOn tendrlamos que ~emostrar 

que la ~onra pertenece a esos derechos de tercero o a esa vida pri 

vada que la ConstituciOn menciona y protege. 

D. Ignacio Burgoa aCvierte este peligro cuanao ~ice:" ... 1a 

vida privada de una persona pueac tener tantos matices, puede ex-_ 

tenderse a una tan variada gama de actos, que propiamente cual-

quier escrito que criticase una de esas mültiples modalidades est~ 

ria veCatlo por el articulo séptima constitucional. La opiniOn que_ 

una persona pueda sustentar sobre cualquier materia, verbigracia,_ 

es un acto imputable a su vida privada en su aspecto intelectual,_ 

por 10 que, atendiendo al criterio mencionado, aquélla no po~ra 

ser objeto de cr'itica o censura ,aun cuanC'.o estas impugnanciones no 

constituyan una injuria, difamaciOn o calumnia. En realida~, para_ 

evitar las prohibiciones a la libertad de imprenta que se deri-

·varlan prolijamente del criterio" ataques o faltas de respeto a la 
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vida priva da ", se deberian precisar los aspectos de ésta que se _ 

consideren como objetos vulneral:>les, impeditivos para el ejercicio 

del propio derecho. 

Limitaciones en orden pllblico y a la paz pUblica. Para 

Burgoa este criterio limitativo o prohibitivo, a ~iferencia de los 

otros, no es tan vago ni impreciso, antes ~ien es aplicab1e con r~ 

lativa facilidad en el terreno de los ~echos, porque se basa en un 

hecho notorio, como lo es la paz pUblica, tomada como sinOnimo de_ 

tranquilida~, de inalteraciOn del orden pllblico. 

Sin eml:>argo, la aceptaciOn no puede hacerse tan simplist-ª.. 

mente. Recordemos los escozores que el término or~en pUblico provQ 

cO en el Constituyente de 1857. Francisco 7.arco exponla ante la 

Asamblea reunida entonces, diciendo: "La paz pUbl.ica ! Esto es lo 

mismo que el orden pUhlico. El orden pUblico, señores, es una fra

se que inspira horror; el orden pllblico, señores reinaba en este 

pals cuando lo oprimían Santa Anna .Y los conservadores, cuando el_ 

orden consistla en destierros y en proscripciones ... " 

Por esto es que creemos mas conveniente precisar constit~ 

cionalmente los aspectos fundamentales, los bienes que juridicarnerr 

te se protegen, que el simple enunciado de protecciOn al orden pU

blico. 

Por lo demas las alteraciones del orden o la paz pUblica_ 

pueden deberse a muchas circunstancias y un discurso puede pertur

bar el orden en un l.ugar y no en otro. Una manifestaciOn callejera 

es de si una perturbación del orden pUl:>lico. Este, como se entend~ 

ra se perturba constantemente y en todo caso lo que el legislador_ 
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constituyente quizo prevcer fué una pertur~aciOn anormal del orden 

pUblico, situaciOn que en si encierra una su~jetividaO muy peligr2 

sa. 

LimitaciOn en orden al delito. Para o. Ignacio Burgoa to

das las limitaciones a la libre expresión deblan reducirse solameu 

te a ésta. Dice: "En conclusiOn, si hemos estimado como peligrosas 

y hasta clero punto inUtiles o redundantes, las limitaciones a la_ 

expresiOn Oe ideas provenientes de los criterios de ataques a la _ 

moral y a los derechos de tercero y perturbaciOn del orden pUbli-_ 

co, por el contrario estimamos atingente la restricciOn a tal Qerg 

cho que se apoya en circunstancias de que el ejercicio Ce este pr2 

vaque alg~n delito •.. '' 

La anterior soluciOn no es deseable porque consiste precl 

samente en una abdicaciOn total del poaer constituyente en manos -

del legislador orñinazio para que él estaOlezca las modalidades a_ 

la libertad de expresiOn. Es lo mismo que establecer que la ley s~ 

ñalara las limitaciones al derecho de manifestarse libremente. 

La protecciOn de la libertad humana exige que constitu- _ 

cionalmente se enuncien sus limitaciones. Y esta practica que en_ 

realidad constttuye un verdadero derecho de los ciudadanos, no de

be ser suprimida en ~eneficio de la propia libertad. 
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