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INTRODUCCION 

Durante la presente investigacién, se analizé el verdadero sentido de 

las garantias consagradas en los articulos 6° y 7° e la Constitucién Politica 

de los Estades Unidos Mexicanos, asi como su precedente, desarrollo y 

perfeccionamiento. 

La informacién y por consecuencia, las informaciones y los medios 

utilizados por el hombre para difundirlas, han registrado en los tltimos afios 

una intensa evolucién que ha servido para que las sociedades se conozcan y 

reconozcan entre si, para que se comprendan y en no pocas veces, de forma 

lamentable, se combatan, a través del uso de_ instrumenios tan 

aparentemente elementales como una maquina de escribir o tan 

evidentemente sofisticados como un satélite de telecomunicaciones. 

Los diferentes grupos humanos optaron por informar lo que ocurre en 

su entorno, desde muy diferentes puntos de vista y desde varios angulos de 

difusi6n. Sociedades enteras en las que hasta hace muy poco tiempo la 

libertad de expresion no existia como garantia plena. ahora se vuelcan en 

aras de medios de comunicaci6n veraces, confiables y que informen con 

oportunidad los acontecimientos que afectan o modifican el intrincado tejido 

social.



Ninguna sociedad moderna se puede explicar sin medios de 

comunicacion. La informacién, se dice de manera figurada, es poder, se 

supedita el interés particular al de la mayorfa de la sociedad, en un amplio y 

preciso significado democratico. 

Las sociedades modernas, han visto desarrollar sus medios de 

comunicacién en un marco de entendimiento y tolerancia por las opiniones 

diversas. A mayores y mas amplios cauces de participacién democratica, 

mejores y mas oportunos y competitivos medios de informacién. 

México vive momentos muy importantes tanto en los aspectos 

sociales, politicos, econémicos y culturales. Ei respeto de la libertad de 

expresién se ha visto violentado y cuestionado, en la mayoria de las 

ocasiones por contravenir fos intereses de grupos de poder, quienes por 

medio de la represién han querido apaciguar las exigencias de la sociedad. 

Se probé, que los medios de comunicacién en el pais, tienen una 

importante influencia para dar a conocer a los habitantes del terrotorio que 

cubren y atin mas alla debido a la interaccién del mensaje que se propaga de 

forma natural por los receptores cuando a su vez se convierten en emisores; 

Existen casos comprobados de los cuales son responsables los medios de 

comunicacién en que resultan dafiados los sujetos que causan la 

informacién. En otros casos, result6 evidente el peligro de que una distorsi6n 
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de lo informado, por error o dolo, crea influencias ya predeterminadas que 

provocan inclinaciones de grandes sectores y por lo tanto se infringe lo 

prohibido por la Ley. 

Es por eso que deben establecerse legalmente los limites y 

obligaciones de los medios de transmisién, para que no excedan sus 

funciones ni manipulen los datos por ellos recabados, para buscar el 

beneficio propio de ciertos sectores, grupos, industrias, instiruciones, 

personas, situaciones, a costa del perjuicio de los demas. 

Conjuntamente con el desarrollo de los medios de comunicacién, han 

progresado las libertades para que los habitantes, sus instituciones e incluso 

el mismo gobierno, no sean objeto de violacién de sus garantias 

consagradas en la Constitucién y no tengan mayor restriccién que respetar 

los derechos de terceros. 

De esta forma, como medio de control del Estado, y como via para 

conocer lo que su poblacién opina, el uso del mencionado derecho 

constitucional se ha convertido en un importantes camino de la relacion 

Estado-Poblacién y se ha consagrado la necesidad de que los habitantes del 

Pais, conozcan con veracidad la informacién que se genera, sin 

manipulaciones, sin deficiencias, exageraciones o alteraciones. 
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CAPITULO I.- DESARROLLO HISTORICO 

1.1- INQUISICION 

Tradicionalmente denominado con este nombre el Tribunal 

Permanente que estaba encargado por el papado de la lucha contra la 

herejia. Se llamaba Inquisidor General al miembro mas elevado de la 

jerarquia inquisitorial; Inquisidor ordinario era el obispo o quien asistia en su 

lugar a sentenciar las causas. La principal causa que juzgaba el antes citado 

Tribunal, era el inquirir y castigar los delitos contra la fe. 

Fundado por inocencio iV, en el afio de 1248, el primer Tribunal fue 

establecido en Tolosa, antiguo condado, que fue un antiguo principado 

originado en la marca de Carolingia de Tolosa, formado en ei Siglo Vil, y 

posteriormente en 1271 fue anexionado a la corona francesa; extendiéndose 

con tiempo después el sistema a Italia (excepto Napoles), a Espafia, 

Portugal, y tras las conquistas a Pert y México, entre otros. 

El Tribunal de fa Inquisici6n, o Santo Oficio como vulgarmente se le 

llamaba, actuaba en secreto y sus sentencias eran proclamadas por un auto 

de fe que efectuaban las autoridades civiles. 
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La Inquisicién en Esparia fue establecida con caracter permanente por 

parte de los establecidos y poderosos Reyes Catdélicos, en el Siglo XV, fue 

suprimido el sistema por Napoleon en 1808, y abolida en 1813; surgid en 

1814 para fracasar nuevamente en 1820, y sustituida en 1823, por un 

Tribunal de la Fe independiente que desaparecié durante 1834, 1835. 

EI movimiento religioso habia dejado de tener efectividad desde fines 

del Siglo XVII. La Inquisicién existid en Portugal desde 1557, hasta 1826; en 

Alemania fue suprimida al advenimiento de la Reforma; en Francia en 1598; 

en Italia en 1870. En la actualidad el Santo Oficio es una Congregacién de ia 

Curia Romana que tiene por principal objeto la represién de la literatura 

herética y perniciosa. 

Durante el movimiento con tendencias notoriamente religiosas 

destacaron algunos personajes que ganaron relevancia en la historia por 

defender sus posturas acerca de ideas que contradecian lo establecido por 

las creencias de fe y que en algunos de los casos al expresar sus 

conocimientos, investigaciones o formas de pensar, arriesgaron hasta la vida 

frente al cerrado momento histdrico en lo referente a fa libertad. 

Giordano Bruno, filésofo italiano nacido en Nola en 1548, y muerto en 

Roma en 1600, fue uno de los primeros en romper con la visidn aristotélica 

de un universo cerrado, defendidé la tesis de Copérnico y desembocé en un 
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humanismo panteista, fue quemado vivo como hereje por orden del Santo 

Oficio. 

Galileo Galilei, nacido en ef seno de una familia florentina de Pisa el 

15 de Febrero de 1564, fisico, astr6nomo y escritor italiano, uno de los 

fundadores de la mecanica moderna, desempefiéd un papel fundamental en la 

introducci6n de las matematicas para la explicacién de la feyes fisicas, 

descubrié la ley de la caida de los cuerpos en el vacio, emiti6 una primera 

formulacion del principio de inercia, esboz6 el principio de la composicién de 

la velocidad y revel6 el isocronismo de las oscilaciones del péndulo, al 

introducir el perfeccionamiento y uso del anteojo en la astronomia en 1609, 

revolucioné la observacién dei universo, descubrié ei relieve de ia Luna, fos 

principales satélites de Jupiter, las fases de Venus y la presencia de estrellas 

en la Via Lactea, corroboré el sistema heliocéntrico. Fue victima de una 

persecucién secular por parte de Ia iglesia de Roma, quien lo cité ante el 

Tribunal de la Santa inquisicién que lo condend y fo obligé a retractarse en 

1632; la misma institucién religiosa que recientemente ha reconocido la 

injusticia del proceso incoado contra é! al rehabilitarlo en 1992. 

Evidentemente también presionado a encausar sus ideas en el tedrico 

mundo religioso del momento histérico en que vivid, sintiendo el agresivo 

ataque contra su libertad de exponer las ideas que por tanto tiempo habia 

defendido. El obstinado matematico profesé una tan verdadera como audaz 

doctrina cuya influencia se dejé sentir desde el mismo momento de su 
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exposici6én y cuyos principios no han perdido vigencia desde entonces; el 

irrefutable cientifico fue rechazado hasta {a desaparicién durante su vida, el 

hombre que se caracteriz6 por su amplia visién, sufrid de las consecuencias 

de la época cercada por las estrecheces teéricas. Galileo no negaba ia 

teligi6n, pero sostenia que era ella la que debia acomodarse 

permanentemente a los descubrimientos cientificos, sin renuncia a su 

contenido sagrado, pero transformando sutilmente erréneas interpretaciones 

humanas asentadas en la tradicién y no en el conocimiento. El anciano y 

sabio Galileo, a sus setenta afios de edad, se vio sometido a un humillante y 

fatigoso proceso que duré veinte dias, enfrentando inttiimente a unos 

inquisidores que de manera cerril, ensafiada y sin posible apelacién 

calificaban su fibro de execrable y mas pernicioso para ia iglesia que ios 

escritos de Lutero y Calvino. Acontecié su muerte en el destierro de Arcetri 

en 1642. 

Como los dos ejemplos con antelacion citados, los investigadores, 

fildsofos, cientificos, politicos y demas hombres de inteligencia comprobada, 

se vieron obligados a retractarse de los avances que habian logrado cada 

quien en su campo o por el contrario morir de forma inhumana al calor de las 

llamas de la hoguera, que se convirtid en la forma mas comtin de ejecucién 

del movimiento teolégico-religioso que dejé reflejar durante su existencia el 

objetivo de restringir los limites de expresi6n, para evitar las contradicciones 
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con lo establecido, representando un estancamiento de los avances en las 

técnicas de desarrollo humano 
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1.2.- REFORMA 

Llamado asi al movimiento religioso que tuvo lugar en la primera mitad 

dei Siglo XVI, por el que una gran parte de Europa se sustrajo a la 

obediencia del Papa, dando origen a las iglesias protestantes, durante su 

inicio fue obra personal de Martin Lutero, un monje agustino aleman en 1517, 

pero se extendié rapidamente por Alemania, ademas de Holanda, 

Dinamarca, Noruega y Suecia. Zwinglio siguié una orientacién parecida a la 

de Lutero en Suiza y Bucero la introdujeron en Zurich y Estrasburgo, 

respectivamente; ambas ciudades se convirtieron en dos focos importantes. 

El movimiento se extendid a los paises francdéfonos, gracias al francés 

Calvino, que llevé a cabo fa reforma religiosa; su obra prevalecié tanto en 

Ginebra en 1541, como entre los hugonotes franceses, convirtiendo a Suiza 

y Francia en baluartes de una nueva forma de protestantismo que se 

propagé por Polonia, Bohemia, Hungria y las Islas Britanicas, Calvino 

determiné ta reforma anglicana. En Espafia solo surgieron focos aislados de 

luteranismo en Valladolid y Sevilla, los cuales fueron prontamente reprimidos. 

Las nuevas doctrinas hallaron eco en gran parte del pueblo aleman y 

en alguno de sus principes y fueron inttiles para detener su desarrollo las 

Dietas de Worms en 1521, que obligaron a Lutero al destierro de! imperio en 
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el que Carlos V se constituy6 como arbitro, Espira en 1529, y Augsburgo en 

1530. 

Los principes y las ciudades protestantes constituyeron la denominada 

Liga Esmalcalda en 1531, con el fin de defenderse de los catdlicos. 

Fracasados los medios pacificos para lograr una avenencia, ademas de que 

fuesen mal acogidas por los reformados fas decisiones del Concilio de 

Trento, Carlos V declaré ia guerra a fa Liga y aunque vencié en Muhiberg en 

1547, al elector de Sajonia, dio al afio siguiente el interinato de Augsburgo, 

solucién que no satisfizo ni a catdlicos ni a protestantes. Por fin, envuelto el 

emperador en la lucha contra franceses y turcos, reconocié a los 

protestantes iguai libertad religiosa que a ios catdlicos por ei tratado de 

Passau en 1552, ratificado mas tarde en la dieta de Augsburgo en el afio 

1555. 

La Reforma rompio la unidad religiosa de Europa, con la aparicion de 

varias Iglesias Cristianas, entre las que son las mas destacadas la luterana, 

la calvinista y la anglicana. También motivé por reaccién una reforma catélica 

© contrarreforma concretada en los acuerdos del Concilio de Trento, 

celebrado entre los afios de 1545 y 1563, aunque solo duré realmente ocho 

afios, por cuanto sus sesiones tuvieron que interrumpirse dos veces por 

razones de epidemias, en que se fijaron los dogmas y la disciplina de la 

Iglesia de Roma y se tradujo principalmente en la Reforma de las Ordenes 
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Religiosas existentes y en la aparicién de otras nuevas, la mas importante de 

ellas fue la Compafiia de Jestis o de los Jesuitas, creada por el espafio!l San 

Ignacio de Loyola en 1534, y reconocida en 1540. Las causas de la Reforma 

fueron el relajamiento de la fe y de las costumbres, la corrupcién del propio 

clero y la difusi6n de la Biblia, como consecuencia de la invencién de la 

imprenta. 

Aquel estado de cosas habia hecho sentir a muchos catdlicos la 

necesidad de adoptar medidas o de realizar alguna reforma capaz de poner 

fin al contrincante; tocé entonces a Lutero, no el encargo de plantear sino de 

personificar una aspiracién muy extendida, aunque lo que inicié siendo una 

pretensién de saneamiento religioso, degeneré de forma acelerada en 

revuelta y guerras civiles e internacionales, que !lenaron la segunda mitad del 

Siglo XVI y XVII. La causa de la ruptura de los reformados con Ia Iglesia 

Catélica fue debida a la admisién por los primeros del libre examen o 

derecho a interpretar la Biblia con arreglo al criterio individual, mientras que 

fos otros han de atenerse no solo a los Evangelios, sino a las 

interpretaciones y decisiones de los Papas y de los concilios, condensados 

en dogmas de fe irrefutables. Los principales hechos de la lucha entre 

catélicos y protestantes fueron, ademas, la reforma anglicana, en Inglaterra, 

durante 1534 obra de Enrique Vili y de su hija Isabel en 1562, cuya 

implantacién se caracteriz6 por duras persecuciones contra protestantes y 

catélicos; Las Ocho Guerras de Religi6n en Francia en el periodo de 1562, a 
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1593, en las que intervino Felipe !], de Espafia en apoyo a los catdlicos, 

liegando a su fin con el Edicto de Nantes, en Francia, por el que Enrique IV 

concedié la libertad religiosa a los protestantes. En el Siglo XVII, cuestiones 

religiosas entre los reformados checos y su Rey Fernando /I catdlico, fueron 

el pretexte que hizo estallar en 1618, la llamada Guerra de !os Treinta Aftos 

y, en Francia todavia se produjeron nuevas juchas por el propdésito 

centralizador de Richelieu, Ministro de Luis XIll, que arrebaté a los 

protestantes, después de duro sitio, la plaza de La Rochela, conservada 

como garantia de cumplimiento del Edicto de Nantes en 1685. En Espafia, 

apenas se sinti6 la doctrina protestante, debido a la reforma iniciada por 

Cisneros, especialmente en el aspecto moral, a la arraigada fe, a la 

informaci6n del clero y a la inquisicién, que extinguid rapidamente las 

principales fuentes en Valladolid y Sevilla. 

De las principales figuras del movimiento, si no es que el mas 

importante, se encuentra el aleman Martin Lutero, tedlogo y reformador, 

nacido en Eisleben, Sajonia el 10 de Noviembre de 1438, vivid una mala 

infancia consecuencia en parte del mal trato que le daban sus padres; 

celebré su primera misa a los 21 afios de edad; fue un monje agustino muy 

preocupado por la idea de la salvacion, se sometié a severas mortificaciones 

y fue enviado por su orden con misiones de confianza a Roma en 1510, 

Docto en teologia, obtuvo la catedra de Sagrada Escritura en la Universidad 

de Wittemberg en 1513, en donde, a partir de 1515, ensefid las epistolas de 
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San Pablo. Consecuente con la doctrina paulina de la justificacién por la fe, 

atacé el trafico de indulgencias y el principio mismo de estas en sus 95 tesis 

en 1517, que fueron el punto de partida de la Reforma. En 1520, fue 

condenado por Roma, pero continué su obra; en ese mismo afio aparecieron 

los Tres Escritos Reformadores, el Manifiesto a la Nobleza Cristiana de 

Alemania, La Cautividad de Babilonia, de la Libertad del Cristiano; Tras la 

Dieta de Worms, en la que se nego a retractarse en 1521, se pasé al bando 

de los principes imperiales y escondido en ei castillo de Wartburgo por su 

protector el Elector de Sajonia, pudo regresar a Wartburgo en 1522. Se cas6 

en 1525, con Katharina von Bora, dedicando el resto de su vida a estructurar 

y defender su obra, publicé su Catecismo en 1529. Luché contra el 

catolicismo, que apoyaba al poder politico, contra las revueltas sociales 

(guerra de los campesinos), las desviaciones de los iluminados y de los 

anabaptistas y contra aquellos que, como Zuinglio de Suiza, daban a su 

reforma una nueva orientacién. Iniciador de un gran movimiento religioso, fue 

también escritor; sus obras y principalmente la traduccion de la Biblia en el 

periodo de 1521, a 1534, lo convierten en uno de los primeros grandes 

prosistas del aleman moderno. 

Otro célebre personaje fue Johannes Gensfleish, llamado también 

Gutenberg, impresor alernan, nacido en Maguncia entre 1397, y 1400, y 

murié en 1468. Hacia 1440, perfecciond en Estrasburgo el proceso de 

impresion con caracteres méviles, o tipografia; en 1448, volvid a Maguncia y 
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en 1450, se asocié con J. Fust e imprimié la Biblia latina a dos columnas, 

llamada de Cuarenta y dos lineas, publicada en 1445. 

Durante esta época, se vieron los primeros brotes de desafio a lo que 

por muchos afios prevaleci6 como la teclogia de maximas irrefutables 

basadas en doctrinas de fe que no permitian cuesti6n alguna, sin embargo 

gracias a las doctrinas protestantes se revelaron las personajes que vieron 

como necesidad su libertad de definir io que pensaban, dentro del 

protestantismo se reformaron las directrices y les permitian una 

interpretaci6én personalizada de las cosas, lo que el catolicismo reprimié 

durante mucho tiempo y que al ver amenazado el poder que tenia sobre los 

habitantes traté de coartario, io que tras luchas ideoldgicas, filosdficas, 

politicas, armadas y religiosas finaliz6 por permitir una forma de conducirse 

distinta a la por ella establecida; Con el impulso real del desarrollo de ias 

técnicas de impresién, las ideas podian difundirse hacia todas direcciones de 

los puntos cardinales, y la comunicacién se desarrollé al tener la facilidad de 

multiplicar las obras y de esta forma hacerla llegar a todos fo lugares de los 

continentes. Fue la reforma un indicio claro del comienzo de la era de la 

lucha por fa libertad de expresién, informaci6n, difusi6n ademas de que se 

muitiplicaron los talleres de impresién que facilitaron el crecimiento de los 

movimientos protestantes que pudieron romper con la hegemonia del 

catolicismo represivo de ideas nuevas y benéficas para la humanidad. 
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1.3.- RENACIMIENTO 

Epoca que comenzé en el Siglo XV y se proiongé hasta el Siglo XVII, y 

se caracterizé por un intenso florecimiento de todas las manifestaciones 

artisticas y un despertar vigoroso de todas las formas del pensamiento 

humano. Como una reaccién natural contra el espiritu escolastico, que 

durante la Edad Media, también llamada obscura, limit6 todas las 

posibilidades de desarrollo del pensamiento y cred un concepto metafisico de 

la vida, imponiendo a la conciencia nociones teolégicas y unilaterales; se 

inicié, desde fines de! Siglo XIV, un movimiento de liberacién que se traducia 

en el estudio apasionado de los modelos griegos y romanos y un afan de 

investigacién en el campo de la ciencia. 

Signific6 en ei aspecto artistico un retorno a las formas simples y 

arménicas del arte griego y romano, en el! aspecto cientifico en ia busqueda 

de una nueva interpretaci6n de los fendmenos naturales; en el campo 

filoséfico, una explicacién realista y humana de los problemas morales, y una 

nueva visién del lugar que el hombre ocupaba en el Universo. En este 

sentido fue una verdadera y honda revolucién espiritual y, en parte, un 

retorno al paganismo. Aunque fue en Italia donde se inicié, tuvo su proceso 

peculiar en todos los paises de occidente y en cada uno de ellos Hleg6é a tener 

una realizaci6én propia, sobre todo en sus manifestaciones artisticas. 
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El pensamiento renacentista se ramifica en direcciones diferentes, 

tiene como denominador comiin ser un pensamiento critico. Fuera de esto no 

se puede hablar de una filosofia propia del Renacimiento. En esta época se 

vuelven a resucitar sistemas anteriores y hay corrientes neoplat6nicas como 

en la Academia de Florencia; misticas en Bohme, platénicas de Nicolas de 

Cusa, Bruno Campanella, escolastica; junto a estas corrientes que resucitan 

la filosofia del pasado, hay atisbos que anunciaron lo que seria fa filosofia y 

la ciencia modernas como la exigencia metodoldgica desde un punto de vista 

empirico visualizado por Galileo y Bacén y el pensamiento de Nicolas de 

Cusa y Giordano Bruno. Toda una falange de escritores y humanistas 

imprimen una nueva orientacién al pensamiento escrito y dejan a la 

posteridad obras notables. 

Durante este periodo se permitieron y perfeccionaron los avances 

tanto de los autores como de la técnica de los impresores y se propicié asi el 

fomento a la divulgacién; ademas, de la respectiva apertura de los receptores 

de analizar y dar cabida a las nuevas posturas y propuestas que gracias a ja 

expansién del desarrollo, fueron haciendo ganar cada vez mayor terreno a 

los reprimidos nuevos pensadores, responsables de ios avances de la 

humanidad. 
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1.4 REVOLUCION FRANCESA 

Movimiento revolucionario francés que puso fin al Antiguo régimen de 

Francia. 

Los Estados Generales y la Asamblea Constituyente, en la reunién de 

los estados generales el 5 de Mayo de 1789, convocada por el Rey, el tercer 

estado, dominado por la burguesia, se proclamé asamblea nacional el 14 de 

Junio y se transformé en Constituyente. El pueblo tom6é La Bastilla el 14 de 

Julio. Se redact6 una declaracién de fos derechos del hombre y dei 

ciudadano y se redacté una constitucién, aceptada por el Rey después de 

intentar huir en 1791. Hacia ya tiempo que se sentia la necesidad de una 

reforma a causa del absolutismo reinante y la opresion a que estaban 

sometidas ia clase media y fa profetaria, mientras que la nobleza y el clero 

gozaban de toda clase de exoneraciones y privilegios. Al encontrarse en este 

estado ias cosas se convocé a los Estados Generales que no se habian 

reunido desde 1614, y celebraron su asamblea en Mayo de 1789. Se afirmé 

el llamado tercer Estado se declaré a si mismo Asamblea Nacional y fue 

reconocida por el Rey. El pueblo de Paris manifesto su simpatia al nuevo 

orden de cosas y a la destruccién de La Bastilla, una fortaleza convertida en 

carcel de politicos, suceso que se reflejo como sefial del movimiento 

revolucionario que pronto se propag6 a todo el pais. 
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La Asamblea Legislativa, dadas las dificuitades con los contrarios a las 

transformaciones, tanto en el interior como en el exterior —Prusia y Austria--, 

se agudizaron. Se declardé la guerra el 20 de Abril de 1792, realimentandose 

la revolucién; cayé la monarquia el 10 de Agosto y Francia vencié en Valmy 

a los ejércitos extranjeros el 20 de Septiembre. 

La Convencién Nacional, se proclamé la Republica en 22 de 

Septiembre y se ejecuté a Luis XVI el 21 de Enero de 1793. La Montafia 

dirigida por Robespierre control6 ej] poder eliminando a los girondinos. 

Tuvieron lugar insurrecciones federales y la Vendée. Se redacté una 

Constituci6n Democratica el 24 de Junio y se formé el Comité de Salud 

Publica hasta la reaccién termidoriana, llevada a cabo por la parte de la 

burguesia en 1794. 

Se redacté una Constitucion moderada el 22 de Agosto, 

desprestigiando al régimen, el general Napoledn Bonaparte se convirtié en 

un héroe nacional. Se hizo con el poder al llegar de la campafia de Egipto: 

golpe de estado de Brumario el 10 de Noviembre de 1799. 
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CAPITULO IL- CONCEPTOS INHERENTES A LA LIBERTAD DE 

EXPRESION E INFORMACION. 

ABSTRACCION.- Accién y efecto de abstraer o abstraerse. 

CALUMNIA.- Faisa imputacién de un delito contra quien realmente es 

inocente. Acusacién falsa hecha maliciosamente para causar dafio. Falsa 

imputacion de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. 

CONCEPCION.- Formar en la mente idea o concepto de algo. 

Comenzar a sentir una pasién o afecto. Expresar, redactar, contener como 

consecuencia de alguna informacidn recibida. 

DIFUSION.- Accién y efecto de difundir. NUimero total de ejemplares 

de una publicacién que ha llegado efectivamente al publico. 

EXPRESION.- Manifestacién de los pensamientos o de los 

sentimientos por medio de la palabra, de signos exteriores, de gestos, etc. 

Palabra o frase consideradas en el plano del significado. Facultad por la que 

un compositor o intérprete pueden hacer perceptibles ciertas ideas de una 

obra 0 pensamiento propio. Conjunto de actitudes, gestos y sonidos vocales, 

susceptibles de traducir situaciones emocionales 0 fisicas. Derecho 

reconocido por las Leyes que facuita a los individuos para exponer sus ideas 
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sin represién de ninguna indole, con excepcién de dafiar derechos de 

terceros. 

FALSEDAD.- Alteracién o mutacién de la verdad hecha con dojo en 

perjuicio de otro. 

GARANTIA.- Aseguramiento del cumplimiento de una obligacion 

mediante la afectacién de cosa determinada o del compromiso de pago por 

un tercero para el caso de incumplimiento de ia misma por el deudor 

originario. 

GARANTIA CONSTITUCIONAL.- Instituciones y procedimientos 

mediante los cuales la Constitucién politica de un Estado asegura a los 

ciudadanos el disfrute pacifico y el respeto a los derechos que en ella se 

encuentran consagrados. Cuando se habla de garantias, sin mas 

especificacion, se entiende hecha la referencia a las “Garantias 

Constitucionales’”. 

LIBERTAD.- Facultad que debe reconocerse al hombre, dada su 

conducta racional para determinar su conducta sin mas limitaciones que las 

sefialadas por la moral y por el derecho. El ser humano nace libre y, por lo 

tanto, su derecho de vivir libre no es el regalo de alguna autoridad, sino una 
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consecuencia légica de su propia naturaleza. La libertad tiene diferentes 

manifestaciones: Politica, de ensefianza, prensa, etc. 

LIBERTAD DE PRENSA.- Facultad de expresar publicamente el 

pensamiento y las ideas por medio de la prensa, con arreglo a las leyes, sin 

otras limitaciones que las generales de responsabilidad penal por las 

infracciones que se cometan al utilizar la divulgacion, pero por delitos o faltas 

determinadas. Ello se expresa en la formula, “plena libertad y plena 

responsabilidad’; a libertad de prensa incluye la libertad de imprenta y la 

libertad de publicar y difundir lo impreso. La Unica obligacién general que 

suelen prever las leyes es la de indicar el nombre y domicilio del impresor y 

para los periddicos ia de tener un editor responsable y depositar legalmente 

cada numero a medida que vaya apareciendo; Para los medios radiofonicos 

y televisivos tener un productor responsable de fa direccién del programa o 

corte informativo. 

IDEA.-. Representaci6n mental de una cosa real o imaginaria. 

Concepcion elemental, nocién de una cosa. Propésifo .de realizar algo. 

Ocurrencia, hallazgo. Opinion, apreciacién acerca de algo o alguien. Fondo, 

parte sustancial de una doctrina, razonamiento o movimiento ideologico. Eje 

de un funcionamiento y germen de accién. Manera de pensar que se tiene en 

lo religioso, politico, etc. 
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INFORMACION.- Conjunto de noticias o informes. En cibernética, 

factor cualitativo que designa la posicién de un sistema y que eventualmente 

es transmitido por este sistema a otro. Averiguacion juridica y legal de un 

delito o hecho. Medida cuantitativa de la incertidumbre de un mensaje en 

funcién del grado de probabilidad de cada una de las sefiales que lo 

componen. Tiene como objeto, definir y estudiar las cantidades de 

informacién, la codificacién de las mismas, los canales de transmisién y su 

capacidad. 

MEDIACION.- Articulacién entre dos o mas entidades o términos en el 

seno de un proceso dialéctico o de un razonamiento, parte de la 

comunicaci6n. 

OPINION.- Juicio, manera de pensar sobre un tema. 

OPRESION.- Sujecién tiranica de los ciudadanos por parte de los 

titulares del poder publico. 

PERCEPCION.- Accién de percibir una idea. Proceso de recogida y 

tratamiento de la informacién sensorial. 
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SENTIMIENTO.- Accién de sentir. Estado afectivo del animo por algun 

suceso ocurrido que busca desahogarse por medio de la expresién en 

cualquiera de sus formas. 
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CAPITULO IIl.- ANTECEDENTES EN MEXICO 

3.1 LA COLONIA 

3.1.1 CONCEPTO DE COLONIA.- Territorio ocupado y administrado 

por una potencia extranjera de la que depende en los planos politico, 

econémico, cultural, etc. Relativo a las colonias durante el periodo de 

conquista espajiol en la historia de América." 

3.1.2 RESENA HISTORICA.- Cristébail Colon, Italiano nacido en 

Génova, es una de jas grandes figuras de la historia universal. Desde su 

primer viaje en busca de rutas mas cortas haca las Indias Orientales, hace el 

descubrimiento de un Nuevo Mundo, que hoy conocemos como América y 

con ello se logra la transformaci6n total del cuadro geografico de la tierra; es 

el comienzo de una nueva etapa en el desarrollo de la humanidad. 

La astucia, mas que !a superioridad de sus armas, permitieron a unos 

pocos hombres conquistar el inmenso continente para la corona espafiola. 

Esos hombres de hierro, que en busca de fortuna y gloria sometieron las 

numerosas fribus del continente, echaron también los cimientos de las 
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nuevas naciones de América que se iban a moldear durante la Colonia, por 

la mezcla de sangre espafiola e indigena. 

La estrategia de los conquistadores era librar batallas utilizando 

tacticas por ellos conocidas y al auxilio de sus armas vencer a los indios, de 

esa manera los espafioles quedaban duefios del campo. Si habia joyas, se 

despojaba de ellas a los cadaveres, luego se ocupaba el pueblo indigena y 

se vivia de los alimentos que en él se encontraban. Los vencedores solian 

aprisionar a las mujeres y a los nifios, circunstancia ésta que movia a los 

caciques a concertar fa paz y ofrecer obediencia, sometiéndose al 

conquistador.” 

Queda notoriamente a la luz de la historia ios propdsitos y 

realizaciones de la conquista. En su primera etapa, presentd una forma cruel, 

de duro sometimiento militar para lograr infundir, mas que respeto a su 

autoridad, miedo, debido a !as amenazas de las que eran objeto !os indios, si 

no obedecian fo que disponian los espafioles; gracias a esa imposicién, el 

siguiente paso era apoderarse a nombre de la Corona Espafiola de las 

riquezas que proporcionaban estas tierras, aunque los conquistadores 

abusaban y saqueaban a beneficio personal ja mayor cantidad de recursos 

posibles, de esta forma y con bandera de avaricia, sometian a pueblos 

  

1 Bi pequefio Larousse Ilustrado, pag. 262 

2 Nueva Enciclopedia Tematica, Editorial Cumbre, S. A. 1986, México, D. F.. Tomo 12 Pag. 225-299 

36



enteros a que obedecieran, que funcionaran de acuerdo a lo que les 

imponian y que no se salieran de esos limites. 

Con esos origenes, atin en esa época, comenzé la restriccién directa 

de ejercer libremente actividades, ideas y expresiones de los habitantes de 

nuestro territorio, que alin cuando no estaba atin conformado plenamente, 

existia represién en el ejercicio de la vida cotidiana. Misma que los 

conquistadores manejaban a su libre antojo, aunque con sus propias leyes, 

pero alejados de quienes les aplicarian justicia. 

Aunada esa circunstancia a la intervencién evangélica de la iglesia 

Catélica, que tampoco permitia la libre adopcion de otra creencia distinta, por 

lo tanto reprimia y transformaba a su conveniencia las creencias de los 

indios, quienes atemorizados se veian obligados a no exieriorizar lo que 

pensaban, sino someterse involuntariamente a io que los conquistadores 

establecian como normas de conducta durante el régimen colonial. 

Una vez sometida determinada regién geografica y conseguido que 

los indios prometieran paz y obediencia al rey, procedian a estructurar las 

relaciones entre ellos y los espafioles. Se establecian de manera formal 

tomando como base las disposiciones legislativas denominadas Leyes de 

Indias y practicas que conformaban los usos y las costumbres. El organismo 
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supremo colonial para administrar las colonias y regir las relaciones entre los 

espajfioles y los indigenas era el Consejo de Indias. 

Los Espafioles que llegaron, se establecieron en fos lugares donde 

fundaron las primeras ciudades, intentaron transplantar las costumbres de 

vida europeas, pero pronto se manifesté en ellas la influencia de una nueva 

sociedad que los superaba notablemente por numero, y que eran fos criollos, 

mestizos e indigenas, quienes con el paso del tiempo comenzaron a 

demandar nuevas necesidades hasta llegar a generalizar las 

inconformidades que dieron paso a la siguiente etapa de cambio social. 

Fue evidenie durante el principio de este periodo la represién contra 

las ideas de los indios que habitaban en Ios territorios conquistados, asi 

como sus creencias y costumbres, las cuales encontraron diversos factores 

de ataque que procuraban a toda costa erradicar los factores que pudieran 

provocaries conflictos, rebeliones e inconformidades que pudieran dar origen 

a perder el dominio de la tierra ganada. 

Conforme se fue adaptando el proceso, comenzaron a surgir nuevos 

focos de conflicto, debido por un lado a la lejania existente entre ios Grganos 

ordenadores y los ejecutores, que se encontraban separados nada menos 

que por un océano, esto derivé a que los conquistadores comenzaran a 

diferir los mandatos y crear o ejecutar nuevas actividades encaminadas ya 
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no al beneficio de la corona, sino de los aqui establecidos. Al aumentar el 

numero de los nacidos en México y querer dominar estas tierras, se 

unificaron cada vez mas para formar frentes de resistencia y por norma 

natural buscar la libertad, fo que origind tendencias que, aunque no 

pugnaban por liberar a los indios, si querian un dominio pleno de las 

decisiones que llevaban a la actividad diaria en el territorio americano. 
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3.2.- LA INDEPENDENCIA 

El rompimiento, marcado con las disposiciones ordenadas desde la 

corona en Espafia, hizo mudar el propdsito iegalista de los criollos, quienes 

ahora se habian instaurado como defensores de la voluntad de la tierra 

conquistada. Al ver frustradas las posibilidades de lograr la independencia a 

través de un congreso nacional, varios de ellos planearon un levantamiento 

armado. Originaron principaimente dos, !a de Valladolid de Michoacan en 

1809, y la de Querétaro del ajio siguiente, por la que se dio el levantamiento 

de Hidalgo, como consecuencia; y, aunque tuvieron cierta similitud con los 

proyectos del Ayuntamiento de la Capital, al estar dirigidos por criollos e 

involucrar el nombre de Fernando Vii, fue notoria su diferencia debido a que 

los dirigentes decidieron involucrar a jas masas de mestizos e indios, lo que 

reflejé una tendencia popular a la accion comenzada. Don Miguel Hidaigo y 

Costilla provocé la guerra y aunque no formuléd un programa de organizaci6n 

de politica, su programa social, se concreté en el Bando que promuigé en 

Guadalajara el 6 de Diciembre de 1810, menos de tres meses después del 

Grito de Dolores, y un poco mas de un mes al desastre del Puente de 

Calderén. 

A Hidalgo, lo continué en la direccién del movimiento insurgente 

Ignacio Lopez Rayén, quien en 1811, instalé en Zitacuaro la Suprema Junta 

Nacional Americana, la cual estaba encomendada a gobernar a la Nueva 
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Espafia en nombre y ausencia de Fernando VII, a imitacién de las Juntas que 

habian formado en la Peninsula. Lépez Rayon, form6 una Constitucién, a la 

que llamé “Elementos Constitucionales” en Marzo de 1813, sin embargo, el 

mismo fa censurd y le manifest6 a Morelos que no podia convenir en que se 

publicara hasta que se pudiera dar una Constitucién que fuera 

verdaderamente tal. 

En 1814, José Maria Morelos y Pavén, convocéd a un Congreso, 

Instalado en Chilpancingo, el 14 de Septiembre de 1813, integrado por seis 

Diputados Ignacio Lopez Rayon, José Maria Liceaga, José Sixto Verduzco, 

José Murguia, Andrés Quintana Roo y José M. Herrera. En la sesién 

inaugurai se dio lectura a los 23 puntos, que con ei nombre de Sentimientos 

de la Nacién prepar6é Morelos para la Constitucién. 

En 1820, habian decaido, casi hasta la extincién los enfrentamientos 

armados dirigidos por los insurgentes. Solo Vicente Guerrero y Ascencio 

continuaban con {a rebelién en el Sur del pais. Al restablecerse el régimen 

constitucional en Espafia y sus dominios, se observaron en México 

reacciones diferidas que hacian ver que era inevitable la independencia, por 

lo tanto procuraron establecer una monarquia moderada constitucional. 

Agustin de Iturbide presenté el Plan de iguala, que traté de conjuntar 

los intereses de las corrientes existentes en el reinado de la Nueva Espafia, 
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ahora llamado México; Primero logré la adhesién de Vicente Guerrero y poco 

después la de los demas insurgentes, asi como Ia de los militares criollos al 

servicio del Rey, provocando que los Jefes espafioies colaboraran o se 

rindieran. 

Tiempo después, Don Juan O’Donoji en sustituci6n de Apodaca, 

entablé comunicacién con Agustin de Iturbide quien era Jefe del Ejército de 

las Tres Garantias, el 24 de Agosto de 1821, celebraron los Tratados de 

Cérdoba, al aceptar la situacién; ef 27 de Septiembre, facilité 1a entrada del 

Ejército Trigarante a la Ciudad de México consumando asi la Independencia 

de México.® 

Durante esta época de la Independencia, las opresiones siguieron 

vigentes y aunque ya no de forma directa por la corona espafiola, si por 

quienes habian tomado el poder, ademas de que la Iglesia Catdlica seguia 

gozando del privilegio legal de ser la Unica religién aceptada, lo que excluia a 

los habitantes por todo lo que es objeto de su influencia, de gozar de una 

verdadera libertad de pensamiento, expresi6n y ejercicio real de sus ideas. 

Por otro lado, ja verdadera Independencia solo fue territorial y de 

dominio directo, pues seguian dominando las doctrinas de los nuevos 

3 Leyes Fundamentales de México, Felipe Tena Ramirez, Editorial Porrta, Octava Edicion, Pag. 107- 

120, México, D. F. 1978 
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conquistadores, los criollos, que reclamando su derecho al poder habian 

usado una necesidad popular para lograr su fin, situaci6n que propicié el 

establecimiento de un nuevo orden legal y que el avance importante lo 

constituy6 fa abolicién de la esclavitud, pero en la realidad, la base humilde 

del pueblo solo cambiaria de dominador. 

La Independencia reconoci6 el territorio como libre y soberano, pero 

daria inicio a otro tipo de lucha interna que con posterioridad transformaria 

drasticamente el régimen legal e institucional de gobierno; Mientras tanto, 

durante este periodo pugnaron mas por cumplir con el objetivo del nuevo 

orden que por garantizar la libertad de los habitantes, reflejando o 

desiumbrando a ios mismos con la abolicién de ia esclavitud y ia obtencién 

de la libertad territorial mientras daban paso a sus intereses. 

  

Nueva Enciclopedia Tematica, Editorial Cumbre, S. A. Tomo 12, México, D. F. 1986, Pag. 301-317 
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3.3.- LA REFORMA. 

Como parte de los cambios de la Nacién, las corrientes que 

ostentaban el poder, agravaron sus enfrentamientos y el panorama se definia 

reflejlando que los denominados “Puros” ya no tenian porqué sostener el 

término medio que les habian impuesto los moderados en el Constituyente 

de 1856', y que resultaba inaceptable para los conservadores. Los 

moderados habian cumplido con su misi6n momentanea en esa época, asi 

que desaparecieron y dieron paso a una nueva formacién de corrientes, 

ahora denominadas Liberales y Conservadores, quienes establecerian el 

camino a las nuevas tendencias y pugnas doctrinariales que harjian reformar 

ia legalidad en ei pais. 

El 4 de Septiembre de 1856, se llevé6 a cabo en el Congreso 

Constituyente una de las ultimas conclusiones de esa época y a partir de ese 

dia, la vertiente de la historia de México tom6 otro rumbo. La votacién que a 

solicitud de Guzman, fue nominal “tuvo algo de solemne”, dijo Francisco 

Zarco, por 54 votos contra 51, el proyecto de Arizcorreta fue admitido a 

discusién. La batalla habia sido ganada por los moderados “pero en los 

vencedores se notaba cierta vacilacién que parecia inexplicable’. Por fin, 

Arizcorreta dijo que, como notoriamente la Comision de Constitucién estaba 

' Cabe sefialar que habia quedado plenamente resguardada 1a libertad de expresién al incluirse dentro 
de los “Derechos del Hombre” 
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en contra de su proyecto, se iba a nombrar una Comisién especial. Fue 

entonces cuando los progresistas se lanzaron al asalto con habilidad y 

denuedo, y asidos del clavo ardiente de un mero tramite, convirtieron su 

derrota en victoria. Francisco Zarco, Gamboa, Prieto, Guzman y Cendejas, 

reclamaron el tramite de nombrar una Comisién especial porque la de 

Constitucién existia y la Asamblea no le habia retirado su confianza. Uno tras 

otro acosaron con intervenciones rapidas al Presidente, a quien ninguno de 

su bando que parecia tan compacto, le tiende en esos momentos una actitud 

de auxilio. Arizcorreta, retira su tramite “siguen algunos momentos de 

vacilacién en la mesa’. Francisco Zarco, no desdefia la oportunidad y entabla 

con el Presidente un didlogo fulgurante, en el que a manera de fiscal 

implacable, acaba por arrancarie la declaracién comprometedora. Arizcorreta 

dijo: “Pase el proyecto a la Comisién respectiva’. Ei Articulo 14 de la 

Constitucion de 1824, correspondiente al 7° de la de 1857, fue de los 

preceptos aceptados para restablecerse en la nueva Carta Magna; el 

mencionado articulo consigna la Libertad de imprenta.* 

Debido a la guerra civil que vivia el pais, en Ayotla, el 20 de Diciembre 

de 1858, el general conservador Miguel Echegaray desconocié la 

Constituci6n de 1857, con sus principios de progreso exagerado y el 

programa de! gobierno de México por sus ideas retrogradas, de tal forma que 

* Leyes Fundamentales de méxico, Felipe Tena Ramirez, Pag. 599, 600. 
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prociamaba la reunién de una asamblea constituyente, cuya obra se 

sometiera a la voluntad popular. 

EI primero de Enero de 1859, aprobaron las bases para la creacién de 

la Constitucién y se organiz6 un gobierno provisional, mientras se sometia a 

la voluntad de los habitantes de la nacién, fue designado durante ese 

mandato Presidente de la Republica a José Miramén Ortiz. 

A raiz del golpe de estado ocasionado por Miramoén, Benito Juarez 

abandoné la capital y asumi6 la Presidencia de la Republica, formando su 

propio gabinete compuesto por Meichor Ocampo, Guillermo Prieto, Manuel 

Ruiz y Le6n Guzman en la ciudad de Guanajuato, después en Guadalajara, 

Colima y por ultimo se embarcé en Manzanillo el 11 de Abril de 1859, para 

liegar a Veracruz, donde bajo el auxilio del Gobernador Gutiérrez Zamora, 

instalé el gobierno constitucional. Pronto surgieron diferencias entre los 

integrantes del gabinete, opinaban algunos que inmediatamente debian 

expedirse las Leyes de Reforma, especialmente las de nacionalizacién de los 

bienes del clero, otros, defendfan la postura de que habia que aplazaria 

hasta asegurar el triunfo de la Ley de Nacionalizaci6n, pues se estaria en 

grave riesgo de ocasionar una guerra religiosa que pusiera en peligro el 

gobierno constitucional. El 7 de Julio de 1859, Juarez y sus Ministros 

46



prociamaron el! Manifiesto del Gobierno Constitucional a la Nacién, que 

contenia el programa de la Reforma.® 

La expedicién de las Leyes de Reforma, lejos de debilitar al 

movimiento liberal se vio fortalecido, las tropas de! Norte avanzaron hacia el 

Centro, apoyadas desde el otro frente por las de Jalisco y Michoacan, hasta 

que se logré la primera derrota de Miramén; El 22 de Diciembre de 1860, el 

general Gonzalez Ortega derroté a José Miramén en San Miguel 

Calpulalpan, y e! primero de Enero de 1861, lleg6é victorioso a la Ciudad de 

México. 

El 11 de Enero dei mismo ajio, realizé su entrada triunfal a la Ciudad 

de México el Presidente Benito Juarez, dando por terminado asi el ciclo 

histérico denominado “La Guerra de los Tres afios”. 

EI 9 de Mayo de 1861, se instalé el Segundo Congreso Constituyente 

y el 11 de Junio se deciaré presiente constitucional de la Republica a Benito 

Juarez. 

Gracias a estos sucesos, se origind a una marcada separacién de los 

intereses de la Iglesia y el Estado. De tal forma que el gobierno tomé el 

> Leyes Fundamentales de México, Felipe Tena Ramirez, Editorial Porria, Octava Edicién, Pag. 630- 

637, México, D. F. 1978 
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mando que condujo a los habitantes a una mas palpable vida libre, ya podian 

manifestar las ideas que querian. La Iglesia al perder poder material utilizo 

sus recursos religiosos para luchar en contra de las Leyes promulgadas 

durante este llamada “Guerra de los Tres Afios”. Un paso importante dentro 

de este periodo, fue la expedicién de la Ley de Nacionalizacién de Bienes 

Eclesiasticos, que marcé el camino por el cual la religidn dejaria de ser un 

medio de opresién; el complemento de ésta, fue la Ley Sobre Libertad de 

Cultos, que marca una pauta relevante para que los habitantes de la Nacion 

vivan un verdadero derecho de libertad de expresién y de conciencia, por to 

menos, de creencias religiosas, aunque no se verian totalmente liberados de 

expresar sus ideas respecto a los demas factores de inconformidad que 

enconiraria en su iabor coiidiana. 

De alguna manera constituyé6 un cambio drastico en la vida social e 

ideolégica del pais, al defender un derecho natural del hombre, su facuitad 

de ser, de pensar, manifestar, actuar, divulgar y vivir de manera libre, sin 

mayores limitaciones que los derechos de terceros, lo que dejé claramente 

establecido Benito Juérez con su célebre frase El Respeto al Derecho Ajeno, 

es la Paz. 
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Las Leyes que integraron este proceso fueron: 

1.- Ley de Nacionalizacién de los Bienes Eclesiasticos. 

2.- Ley de Matrimonio Civil. 

3.- Ley Organica del Registro Civil. 

4.- Ley Sobre el Estado Civil de las Personas. 

5.- Decreto que declara que “Cesa Toda Intervencién del Clero en los 

Cementerios y Camposantos’. 

6.- Decreto que deciara “Qué dias deben tenerse como festivos y Prohibe la 

asistencia oficial a las funciones de la Iglesia’. 

7.- Ley Sobre Libertad de Cultos. 

8.- Decreto donde quedan Secularizados los Hospitales y 

estabiecimientos de Beneficencia. 

9.- Decreto que declara extinguidas en toda la Republica las 

Comunidades Religiosas. 
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3.4.- LA REVOLUCION 

Desde Enero de 1876, el general Fidencio Hernandez se levanté en 

armas en Tuxtepec, contra Lerdo de Tejada y a favor de Porfirio Diaz, 

proclamande el “Plan de Palo Blanco”, en el que establecia que no se 

practicaria ia no reeleccién mientras se lograba elevarla a rango 

constitucional. El mismo Porfirio Dfaz, llevé a rango constitucional la premisa 

planteada en la reforma de 1878, pero solo contempié la prohibicién de forma 

parcial, pues le permitia volver a serlo después de un mandato, como ocurrid 

con él mismo después del mandato del general Manuel Gonzalez, tras el cual 

realiz6 otras reformas que le permitieron continuar en el ejercicio del poder 

ejecutivo. 

Fue entonces donde comenzé la lucha por la siguiente liberacién, 

ahora ya no era religiosa, sino ideoldgica y particularmente politica, cuando 

en Agosto de 1900, los Hermanos Enrique y Ricardo Flores Mag6én 

comenzaron a publicar su periddico “Regeneracién’, fue la primera ocasién 

que en ej pais se levantaban ideas en contra de la simulacién constitucional 

atribuida al “porfiriato”, que en realidad no era otra cosa que un autoritarismo 

camuflajeado. 

En el mismo Agosto de 1900, Camilo Arriaga convocé a un congreso 

del partido llamado “Liberal”, el que celebré en la Ciudad de San Luis Potosi, 
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el 5 de Febrero de 1901; predominaron varias premisas como lucha contra 

los abusos del clero, la libertad de prensa y libertad municipal; este acto 

constituy6 un ataque directo contra la administracion de Diaz. 

Las publicaciones escritas de tipo liberalista proliferaron, a la par de 

los destierros y prisi6n para quienes las orquestaban, quienes tuvieron que 

emigrar principalmente hacia el vecino pais del Norte, los Estados Unidos. El 

primero de Julio de 1906, lanzaron desde San Luis Missouri, el “Programa y 

Manifiesto del Partido Liberal Mexicano”, en el cual se depositaron las 

primeras consideraciones objetivas contra el régimen porfirista. Este 

programa se vio sustentado cuando las huelgas obreras de Cananea y Rio 

Bianco fueron sangrientamente reprimidas. 

Dentro del mismo gobierno de Diaz, nacieron dos tendencias, ia de los 

lamados Cientificos, comandados por José Ives Limantour, y el otro, 

formado por porfiristas independientes dirigidos por el general Bernardo 

Reyes. Cuando llegé el momento de someterlos a consideracién para ocupar 

la vicepresidencia, el presidente Porfirio impuso a Ramoén Corral, respaldado 

por “los Cientificos’, entonces, el general Reyes opté por no someterse a 

Diaz y se retiré a Europa. 

Francisco |. Madero, public6 una obra que ilamé “La Sucesién 

Presidencial en 1910”, manejé sutilmente la necesidad de que el mando del 
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gobierno cambiara de personas, no comulgaba con hacerlo por medio de las 

armas y proponia la creacion dei “Partido Antirreeleccionista’ que ilevaria dos 

premisas, libertad de sufragio y la no reeleccién. Para no provocar mayor 

revuelta, opinaba que el modelo del general Diaz continuara, pero que la 

Vicepresidencia y parte de las Camaras y de los gobernadores de las 

Entidades surgieran del partido por él propuesto. Aunque Madero vio 

truncados sus intentos en varias ocasiones, en abril de 1910, obtuvo ia 

candidatura para los dos primeros puestos del poder ejecutivo, junto con 

Francisco Vazquez Gomez. Adin asi, Madero fue aprehendido y encarcelado 

se fugé y el 5 de Octubre de 1910, proclamé, desde San Antonio Texas, el 

Plan de San Luis Potosi, en el que sefialaba como fecha el 20 de Noviembre 

para que ei pueblo se levantara en armas, pero fracasé en su fecha, a pesar 

de eso, el Plan habia preparado una clara insurreccién popular, que a partir 

de Marzo de 1911 se propagé por toda la Nacién. Al Ejército Federal se 

enfrentaban los llamados hijos del pueblo, entre los que destacaban los 

Figueroa y Emiliano Zapata en el Sur y Pascual Orozco en el Norte. 

El movimiento triunfé y el 21 de Mayo, en Ciudad Juarez, se apresuré 

la conclusién de un acuerdo por medio del cual se anuncié que Porfirio Diaz 

y Corral, renunciarian, y que Francisco Leén de la Barra, asumiria 

interinamente el poder, el efecto se reflej6 ei dia 25 del mismo mes, pues el 

general Diaz presenté su renuncia y abandono el pais. 
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La insurreccién que en un periodo de seis meses habia vencido a un 

mandato de treinta afios, flo habia dirigido y consumado ej “Partido 

Antirreeleccionista’, pero era notoria su diferencia con el “Partido Liberal 

Mexicano”, que habia sido quien iniciara el movimiento de la revolucion; fue 

entonces cuando surgid una nueva divisi6n, Ariaga y Flores Magén 

pugnaban por fa aplicacién de las Leyes de Reforma, mientras que Madero 

opinaba que debian derogarse, pues ya no existia peligro de que se quisiera 

gobernar con la religi6n como estandarte; ademas, otras diferencias porque 

Flores Magon, pedia mejores condiciones para solucionar el problema social. 

Madero, inicié una nueva insurreccién, ahora contra Flores Magon, triunfando 

sobre éste, quedando practicamente solo, pero las tendencias liberales de 

Ricardo Flores Magén, continuaron vigentes por sus adeptos que habian 

formado parte del movimiento de Madero, de lo cual fue la primera evidencia 

el Pian Politico Social proclamado por los Estados de Guerrero, Michoacan, 

Tlaxcala, Campeche, Puebla y el Distrito Federal, en el que Gildardo 

Magajia, Gabriel Hernandez y otros, aunque reconocian a Madero, pidieron 

la restitucién de las tierras usurpadas y la dotacién de éstas a quienes la 

solicitaran; asi también el aumento a fos jornales y la limitacién de las horas 

de trabajo, entre otras cosas. 

De los errores que cometié ei caudillo, derivaron problemas al seno 

del maderismo; de los mas graves, fueron, el de Emiliano Zapata en el Sur 

que en el “Pian de Ayala’, prociamé la Reforma Agraria; y, el de Pascual 
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Orozco en el Norte, que con el pacto de la empacadora propuso una serie de 

medidas a favor de la clase obrera y de los campesinos. 

El 9 de Febrero de 1913, un grupo de militares federales que dirigia el 

general Mondrag6n, inicié en la capital de la Republica “El Cuartelazo de la 

Ciudadela’” a favor de los generales Bernardo Reyes y Felix Diaz; el primero 

muri6 al tratar de ingresar a Palacio Nacional y el segundo, se encerré en la 

Ciudadela, después de “La Decena Tragica’, pacté en la embajada 

norteamericana la traicién del jefe dei ejército maderista, el general 

Victoriano Huerta, lo que motivé el triunfo de los rebeldes y la aprehensién de 

Madero y Pino Suarez. 

Después de las renuncias e inmediato fusilamiento de Madero y Pino 

Suérez, ei gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, promuigd un 

decreto por medio del cual desconocia a Huerta como Presidente de la 

Reptiblica, de igual forma reaccioné ja Legislatura de Sonora el 4 de Marzo 

de 1913. Los asesinatos de Francisco !. Madero y Pino Suarez, seguidos por 

los de varios miembros de las Camaras, ocasionaron levantamientos en todo 

el pais. 

La Revolucién tomé el nombre de Constitucionalista, porque buscaba 

estructurar el régimen constitucional, obviamente de la Constitucién de 1857, 

cuya ruptura se atribuia a Huerta. El triunfo se vio llegar cuando en 
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Teoloyucan, Estado de México, se pacté la disolucién del Ejército Federal. El 

13 de Agosto de 1914, habia llegado el momento de revisar y abordar el 

problema politico que consistiria principalmente en limitar el poder del 

Ejecutivo Federal; y, en el social, que comprendia los factores obreros, 

agricolas, regimenes de propiedad, reparticién de latifundios, etc. En 

Cuernavaca, la Convencién preparé en Febrero de 1915, el programa 

revolucionario que habria de firmarse en Toluca el 24 de Agosto y cuyos 28 

articulos introducian reformas sociales y politicas. 

Instalado en la ciudad de Querétaro, el Congreso Constituyente inicié 

las juntas preparatorias el 21 de Noviembre de 1916. 

Uno de los sucesos mas relevantes fue el incendiario discurso de 

Belisario Dominguez, que denunciaba jos crimenes de Victoriano Huerta, -- 

no pronunciada por impedimento el Presidente del Senado, pero si difundido 

por escrito--, llevé al martirio de su autor y a la Camara de Diputados a 

reafirmar sus posiciones y a actuar en consecuencia ante la noticia de la 

desaparicién del Senador chiapaneco; la Camara Baja, acord6é nombrar una 

Comision que investigara los hechos; que invitaba al Senado a hacer lo 

mismo y que informara al Ejecutivo Federal sobre su determinacion. 

Asimismo, se aprob6é comunicar al Presidente que en caso de una nueva 

desaparicion, se verian obligados a celebrar sus Sesiones en donde 

encontraran seguridad. La respuesta de Victoriano Huerta fue inmediata, 
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Manuei Garza Aldape, Secretario de Gobernacién, se presentéd a la Sesién 

vespertina de los Diputados, acompafiado por fa fuerza publica. El 

funcionario solicits a la Camara que reconsiderara su actitud, pues, en 

opinién del Ejecutivo, significaba la invasién de funciones de los otros dos 

Poderes y una amenaza para el propio Ejecutivo. Los Diputados no 

respondieron la solicitud de huerta, haciendo patente su decisidn de no 

retractarse. Al levantarse la Sesién, en el mismo recinto parlamentario se 

aprehendié a ochenta y cuatro Diputados y mas tarde otros veintiséis. 

Permanecieron en la carcel por varios meses alrededor de ciento diez 

Diputados. 

Después de varias revisiones a las reformas, ademas de debates 

entre las diferentes corrientes internas del Organo creador, el 31 de Enero de 

4917", se firmd la Constitucién, rindieron protesta de guardaria, primero fos 

Diputados y después el Ejecutivo Federal. 

1 Aj igual que en la Constitucién de 1857, la libertad de expresién habia quedado resguardada en la de 
1917, pero ahora dentro del apartado de las “Garantias Individuales”. 
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3.5.- LA ACTUALIDAD 

Un antecedente claro lo constituye la promulgacién de la enciclica 

“Pacem in Terris” del Papa Juan XXII, donde afirmé que “...todo hombre 

tiene derecho a una informacién objetiva’, esto le permitié a la Iglesia 

colocarse a la cabeza de las reformas necesarias con respecto a las 

exigencias de los tiempos que se vivian y dejar atraés a aquellos que se 

caracterizaban por las costumbres y actitudes que dentro de su rigidez 

impedian la apertura de los criterios de sus militantes. 

Tiempo después, otro suceso importante se dio en las resoluciones de 

la Sociedad interamericana de Prensa, de su XXV Asamblea General 

celebrada en Toronto, Canada, en Octubre de 1979, se establecié en su 

apartado VIli que considerando que en México se habia anunciado que el 

Congreso de la Unién estaba préximo a reglamentar el principio 

constitucional del Derecho a la Informacién; que de la forma como se 

teglamentara dependeria la amplitud con que podria ejercerse el 

mencionado derecho, por io que la Asamblea determinéd expresarle al 

Congreso de México su oposicién a cualquier reglamento que pudiera 

perjudicar las libertades de expresi6n y prensa ya garantizadas por la 

Constituci6n de Los Estados Unidos Mexicanos. De aqui se desprendieron 

los primeros intentos con respaldo o por lo menos conocimiento internacional 
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de las inquietudes de las personas que tienen por actividad principal el 

ejercicio del derecho consagrado por la misma Carta Magna. 

Es crucial el verdadero ejercicio de la garantia de la libertad de 

expresié6n que da derecho a la informacién, porque de ella se desprende que 

una Nacién bien informada, sea capaz de hacer frente, con mayor éxito, de 

las necesidades diarias; se asuman con mejor eficacia las responsabilidades 

y se efectien con mas impetu las tareas, que la hacen parte de los 

mecanismos que constituyen al pais, formado por territorio, poblaci6n, 

gobierno y soberania. Cada uno debe ubicarse eficazmente en su lugar, 

contribuir en la marcha del desarrollo conjunto, que reflejara la fuerza de lo 

que y quienes ia conforman. De esta forma opinaba ei periodista Cesareo 

Morales, en su articulo titulado “No Estamos Informados’, publicado en el 

“Sol de México”, el 5 de abril de 1977; situacién que reflejaba inconformidad 

por la manera en que los medios se conducian, algunos por falta de 

experiencia, otros por dejarse manipular politicamente y otros por temer la 

represién de la gente que se situaba en el Poder Publico. 

Los escritores de periddicos llevaban una vida de constantes 

enfrentamientos con locutores de radio y conductores de programas 

televisivos, todos ellos se daban cuenta de la facultad y ventajas de los 

medios de comunicacién; con el tiempo se fueron aprovechando para realizar 

una funcién primordial en el Estado, difundir, hacer llegar al conocimiento de 
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la poblacién las obras, asi como el curso institucional y politico del pais; se 

vio dispersada y hasta cambiada la libertad de prensa; y, por otro lado, se 

comenzo6 a violar el derecho a la informacién de los ciudadanos, de recibir 

una informacién real, no la manipulada que ocasionaba confusién y falsas 

creencias de los gobernados. El aparato politico pronto se dio cuenta de lo 

importante que era mantener bajo control estos instrumentos de poder, que 

desviaban su funcién moral y civica ante sus receptores. 

Desde Ja creacién de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

dentro de los érganos del gabinete del Poder Ejecutivo Federal, se le asigno 

la obligacién de controlar o por asi ilamarlo, reglamentar las actividades 

tendientes a las Vias y los Medios de Comunicacién; aunque con el paso dei 

tiempo y las experiencias de los gobernantes acerca del poder que proveia 

de ventajas o desventajas, segtin fuera la manipulacién que se le diera en su 

caso a lo difundido, ja tarea pas6 poco a poco a la Secretaria de 

Gobernacién, la cual es la dependencia institucional encargada del régimen 

interior del Estado Mexicano; por lo consiguiente, esta actividad de difundir, 

fue cada vez mejor aprovechada por quienes obtenian beneficios dei manejo 

de la informacién, sin importar el verdadero sentido constitucionai tanto del 

individuo, de las institucianes e instancias publicas para opinar y expresar lo 

que su voluntad les permitiera, asi como, por otro lado, la garantia del 

informado de recibir la verdad. 

59



Desde un principio, la sociedad reclamaba el dafio que estos medios 

ocasionaban; argumentaban que la mayoria de éstos se encontraban en 

manos de comerciantes sin escrupulos, que no les importaba respetar la 

informacién de quien la emitia ni a quienes la recibian. Fue entonces cuando 

se crearon los lineamientos que intentarian resguardar los valores que debia 

contener esta influyente actividad, llevandola por medios institucionales del 

Estado a cumplir tareas culturales, educativas, sociales, etc. 

Estas fuentes de control, dieron origen a la creacién de ia Ley de 

Radio y Televisisn y la Ley de Imprenta, las cuales contienen los 

lineamientos por los que se rigen estas actividades en la Nacién, contienen 

ios limites y las facuitades que deben respetarse, las funciones que deben 

cumplir, los objetivos que deben trazar y los métodos y formas que deben 

utilizar. 

En 1979, la Camara de Diputados de la LI Legislatura, en el periodo 

del 24 de Septiembre y hasta el 16 de Octubre, comenz6 a convocar a 

audiencias publicas para reglamentar el Derecho a fa informacién que es 

necesario en la democracia; lo que trataban era buscar !a forma de que el 

ciudadano, para ejercer sus derechos y los gobernantes para realizar sus 

funciones, estuvieran verdaderamente bien informados, pero con la noticia 

nitida, sin manipulaciones de ninguna indole. Por ese tiempo también se 

iniciaron las Comisiones de los derechos humanos y fos Organismos no 
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gubernamentales de igual! naturaleza, los que también se les atribuia el estar 

bien informado. 

A lo largo de fa historia, se han visto manipulados los medios por los 

cuales llega la informacién a los gobernados. Aunque se han tenido avances 

significativos en cuanto a la libertad de publicar lo que se piensa, sin mas 

limitaciones que las sefialadas por las Leyes Penales, se ha prestado dicho 

ejercicio a distorsionar lo que realmente genera la informacién, cayendo en 

excesos, ya sea por no informar o por deformar lo que ocurrié, y en esas 

condiciones se liegan a causar severos dafios, muchas veces irreparables. 

A lo largo de las administraciones dei Poder publico, se refleja, 

aunque no de una manera total, la violacién del derecho a la informacién 

veraz. Por otro lado, la represién que sufren algunos informadores, cuando io 

que van a informar afecta intereses de organizaciones poderosas, las que se 

encuentran bien estructuradas y acttian en su defensa, empleando formas 

creadas por ellos mismos para destruir, desacreditar o distorsionar esa 

informacion, llegando incluso al asesinato, desaparicién del informador, 

asalto fortuito y ataques violentos. Los ejemplos sobran. 
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CAPITULO IV.- FUNDAMENTOS 

4.1 LEGALES 

1813, Marzo, Elementos de la Constitucién de Ignacio Lopez Rayon. 

1° La Religién Catélica sera la tnica sin tolerancia de otra. 

4° La América es libre e independiente de cualquier otra Nacion. 

24° Queda enteramente proscrita la esclavitud. 

29° Habra una absoluta libertad de imprenta en puntos puramente 

cientificos y politicos, con tal que estos ultimos observen las miras de ilustrar 

y no zaherir tas legislaciones establecidas. 

1813, 14 de Septiembre, Chilpancingo, José Maria Morelos y Pavon, 

Sentimientos de fa Naci6on. 

1° Que la América es libre e independiente de Esparia y de toda otra 

Nacién, Gobierno o Monarquia, y que asi se sancione dando al mundo las 

razones. 

2° Que la Religién Catdélica sea ia Unica sin tolerancia de otra. 

15° Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la 

distincién de castas, quedando todos iguales, y solo distinguira a un 

americano de otro, el vicio y la virtud. 

63



1814, Octubre 22, Apatzingan, Decreto Constitucional para la Libertad de la 

América Mexicana. 

1° La religién catélica, apostdélica, romana es la Gnica que se debe 

profesar por el Estado. 

20° La sumisién de un ciudadano a una Ley que no aprueba, no es un 

comprometimiento de su razon ni de su libertad; es un sacrificio de la 

inteligencia particular a la voluntad general. 

40° En consecuencia, la libertad de hablar, de discurrir y de manifestar 

sus opiniones por medio de fa imprenta, no debe prohibirse a ningun 

ciudadano, a menos que en sus producciones ataque el dogma, turbe la 

tranquilidad publica u ofenda ei honor de los ciudadanos. 

1821, Agosto 24, Tratados de Cérdoba. 

4° Esta América se reconocera por Nacién soberana e independiente 

y se llamara en lo sucesivo imperio Mexicano. 

1822, Diciembre 18, Reglamento Provisional Politico del imperio Mexicano. 

1° Desde la fecha en que se publique el presente reglamento, queda 

abolida la Constitucién Espafiola en toda fa extensién del Imperio. 
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3° La Nacién Mexicana, y todos los individuos que la forman y 

formaran en lo sucesivo, profesan la religién catdlica, apostélica y romana, 

con exclusién de toda otra. El gobierno como protector de dicha religi6n, la 

sostiene y sostendra contra sus enemigos. Reconocen por consiguiente la 

autoridad de la Santa Iglesia, su disciplina y disposiciones conciliares, sin 

prejuicio de las prerrogativas propias de la potestad suprema del Estado. 

9° Ei Gobierno mexicano tiene por objeto la conservacién, tranquilidad 

y prosperidad del Estado y sus individuos, garantizando los derechos de 

libertad, propiedad, seguridad e igualdad legal, exigiendo e! cumplimiento de 

los deberes reciprocos. 

17° Nada mas conforme a ios derechos de! hombre, que la libertad de 

pensar y manifestar sus ideas: por tanto, asi como se debe hacer un racional 

sacrificio de esta facultad, no atacando directa ni indirectamente, ni haciendo, 

sin previa censura, uso de ia pluma en materias de religidn y disciplina 

eclesiastica, monarquia moderada, persona del Emperador, independencia y 

union, como principios fundamentales, admitidos y jurados por toda la naci6én 

desde el pronunciamiento del Plan de Iguala, asi también en todo lo demas, 

el gobierno debe proteger y protegera sin excepcién la libertad de pensar, 

escribir y expresar por la imprenta cualquiera conceptos o dictamenes, y 

empefia todo su poder y celo en alejar cuantos impedimentos puedan 

ofender este derecho que mira como sagrado. 

18° La censura en los escritos que traten de religidn o disciplina 

eclesiastica toca al juez ordinario eclesiastico, que debera darla dentro de 
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veinte y cuatro horas si el pape! no llegare a tres pliegos o dentro de seis 

dias si pasare por ellos. Y si algtin libro o papel sobre dichas materias se 

imprimiese sin la licencia indicada, podra dicho juez eclesiastico, recogerla y 

castigar al autor e impresor con arreglo a las Leyes candnicas. En los demas 

puntos del articulo anterior, {a censura la hara cualquiera juez de letras a 

quien se pida la licencia, en los mismos tiempos pero bajo su 

responsabilidad, tanto al gobierno, si fuere aprobatoria, como a la parte si 

fuere condenatoria. 

19° Como quiera que el ocultar el nombre en un escrito, es ya una 

presuncién contra él, y las leyes han detestado siempre esta conducta, no se 

opone a la libertad de imprenta la obligacién que tendran todos los escritores 

de firmar sus producciones con expresién de fecha, lo que también es 

Utilisimo a la nacion, pues no se daran a luz muchas inepcias que la 

deshonran a la faz de las naciones cuitas. 

1824, Enero 31, México, Plan de ia Constitucién Politica de la Nacién 

Mexicana 

2° La nacién mexicana es libre e independiente para siempre de 

Espafia y de cualquiera otra potencia, y no es ni puede ser patrimonio de 

ninguna familia ni persona. 
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4° La religidn de la Nacién Mexicana es y sera perpetuamente la 

catdélica, apostdlica, romana. La nacién la protege por Jeyes sabias y justas, y 

prohibe el ejercicio de cualquiera otra. 

31° Todo habitante de la Federacion tiene libertad de escribir, imprimir 

y publicar sus ideas politicas, sin necesidad de licencia, revisién o 

aprobacién anterior a la publicacién, bajo las restricciones y responsabilidad 

de las Leyes. 

1824, Octubre, 24, México, Constitucién Federal de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

4° La Nacién Mexicana es para siempre libre e independiente del 

gobierno espafiol y de cualquiera otra potencia 

3° La religion de la nacién mexicana es y sera perpetuamenie la 

catélica, apostélica, romana. La nacién la protege por leyes sabias y justas, y 

prohibe el ejercicio de cualquiera otra. 

Esta Constitucién tuvo como finalidad definir el nuevo régimen federal, 

por lo tanto no particulariz6 tanto en ja parte de las garantias ni en la 

dogmatica, fundamentalmente lo hizo en ta organica al estructurar la nueva 

base institucional, el organigrama que fa compondria. 

1836, Diciembre, 30, México, Leyes Constitucionales 
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2° Son derechos de! mexicano: 

VIL.- Poder imprimir y circular, sin necesidad de previa censura, 

sus ideas politicas. Por los abusos de este derecho, se castigara cualquiera 

que sea culpable de ellos, y asi en esto como en todo los demas, quedan 

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

los jueces no podran excederse de las que imponen las leyes de imprenta; 

mientras tanto no se dicten otras en esta materia. 

1840, Junio 30, México, Proyecto de Reforma Constitucional 

4° La Nacién Mexicana, una, soberana e independiente, como hasta 

aqui, no profesa ni protege otra religién, que la catélica, apostélica, romana, 

ni tolera el ejercicio de alguna otra. 

9° Son derechos de! mexicano: 

XVIL- Que pueda imprimir y publicar sus ideas politicas sin 

necesidad de ficencia ni censura previa, bajo las restricciones y 

responsabilidad que prescriban las leyes. 

En este proyecto el diputado José Fernando Ramirez emitié su voto 

particular al respecto y con referencia a [a libertad de imprenta sefialaba que 

se exceptuaban los escritos en materia de religién, que se sujetarian a 

obtener la licencia del ordinario, segin estaba mandado en ese tiempo, 

ademas tampoco podria escribir sobre la vida privada de alguna persona y 

quien lo hiciera seria responsable segtin las leyes, aunque probara la verdad 
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de {fo que dijera, por ultimo la calificacion de los delitos de imprenta 

correspondia exclusivamente a la Junta de censura. 

1842, Noviembre 2, México, Segundo Proyecto de la Constitucién Politica de 

la Reptblica Mexicana. 

13° La Constitucién reconoce en todos los hombres los derechos 

naturales de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, otorgandoles en 

consecuencia, las siguientes garantias. 

IX.- Ninguno puede ser molestado por sus opiniones, y todos 

tienen derecho para publicarlas, imprimirlas y circularlas de la manera que 

mejor les convenga. 

X.- Jamas podra establecerse ia censura o calificacién previa 

de los escritos, ni exigirse fianza a los autores, editores e impresores, ni 

ponerse otras traba que las estrictamente necesarias para asegurarse de la 

responsabilidad de los escritores. Solamente se abusa de la libertad de 

imprenta, atacando (directamente) el dogma religioso o la moral publica. 

Estos abusos seran juzgados y castigados por jurados de imprenta, 

conforme a !o que dispongan las leyes. 

1843, Junio 12, México, Antonio Lépez de Santa-Anna, Bases de la 

Organizacion Politica de la Republica Mexicana. 
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1° La Nacién Mexicana, en uso de sus prerrogativas y derechos, como 

independiente, libre y soberana, adopta para su gobierno la forma de 

Republica representativa y popular. 

9° Derechos de los habitantes de la Republica: 

Il.- Ninguno puede ser molestado por sus opiniones; Todos 

tiene derecho para imprimirlas y circularlas sin necesidad de previa 

calificacién o censura. No se exigira fianza a los autores, editores e 

impresores. 

llL- Los escrifos que versen sobre el dogma religioso o las 

Sagradas Escrituras, se sujetaran a Jas disposiciones de las leyes vigentes; 

en ningun caso sera permitido escribir sobre fa vida privada. 

IV.- En todo juicio sobre delitos de imprenta intervendran jueces 

del hecho, que haran las calificaciones de acusaci6n y de sentencia. 

1856, Mayo 15, México, ignacio Comonfort, Estatuto Organico Provisional de 

la Republica Mexicana. 

30° La nacién garantiza a sus habitantes la libertad, la seguridad, la 

propiedad y la igualdad. 

35° A nadie puede molestarse por sus opiniones; la exposicioén de 

estas solo puede ser calificada de delito en el caso de provocacion a aigtin 

crimen, de ofensa a los derechos de un tercero, o de perturbacién del orden 

pUblico. El ejercicio de la libertad de imprenta se arregiara a la ley vigente o a 

la que dicte el gobierno general. 
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38° Quedan prohibidos todos los monopolios relativos a la ensefianza 

y ejercicio de las profesiones. 

39° La ensefianza privada es libre, el poder publico no tiene mas 

intervencién que la de cuidar de que no se ataque la moral. Mas para el 

ejercicio de las profesiones cientificas y literarias, se sujetaran, los que a él 

aspiren, a lo que determinen las leyes generales acerca de estudios y 

examenes. 

1856, Junio 16, México, Proyecto de Constitucién 

13° La manifestacion de las ideas no puede ser objeto de ninguna 

inquisicién judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque los 

derechos de tercero, provoque a aigtn crimen o delito, o perturbe el orden 

publico. 

14° Es inviolabie la libertad de escribir y publicar escritos en cuaiquiera 

materia. Ninguna Ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni 

exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, 

que no tiene mas limites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la 

paz pliblica. Los delitos de imprenta seran juzgados por un jurado que 

califique ef hecho y aplique la ley, designando la pena, bajo la direccién del 

tribunal de justicia de la jurisdiccién respectiva. 

15° No se expedira en la Republica ninguna ley, ni orden de autoridad 

que prohiba o impida el ejercicio de ningtin culto religioso; pero habiendo 

sido la religién exclusiva del pueblo mexicano la catdlica, apostolica, romana, 
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el Congreso de la Unién cuidara, por medio de leyes justas y prudentes, de 

protegerla en cuanto no se perjudiquen fos intereses de! pueblo, ni los 

derecho de la soberania nacional. 

1857, Febrero 5, México, Constitucién 

4° El pueblo mexicano reconoce, que los derechos del hombre son la 

base y el objeto de las instituciones sociales, En consecuencia declara, que 

todas las leyes y todas fas autoridades del pais, deben respetar y sostener 

las garantias que otorga la presenta Constitucion. 

6° La manifestacién de las ideas no puede ser objeto de ninguna 

inquisicion judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, 

ios derechos de tercero, provoque a algun crimen o delito, o perturbe el 

orden publico. 

7° Es inviolable ja libertad de escribir y publicar escritos sobre 

cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa 

censura, ni ecsigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de 

imprenta, que no tiene mas limites que el respeto a !a vida privada, a la moral 

y a la paz publica. Los delitos de imprenta seran juzgados por un jurado, que 

califique el hecho, y por otro que aplique la Ley y designe ia pena. 

1860, Diciembre 4, Veracruz, Benito Juarez, Ley Sobre Libertad de Cultos 

1° Las leyes protegen el ejercicio del culto catélico y de los demas que 

se establezcan en el pais, como la expresién y efecto de Ia libertad religiosa, 
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que siendo derecho natural del hombre, no tiene ni puede tener mas limites 

que el derecho de tercero y las exigencias del orden publico... 

2° La Iglesia o sociedad religiosa se forma de los hombres que 

voluntariamente hayan querido ser miembros de ella... 

3° Cada una de estas sociedades tiene libertad de arreglar por si o por 

medio de sus sacerdotes, las creencias y practicas del culto que profesa... 

4° La autoridad de estas sociedades religiosas y sacerdotes suyos, 

sera pura y absolutamente espiritual, sin coacci6n alguna de otra clase... 

5° En el orden civil, no hay obligacién, penas, ni coaccién de ninguna 

especie, respecto a los asuntos, faltas y delitos simplemente religiosos... 

6° En la economia interior de los templos y en la administracion de los 

bienes cuya adquisicién permitan las leyes a las sociedades religiosas, 

tendran estas... las facultades, derechos y obligaciones que cualquiera 

asociacién legitimamente estabiecida. 

7° Quedan abrogados los recursos de fuerza... 

8° Cesa el derecho de asilo en los templos, y se podra y debera 

emplear la fuerza que se estime necesaria para aprehender y sacar de ellos 

a los reos declarados o presuntos... 

9° El juramento y sus retractaciones no son de incumbencia de las 

leyes... 

10°EI que en un templo ultraje o escarneciere de palabra o de otro 

modo... sufrira, segtin los casos la pena de prisién o destierro... 
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11° Ningtin acto solemne religioso podra verificarse fuera de los 

templos sin permiso escrito concedido en cada caso por Ja autoridad politica 

local... 

12° Se prohibe instituir heredero o legatario al director espiritual... 

13° Se prohibe igualmente nombrar cuestores para pedir y recoger 

limosnas son destino a objetos religiosos... 

14° Cesa el privilegio llamado de competencia, en cuya virtud podian 

los clérigos catélicos retener con perjuicio de sus acreedores una parte de 

sus bienes... 

15° Las clausulas testamentarias que dispongan el pago de diezmos... 

16° La accion de las leyes no se ejercera sobre las prestaciones de los 

fieles para sostener un culto y los sacerdotes de éste... 

17° Cesa el tratamiento oficial que solia darse a diversas personas y 

corporaciones eclesiasticas. 

18° El uso de las campanas continuara sometido a reglamentos de 

policia. 

49° Los sacerdotes de todos ios cultos seran exentos de la milicia y de 

todo servicio personal coercitivo; pero no de las contribuciones o 

remuneraciones que por estas franquicias impusieran las leyes. 

20° La autoridad pUblica no intervendra en los ritos y practicas 

religiosas... 
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21° Los gobernadores de los Estados, Distritos o Territorios, cuidaran 

bajo su mas estrecha responsabilidad de poner en practica las leyes dadas 

con relacién a cementerios y panteones... 

22° Quedan en todo su vigor y fuerza las leyes que castigan los 

ultrajes hechos a los cadaveres y sus sepulcros. 

23° El ministro de culto, que en ejercicio de sus funciones ordene la 

ejecucién de un delito o exhorte a cometerlo, sufrira la pena... 

24° Aunque todos los funcionarios puiblicos en su calidad de hombres 

gozaran de una libertad religiosa tan amplia como todos los habitantes del 

pais, no podran con caracter oficial asistir a actos de un culto... 

4865, Abril 10, México, Maximiliano, Estatuto Provisional de! Imperio 

Mexicano 

58° El Gobiemo del Emperador garantiza a todos los habitantes del 

Imperio, conforme a las prevenciones de las leyes respectivas: 

La igualdad ante la Ley; 

La seguridad personal; 

La propiedad; 

E! ejercicio de su culto; 

La libertad de publicar opiniones. 

76° A nadie puede molestarse por sus opiniones ni impedirsele que 

las manifieste por la prensa, sujetandose a las leyes que reglamentan el 

ejercicio de este derecho. 
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1873, Septiembre 25, Adiciones y reformas a la Constituci6n de 1857. 

1° El Estado y la Iglesia son independientes entre si. El Congreso no 

puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religion alguna. 

1883, Mayo 15, Adiciones y reformas a la Constitucién de 1857. 

7° Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre 

cualquiera materia. Ninguna Ley ni autoridad puede establecer la previa 

censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de 

imprenta, que no tiene mas limites que el respeto a la vida privada, a la moral 

y a la paz publica. Los delitos que se cometan por medio de la imprenta, 

seran juzgados por fos triounales competentes de la Federacion o por los de 

los Estados, del Distrito Federal o Territorio de la Baja California, conforme a 

su legislacion penal. 

1906, Julio 1°, Saint Louis Missoruri, Ricardo Flores Magon, Programa del 

Partido Liberal Mexicano. 

5° Reformar y reglamentar los articulos 6° y 7° Constitucionales, 

suprimiendo fas restricciones que la vida privada y la paz publica imponen a 

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

este sentido la falta de verdad que entrafie dolo, el chantaje y jas violaciones 

de Ia ley en lo relativo a la moral. 
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1917, Febrero 5, Querétaro, Venustiano Carranza, Constitucién Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

1° En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozara de las 

garantias que otorga esta Constitucién, las cuales no podran restringirse, ni 

suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma 

establece. 

6° La manifestacién de las ideas no sera objeto de ninguna inquisicion 

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos 

de tercero, provoque algun delito, o perturbe el orden publico. 

7° Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre 

cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establiecer la previa 

censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar Ia libertad de 

imprenta, que no tiene mas limites que el respeto a la vida privada, a la moral 

y a la paz publica. En ningun caso podra secuestrarse la imprenta coro 

instrumento del delito. 
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4.2 FILOSOFICO 

El individuo a través de su desarrollo tanto psicolégico como 

fisiol6gico, descubre ta posibilidad de traspasar las fronteras que veia como 

obstaculos, para ello, aumenta cada vez mas su capacidad y necesidad de 

tomar decisiones que le ilevaran a realizar o alcanzar sus metas. La eleccién 

de lo que quiere significa utilizar su facultad de dirigirse desenvolviendo su 

personalidad voluntariamente, es decir, haciendo uso de su libertad, en la 

amplitud de su concepcién, tanto la potestad psicolégica de optar por el fin 

determinado, como también preferir los medios subjetivos de ejecucién, 

ademas de su exteriorizacion sin limites que pongan en peligro el ejercicio de 

este concepto. La libertad es elemento esencial del desarrollo del individuo 

que encuentra su justificacién en la existencia de cada hombre como ente 

independiente subjetivamente de los demas, auténomo en su conduccién y 

decisiones, esto lo lleva a querer ericontrar el estado en el cual no sufra 

restricciones al practicar su desenvolvimiento, a! vivir sus actividades. Lo 

anterior se observa al aceptar que el hombre por naturaleza busca regirse 

por sus propias convicciones, que si le fueran impuestas ya no seria mas que 

una mecanizacion, un cumplir con un camino trazado con anterioridad, sin 

embargo, en todo momento el individuo esta sujeto a cambiar de parecer y 

salirse de lo ya dispuesto, esa actitud es la clara expresi6n de la libertad, que 

refleja la consecuencia del término individuo. 
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ESTA TESIS WO DEBE 
SAUR BE LA BIBLIOTECA 

Las premisas religiosas, morales, éticas, politicas, sociales y 

culturales, si bien orientan, y ensefian a la persona los caminos u opciones 

que hay por tomar, no es mas que un medio de fa voluntad de los humanos 

que se cumplen, y aunque en algunos de estos aspectos se procura instruir y 

presionar al individuo a través de su proceso de crecimiento y ejercicio de la 

consciencia, ninguna de ellas se realizara sin la toma de decisiones del 

individuo, quien por naturaleza espiritual, instintiva y existencial, buscara 

liberarse de las ataduras que le limiten, de los obstaculos que interfieran en 

su desarrollo y amenacen sus ideales o metas. Es entonces cuando el 

sentido de la libertad le impulsa, desde el nacimiento de las ideas ya sea por 

necesidad o por determinado proceso cognoscitivo, a buscar nuevas 

fronteras y a manifestar los que el camino de sus conclusiones le ha 

revelado. El hombre constituye un fin de si mismo y no un medio para 

realizar otros propésitos, si se encontrara restringido a realizar solo ciertas 

conductas determinadas de antemano, sin intervencién de su voluntad, se 

derrumbaria entonces su personalidad, ya que vendria a cumplir un camino 

que constatara lo ya dispuesto, desviando su verdadera existencia de 

evolucién, no se darian en este supuesto cambios, necesarios para el 

individuo y en conjunto para la humanidad, esta transformacién viene 

acompafiada de expresién en el amplio sentido, expresién de la actitud con 

fenguaje, con hechos y con formas de llevarlos a cabo. Por lo tanto, es 

notorio que la libertad de posibilidades de decisién, es un efecto no solo 

lagico y natural del concepto de personalidad humana, sino un elemento 
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indispensable en su evolucién individual. Como citaba Kant, “personalidad es 

libertad e independencia del mecanismo de toda naturaleza”. O Fichte, “mi 

ser es mi querer, es mi libertad; s6lo en mi determinacién moral soy dado a 

mi mismo como determinado”. 

En la ambigiedad de la expresién, tanto interna que se traduce en 

moral como la externa que se convierte en social, se busca con el valor de la 

libertad que la persona no pierda su caracteristica de aut6noma, ya que tanto 

su comportamiento subjetivo o interno como e} externo, lo constituye una 

decisién, regla, idea, norma o determinacién que ella misma crea y esto da 

paso a su materializaccién; al respecto el doctor Recaséns Siches coments, 

“ia vida que tiene que hacerse, tiene que hacérsela ef yo que cada uno de 

nosotos es; y su estructura es futuricién, es decir, en cada momento lo que 

se va a hacer en ef momento siguiente, es libertad. Pero no una libertad no 

abstracta, como absoluta e ilimitada indeterminacién, sino libertad encajada 

en una circunstancia, entre cuyas posibilidades concretas tiene que optar. 

Por esencia el hombre es independiente y no siervo’. 

En cuanto a la expresién externa 0 social, no es sino la materializaci6én 

de lo que internamente se quiere o de lo que se tiene creencia, revela una 

posibilidad auténoma de concretar la voluntad, de eleccion del camino que 

en su entorno marcan las opciones, sin que ello signifique que no sea su 

facultad proponer nuevos que sean resultado de al atencién a sus ideas. Al 
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respecto el maestro Jorge Xifra Heras comenta: “En diltimo término, la 

libertad no es otra cosa que la facultad de eleccién frente a un nimero 

limitado de posibilidades’. Esta condicién de libertad auxilia a que el individuo 

desarrolle su personalidad, su identidad propia y su forma de evoluci6n, que 

se vera marcada por las decisiones en las que algunas veces puede 

proponer nuevos destinos. 

Por Io tanto, en cuanto al cumplimiento de esa necesidad existencial 

de libertad ideolégica y como consecuencia de ésta la practica en sociedad, 

las expresiones del yo interno del individuo no deben encontrarse limitadas 

por alguna otra condicién que no sea la de evitar dafio a quienes conviven en 

su entorno y a su propia existencia, de ello se desprende que la amplia gama 

de facultades que tiene el humano, se puede analizar, desarrollar y cambiar 

ya que traera como respuesta a esos hechos una mejor evolucién de las 

circunstancias sociales del hombre. 

Aunque es necesaria una regulacién -- y restriccién solo en algunos 

casos--, de la libertad humana, y puede darse a través de las organizaciénes 

creadas por él mismo, como la religién, los circulos morales, conductuales, 

culturales, politicos, hasta la misma creaci6n de un Estado del que se 

desprende un gobierno y un érgano moderador y de caracter coercitivo que 

impedira los excesos, basado en un sistema que tenga como principio el 

respeto al derecho de cada individuo y cuidar el equilibrio de los derechos 
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entre semejantes, pero que no debe restringir la voluntad del hombre en 

cuanto a ideas y manifestacion de ellas, ya que esa actividad beneficia la 

evolucién de todas estas organizaciones a razén de que propicia el 

descubrimiento y experiencia de nuevas formas de existencia, de mejores 

condiciones y oportunidades para sus integrantes. 

Al permitirle a cada individuo practicar su libertad, tanto en la creacioén 

de ideas como en su manifestacién y desarrollo, se cumple con uno de los 

fines existenciales, la autonomia; el reconocimiento de la voluntad no 

contagiada por presiones, por errores, engafios, promesas, obligaciones, 

compromisos, es decir, carente de vicios, lleva al auxilio de la evoluci6n y 

satisfaccién de la vida y por lo tanto de su convivencia intrahumana. 
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4.3 SOCIAL 

Al interior de fa convivencia de las familias, fas comunidades, las 

urbes, las entidades, las naciones, los continentes, incluso el mundo, se 

encuentra un concepto unico de identidad denominado soberania, sinénimo 

inequivoco de libertad; cualesquiera que sea la estructuracién de que se trate 

en cada una de estas organizaciénes consanguineas, amistosas, vecinales, 

culturales, efc., existe un nivel de comunién con los demas miembros, es 

decir una conjuncién de consentimiento, que debe estar ligado al respeto, y 

que si bien significa un frente comin, unién y sometimiento, no es necesario 

negar, limitar o prohibir que cada uno de ellos sea fuente de nuevas ideas, 

pues al asociarse es con ia finalidad de fortalecerse y qué mejor que sea por 

el descubrimiento y la evolucién de nociones frescas o firmes y buenas, 

todas ellas liegan a triunfar por medio de un proceso de enfrentamiento, 

hasta que se posiciona la mejor, hasta que alguna la supera. 

Es entonces el individuo el creador, desde su interior, de las formas de 

convivencia social; y no esté por demas reconocer la importancia de esta 

actividad que cumple con el fin de evolucién, pues al paso del tiempo y de las 

nuevas circunstancias, las sociedades subsanan la necesidad de adaptarse 

a ellas y solo las capaces de superarlo aseguran su existencia. 
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Ahi encontramos Ia justificacién de la lucha por garantizar la libertad de 

expresi6n, que a lo largo de los registros de la historia se ha visto coartada y 

reprimida; sin embargo, dado el! desarrollo de la cultura humana y el avance 

en especial de algunas de ellas a un ritmo mas acelerado, ligadas todas de 

forma paralela al respeto, a la busqueda, inclusive al fomento de la 

recoleccién de ideas y formas nuevas, que permitan un mejor sistema 

organizacional que tenga como resultado avances o ventajas frente a los 

demas. 

Ante la diversidad de clases o capacidades de los individuos que 

conforman estas organizaciones, las demandas, necesidades o carencias 

son distintas, por lo tanto, se deben escuchar todas, porque sus estructuras 

tienen la finalidad de atenderlas por igual. Es, por medio de la practica de la 

libertad de expresién, por lo que se convierten en visibles las peticiones, 

ademas de que se fogra una mejor convivencia si se fomenta una 

interactividad respetuosa de ideas, practicas y actividades, respirando un 

ambiente de tolerancia que los llevara a una tranquilidad del entorno donde 

cada dia se movilizan. El aparato humano encargado de la organizacion de 

estas células colectivas, debe cuidar su desempefio, para detectar las fallas 

o carencias dentro del mismo, una de las formas de lograrlo es por medio del 

conocimiento de las opiniones o recepciones de quienes a él! confiaron su 

direccién y eso solo lo lograra si permite la libre exposicién de pensamientos 

y por supuesto si los atiende o los toma en cuenta dentro de su gestion. 
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Independientemente de que un individuo permita o se someta a las 

normas de una sociedad, por su naturaleza no detendra el proceso de 

actividad cognoscitiva y por consecuencia el nacimiento de ideas diferentes a 

las ya existentes o que las modifiquen y como etapa continua la salida o 

exteriorizacion de ellas, esa libertad debe ser resguardada por la sociedad 

para su propio bien, ya que de no ser por io cambios que de distintas formas 

se han llevado a cabo ya sea como guerras, revoluciones, conquistas, 

elecciones, invasiones, protestas, etc., las organizaciones de la humanidad 

no habrian alcanzado el nivel de desarrollo de la actualidad, esa es una 

garantia que proyecta el beneficio que tiene consigo el dejar que el hombre 

llene su necesidad de soberania, su inquietud por no detenerse ante lo ya 

conocido, por no aterrorizarle por lo que o quien lo reprime, por buscar 

defendiendo hasta con su existencia lo que mas anheia, la libertad. 

Por otro lado, de la misma forma, es una prioridad social ef encontrar el 

elemento equilibrio, que permita o vigile una practica adecuada pero no 

excesiva de esta necesidad convertida en derecho, ya que al igual que el 

inmoderado ejercicio de las facultades del aparato encargado de Ia direccién 

de las organizaziones es violento, inadecuado y abusive, la practica de esta 

garantia por parte del individuo, siempre y cuando rebase el respeto a sus 

semejantes o a cualquier otro ente merecedor de libertad, constituye una 

injusticia, razon por la que, se debe penalizar esta conducta con fa misma 

85



severidad, sin importar de quien provenga el exceso; no hay que dejar pasar 

desapercibidamente u olvidar, que es mas propicio que las autoridades 

encuadren este hecho por la oportunidad tan directa de utilizar las facultades 

a ellas conferidas y que en su ejercicio actual, se han convertido en fuente de 

opresién buscando amplios y alternativos conductos para lograrlo. 

Es entonces una consecuencia de esta independencia de ideas y la 

capacidad de expresarlas, el nacimiento de medios especializados en ello, 

algunos de los cuales desgraciadamente han enconrtado lugar a un 

transmisor con gran influencia en los individuos y por lo tanto en sus 

voluntades, percepciones u opiniones, que les permite si no respetan los 

derechos de quienes son objeto de estudio, lesionarlos en distintas 

intensidades y en ocasiones hasta destruirios, desviando y desvirtuando de 

esta forma el verdadero fin buscado, logrando como consecuencia de un alto 

precio humano, material e ideolégico, garantizar la libertad, valor que estos 

entes informativos no resguardan. 

Resulta visible por io tanto que esa caracteristica de cada uno de los 

integrantes de las organizaciones humanas, entendiendo estas como 

sociedades, es motivo de una mejor visualizaciébn de evoluciones mas 

adecuadas, perseverantes, fuertes y que aseguran la supervivencia de las 

mismas. Este valor de fa sociedad que en conjunto significan los simientos 
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de su soberania, que gracias al respeto de esa actividad, la libertad es el 

nacimiento de su causa ideoldgica. 
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4.4.- POLITICO 

En el acontecer diario de fa vida en las sociedades humanas, en 

donde el individuo por naturaleza como el mismo Aristételes mencionaba era 

un ser esencialmente politico “zoom politicom”, donde su agrupacién por 

ideologias, credos, razas, sexos, ocupaciones y otras ramas, depende del 

contacto con sus semejantes; de la conjuncién de voluntades y fines, es 

necesario que exista un ambiente de libertad, tanto de accién como de 

ideologia y de exposici6n de las mismas. 

Desde las primeras comunidades, se vislumbré el hecho de que las 

clases gobernantes, se allegaban de poder por medio de la simpatia y 

participacién activa en la vida publica de los habitantes del lugar donde 

residian; al descubrir que era poco probable mantener a todos dentro de una 

sola tendencia, se dio paso al nacimiento de las organizaciones encargadas 

de agrupar a los simpatizantes de cada una de ellas. A partir de este suceso, 

los sistemas que protagonizaron grandes enfrentamientos para otorgar una 

direccién de Estado integrada por el consentimiento, si no de la totalidad, por 

lo menos de las mayorias de sus ciudadanos, vislumbraron cada vez mas la 

necesidad de que se mantuviera una linea de exposicién de ideologias para 

que los gobernados tuvieran una real oportunidad de elecci6n. 
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Hasta en la tirania, fa libertad de expresién se convirtié en un factor 

importante en la vida politica, era sindnimo de estabilidad reprimiria, evitaban 

revueltas y aseguraban su posicién en el poder, esta situaci6n no ha 

perdurado en la mayoria de los casos, pues al final de cuentas es 

notoriamente imposible evitar que los individuos tengan ideas distintas y 

destruyan las barreras que les impiden expresarias y practicarlas lo que 

ocasiona que el régimen se venga abajo. También ha ocurrido algo similar en 

fas organizaciones intolerantes y reprimidas de nuevas ideas, como en las 

religiones que encuentran una manera de evolucién al aceptar la existencia 

de formas y estructuras distintas, aunque esto afecte directamente sus 

intereses. 

A través del avance de las culturas, las civilizaciones mas evolucionadas 

vieron reflejado un factor de desarrollo en la practica de este derecho, al dar 

paso a nuevas formas de organizacion participativa en los pueblos con la 

formacién de los partidos politicos, corrientes ideolégicas, tendencias de los 

regimenes, etc., se asegura cada vez una mayor practica de los intereses de 

todos los sectores sociales en la realidad de la existencia comunitaria. Seria 

imposible mejorar e| aparato humano director de los sistemas politicos sin 

que se sintieran observados, evaluados y presionades por quienes los 

facultan, que son los responsables de marcar las nuevas tendencias, de 

materializar las necesidades y de exigir un correcto cumplimiento de sus 

directrices. Como todo Jo que ocupa a las organizaciones publicas, liamense 
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tenencias, ayuntamientos, regiones, distritos, estados, etc., necesita de 

manera indispensable fa participacién constante de los individuos que la 

conforman y el instrumento mas comtin que es el partido politico, que debe 

tener el respaldo de una verdadera garantia de audiencia, igualdad y libertad, 

no podria lograr lo anterior si le afectara alguna prohibicién para cumplir su 

fin, para divulgar sus principios, directrices, planes, propuestas y demas 

instrumentos que lo transforman en una opcién para los particulares. 

Es la libertad de expresién uno de los elementos que conforman la razon 

de existir de las organizaciones politicas, es a través de este ejercicio que se 

puede practicar la facultad de participar en el ambiente piblico buscando la 

defensa de valores sociales, politicos y culturales que contribuyan con el 

avance de las comunidades; de esta forma, exigira paulatinamente mas y 

mejores medios que dejen fiuir y conocer las opiniones de los particulares y 

hara posible que tomen fuerza si no se reprimen. Es congruente buscar el 

desarrollo a un mismo ritmo de las sociedades, su aparato publico de 

direccién, y de los medios de expresién, para que cumplan con las 

prioridades que demanda una institucién humana sdlida, actual y con 

capacidad de progreso, ante las dificiles circunstancias de competencia en el 

mundo. 
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CAPITULO V.- GARANTIA DE LIBERTAD DE EXPRESION E 

INFORMACION CONSAGRADA EN LA CONSTITUCION POLITICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

ARTICULO 6° CONSTITUCIONAL. 

“La manifestacién de las ideas no sera objeto de ninguna inquisicion 

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos 

de tercero, provoque algtin delito o perturbe el orden publico; el derecho a la 

informacion sera garantizado por el Estado’. 

ARTICULO 7° CONSTITUCIONAL 

“Eg inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualqueira 

materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni 

exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, 

que no tiene mas limites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la 

paz publica. En ningan caso podra secuestrarse fa imprenta como 

instrumento del delito. 

Las leyes organicas dictaran cuantas disposiciones sean necesarias 

para evitar que, so pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean 
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encarcelados los expendedores, “papeleros”, operarios y demas empleados 

del establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado, a menos que 

se demuestre previamente !a responsabilidad de aquéllos”. 
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CAPITULO VI.- LA LIBERTAD DE EXPRESION E INFORMACION Y SUS 

NECESIDADES ACTUALES COMO GARANTIA. 

En el México actual, la garantia constitucional que resguarda la libertad 

de expresién ha tenido un comportamiento inestable, en algunos de los 

casos no se ha respetado y en otros se han excedido en el uso de las 

facultades los medios de difusién. 

Por parte de, la practica de tener la libertad de expresar e informar, se 

traduce en que, sin temor alguno, los individuos sientan ambiente de respeto 

y seguridad en todo momento para manifestar lo que piensa con soltura, 

saberse con ia misma igualdad que sus semejanies para exponerio, 

conociendo que sus regulaciones son sdlo no perjudicar a la sociedad, pues 

tiene ef mismo derecho a la paz y la tranquilidad que cada uno de sus 

integrantes. El sujeto, tiene la facultad de ser informado de los 

acontecimientos e ideas que surgen en su entorno sin que sea por ello 

privado de su libertad a causa de intereses de particulares, grupos o 

instituciones; fos individuos pueden manifestar sus ideas contrarias sin que 

signifique que alteran el orden ni la violencia; tampoco que incite a un 

levantamiento ilegal para cambiar sistemas ya establecidos, porque estas 

acciones llevarian al peligro e incluso al colapso social. 
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La libertad es en ambos sentidos, tanto de expresarse como de 

escuchar y aceptar las ideas que se quieren; merecen ei mismo grado de 

respeto las que se manifiestan por el individuo, como las que hace cada uno 

de sus semejantes. Es obligacidn del Estado garantizar un ambiente de 

tolerancia, seguridad e iguaidad para toda esta actividad tan compleja de 

intercambio de opiniones y por io tanto de acciones. En el momento en que 

se violen alguno de estos valores debe mantenerse alerta para volver las 

circunstancias a una situacién estable, de lo contrario se alterara la vida 

social, se provocara desconcierto e intranquilidad. 

La garantia consagrada en el articulo 5° Constitucional, ademas de ser 

un derecho es paralelamente una responsabilidad, ya que las consecuencias 

de una opinion pueden en ocasiones traspasar los limites de la facultad y 

situarse en el lado de la violacién de las normas tanto morales, éticas y 

religiosas, asi como las legales; las tres primeras no tienen sanci6n criminal, 

pero alguna agresion a ellas puede tener consecuencias de reaccién violenta 

que entonces merecerian penalizacién dei Estado, como medio de coaccién 

para mantener el equilibrio de ia paz comunitaria. 

En la Nacién Mexicana, la soberania de expresién ideoldgica se ha 

visto en muchas ocasiones violada sin la consecuencia legal de penalizacion. 

En la practica de la vida publica, los funcionarios de mas bajo nivel jerarquico 

se ven presionados y en ocasiones hasta destruidos laboralmente por haber 
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manifestado sus pensamientos contrarios a quienes los dirigen. La libertad 

de expresi6n es un derecho y una obligacién, sin embargo, sabemos que en 

cuestiones laborales existe subordinacién y obediencia del empleado al 

empleador, pero esa subordinacién y obligacién solo subsiste mientras estén 

en funcion de su trabajo. 

En el caso de los servidores ptiblicos, el individuo también tiene vida 

propia, obviamente independiente a la funcién en la cual desempefia sus 

labores y por fo tanto el derecho de razonar debe quedar resguardado; sin 

embargo, estas manifestaciones que deberian tomarse como de un habitante 

mas, le provocan inseguridad en sus actividades y en ocasiones por demas 

sabidas hasta ia muerte; es esa situacién la que reprime, de manera 

contraria a lo que la Carta Magna establece como una prerrogativa inviolable. 

En cuanto a la practica de la vida privada, al existir de forma natural en 

las sociedades grupos de poder que no respetan a los individuos que 

manifiesten ideas contrarias a sus intereses, por representar un peligro de 

cambio, nuevas exigencias o aumento de responsabilidades, mantienen 

formas de control, ya sea con amenazas disfrazadas o tacitas la mayoria de 

las ocasiones o en otras de forma expresa, que representan una restriccién 

para el individuo a manifestar con autonomia lo que es resultado de su 

actividad mental, y que, aunque ciertamente tenga obligaciones laborales 
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con esos grupos de poder, no deben comprometer su desenvolvimiento 

personal de pensamiento. 

Debe contemplarse al humano como ente unico de manera fisica e 

ideolégica, pero al analizarlo, es visible que tiene distintas facetas —que no 

es lo mismo que personalidades--, es decir, el individuo tiene actividades 

distintas y si bien debe responsabilizarse en medida de cada una de ellas, 

por ejemplo, como integrante de una familia y de una sociedad, como 

responsable en una actividad laboral, como organizador de alguna 

asociacién, como parte de la estructura comunitaria, etc., en cada una de 

estas ocupaciones debe cumplir adecuadamente, pero eso no significa en 

ningun momento que se condicione su libertad de pensamiento, es verdad 

que el individuo es pilar de todas esas actividades que realiza, pero ese pilar 

es uno solo e independiente, por lo tanto tiene capacidad propia, esa 

existencia le provocara expresiones, mismas que son resguardas por la 

Constituci6n. 

Es dificil encontrar la barrera entre lo que incita y no a la violencia, 

entre lo que es un derecho y lo que afecte ese derecho. La simple opinion, 

lleva consigo varias fronteras, asi como puede generar estabilidad, por un 

error o mala interpretacién, es posible que incite a que se generen actos 

violentos que constituyan un delito y por lo tanto un peligro para Ja nacion, 

para determinada regién o familia. El derecho de la libertad de expresion es 
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muy delicado, al ser causa de ésta una interactividad entre sujetos, por el 

movimiento constante de fa comunicacién y sus cuatro elementos, emisor, 

medio y receptor, el cual puede invertir el sentido del mensaje, y por otro 

lado, sabemos que a toda accién corresponde una reaccién, es factible que 

contenga agresiones y ofensas, se convertiria entonces en ataque a la moral, 

derecho de un tercero, provocaria un delito o perturbaria el orden publico. 

Por parte de la libertad de escribir y publicar las ideas, han tenido gran 

y acelerado desarrollo los medios de comunicacién, han acrecentado su 

alcance de recepcién y por lo tanto el grado de efecto que produce esa 

actividad. Es necesario reconocer que han logrado cumplir con una funcién 

de imprescindible importancia en la vida de la Nacidn, al ser el instrumento 

utilizado para dar a conocer la diversidad de opiniones, por lo menos la de 

personalidades importantes y grupos amplios de poder, ademas de que 

irregularmente encuestas 0 peticiones de algunos particulares y sectores de 

la poblacién. 

Esos oérganos de difusién se han dado cuenta del poder que significa el 

influir, ya sea positiva o negativamente en las opiniones, ideologias y 

comportamiento de los receptores, si bien es cierto y comprobado que a 

mayor nivel de estudio y preparacion de los individuos, menor es el efecto de 

influencia negativa, la realidad de la nacién es que las mayorias son gente 
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que no cuenta con el mencionado nivel de cultura y que por lo tanto se 

convierten en sectores con mayor facilidad de manipulacién. 

Es complicado encontrar la linea entre el derecho de publicar los 

sucesos y nuevas ideas y el abuso, ademas de la distorsion, pues con un 

cambio casi imperceptible es posible cambiar el sentido de lo ocurrido, en 

realidad jos medios de comunicacién no tienen un organismo regulador de 

las actividades y al igual que cuando se viola la libertad de expresién de 

ideas, se destruye a los individuos cuando se publica informacién errénea o 

faisa; En la mayorfa de las ocasiones, no se restaura una imagen lesionada 

por estos medios, atin utilizando los mismos medios con la misma intensidad 

que cuando cometieron sus actos, o con una fe de erratas; Es notorio que se 

ha convertido en mayor prioridad para ellos el interés econdmico y comercial 

de vender, que de tener ética, honestidad y veracidad en su actividad, sin 

importarles que tanto arruinen al causante de la idea. 

Los medios de comunicacién no garantizan la veracidad de lo que 

informan, pues como ya fue mencionado, no tienen hasta el momento aigtn 

organo revisor de sus actividades; La Secretaria de Gobernacién otorga los 

permisos porque es la encargada de garantizar la estabilidad interna de la 

Nacién, pero no mantiene seguimiento cercano a lo que se informa. Es este 

espacio el que permite caer en excesos que dafien la vida de la sociedad. 
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El Estado mexicano, ha desempefiado un papel de paternalismo y 

proteccionismo con aquellos medios de comunicacién que le han favorecido 

en su fabor y por el contrario se ha convertido en sectario con ios que han 

divulgado ideas contrarias o criticas a ia forma en que cumplen con su 

funcién. Es necesario reconocer que cada vez se ha mostrado mas tolerante 

el organismo publico con los medios de comunicacién y sus publicaciones, 

dando nacimiento a una nueva época en la que aunque contintan existiendo 

ios medios protectores del Estado, han proliferado otros que se han visto 

mas seguros en la practica de sus fines y que dan lugar y oportunidad de 

conocer opiniones diversas, criticas fundadas y también, desgraciadamente, 

infundadas. 

Es desproporcionada la capacidad de respuesta que pudiera tener un 

afectado por manipulacién dolosa de informacion, ya que durante el tiempo 

que no se aclare su agresién resultara lesionado, ademas de que en muchos 

de los casos, la reparacién del dafio solo se traduciré en una aciaracién de lo 

informado, pero no se llega hasta la sanci6én penal establecida para acotar 

los excesos cometidos contra ferceros. Es por ello, que debe existir un 

érgano regulador, destinado a dar seguimiento al desempefio del trabajo de 

los medios informativos, para garantizar mayor seguridad de que no incurran 

en excesos, que si fo hacen, sean acreedores de sanciones, que contengan 

reparacién de fo que afectaron. El establecimiento de ese organo, no 

afectaria la garantia de libertad de divuigacién, ya que mientras sean 
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veridicos en su labor, no incurriran en responsabilidades de otro tipo y los 

obligara a tener mayor cuidado, profesionalismo y atencién a los 

instrumentos que les dan vida, tanto econédmica como ideolégicamente, 

beneficiando su imagen y de esta forma obtendran mejoras sin afectar a 

terceros. 
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VIL- PROPUESTAS DE ESTA INVESTIGACION 

7.1.- LA ADECUACION DEL ARTICULO 7° CONSTITUCIONAL 

Para la correcta aplicacién de lo consagrado en la Constituci6n Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que el derecho positivo sea 

adecuado a los avances de la vida nacional. 

Para este caso en particular, es necesario contemplar una adecuacion 

al articulo 7° consagrado en la Carta Magna, que contemple, ademas de los 

medios impresos, los avances en los medios electrénicos o radiofonicos, 

como ja radio, la television, el uso de informacién por internet, ia captada por 

medio de capsulas informativas inclusive en los teléfonos celulares, etc. 

Si se realiza lo anterior, se lograré una mejor aplicacién de lo 

consagrado solemnemente en la Constitucién, esto facilitara y afianzara la 

interpretacién de la misma en los casos en que sea necesario someterlo a 

consideracién de jos Tribunales encargados de Ia justicia en la Nacion. 
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ACTUAL ARTICULO 7° CONSTITUCIONAL. 

Es inviolable fa libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera 

materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni 

exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, 

que no tiene mas limites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la 

paz publica. En ningdn caso podra secuestrarse la imprenta como 

instrumento dei delito. 

Las leyes organicas dictaran cuantas disposiciones sean necesarias 

para evitar que, so pretexto de las denuncias por los delitos de prensa, sean 

encarcelados los expendedores, “papeleros’, operarios y demas empleados 

dei establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado, a menos que 

se demuestre previamente la responsabilidad de aquellos. 

PROPUESTA DE ADECUACION ARTICULO 7° CONSTITUCIONAL. 

Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera 

materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni 

exigir fianza a los autores, impresores, productores, responsables de 

publicacién y difusores, ni coartar ja libertad de imprenta y transmision, que 

no tiene mas limites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz 
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publica. En ningin caso podra secuestrarse la imprenta como instrumento 

del delito. 

Las leyes organicas dictaran cuantas disposiciones sean necesarias 

para evitar que, so pretexto de las denuncias por los delitos de prensa, sean 

encarcelados los expendedores, “papeleros’, operarios y demas empleados 

del establecimiento de donde haya salido el escrito o transmision 

denunciados, a menos que se demuestre previamente !a responsabilidad de 

aquellos. 
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7.2.- CREACION DE UNA COMISION COMO ORGANO REGULADOR Y 

REVISOR DE LAS ACTIVIDADES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION. 

Este érgano debe ser colegiado, para garantizar mejores resoluciones. 

Sus integrantes deben ser: 

A).- Representantes del Gobierno, en su parte ejecutiva, en los 

tres niveles ya establecidos, Municipal, Estatal y Federal, segtin se trate del 

caso que se vaya a someter a su consideraci6n. 

B).- Representantes de los medios de comunicacién. Elegidos 

por las asociaciones o agrupaciones de los mismos. 

C).- Representantes dei Poder Judicial, para determinar una 

correcta interpretacién de la Ley. 

D).- Representantes del Poder Legislativo, para determinar un 

nuevo sentido posible que tomar al respecto, ademas, para determinar 

acciones tendientes a evitar la existencia de lagunas en las normas legales. 

E).- Representantes de la sociedad, apartidistas, apoliticos, 

defensores de los intereses de los paticulares. 
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F).- Representante del afectado. 

G).- Representante de Derechos Humanos. 

La mencionada Comisién podria ser obligada a transmitir de forma 

obligatoria las resoluciones emitidas en los casos tratados por ella, para dar 

seguimiento publico a su actividad. 

Sus resoluciones deben ser por unanimidad o por mayoria de votos, al 

ser siete los integrantes, bastando cuatro de ellos para estar de acuerdo, sin 

permitir abstenciones para que no hubiera casos de empate y esto 

entretuviera su labor. 

Las resoluciones deben ser tomadas como directrices para los medios 

de comunicacién en el pais, ya sean los nacionales o ios extranjeros que 

realicen publicaciones en la Nacién. 
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CONCLUSIONES 

Después de la investigacién realizada, se observaron varios aspecios, 

que son producto del andlisis desde sus comienzos histéricos, su desarrollo 

en el pais, hasta el derecho positivo vigente; todo ello con el objetivo de 

encontrar el verdadero sentido de las garantias de libertad de expresién e 

informacién consagradas en la Constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

En cuanto al articulo 6° de la Carta Magna, su redaccién, asi como el 

Ambito de proteccién son adecuados, al proteger la manifestacién de las 

ideas y plasmar ia seguridad juridica de que no sera objeto de censura ni 

penalizacién judicial y administrativa. Para mantener el equilibro de ia 

disposicién y procurar que no se de nacimiento a excesos que ocasionen 

dafios a los sujetos que son causa de la manifestacién de las ideas, se 

sefialan sin jugar a dudas o equivocaciones los casos en que ya se 

considerara como transgredido este derecho y son: 

A).- Ataque a la moral.- En jos casos en que afecte las normas morales 

consideradas como generales para la poblacién, podra ser sujeto de 

regulacién, es decir, que lo manifieste en circulos mas estrictos o de alcance 

mas seguro. Un ejemplo de este caso, es la expresién de palabras 

antisonantes a horarios considerados no aptos para sectores de la poblacién 
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mas sensibles, la publicacién o transmisién de imagenes inadecuadas y 

tratar temas que necesiten un criterio mas desarroilado, por su alcance 

lesivo. 

B).- Ataque los derechos de terceros.- Cuando por la manifestacion de 

una idea, se provoque dafios a un tercero, en cualquiera de sus derechos, 

también se haran acreedores de sanciones; por ejemplo, en los casos en que 

ta opinion de un funcionario investido de poder ptiblico provoque o afecte los 

derechos laborales de un particular; otro es el caso de ta invasion al derecho 

de privacidad de las personas. 

C).- Provoque aigin delito.- Si la manifestacién de una idea, 

pensamiento o conclusién propia, provocare aigtin delito; por ejemplo, en el 

caso de la proteccién de la propiedad industrial o intelectual, cuando dicha 

manifestacién provoque dafios. 

D).- Perturbe el orden publico.- En los casos en que se incite a 

levantamientos o a manifestaciones por medio de formas violentas que 

pudieran poner en peligro a la poblaci6n o inclusive a los organos de poder, 

se estara sujeto a sanciones. Por ejemplo, la invitacién publica a cometer 

actos vandalicos para protestar. 
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Por ultimo, deja gran responsabilidad al Estado de resguardar y 

garantizar por todos sus medios {a libertad de expresién, asi como la practica 

del derecho a ser informado de lo que acontece a su alrededor. Es entonces 

cuando el gobierno debe procurar y alentar los medios de difusién de ideas, 

la tolerancia de las mismas y el castigo de los excesos que provoquen dafios 

a los habitanies de la Nacién. 

El verdadero sentido de la Constitucién, ha sido el de resguardar la 

necesidad humana de ser libre, auténomo en sus ideas, capaz de 

evolucionar para su bien y el de los que lo rodean, sin que esto signifique 

que le permita no respetar lo que ha sido puesto como norma por el conjunto 

de la sociedad para una convivencia tranquila y estable. 

Por su parte, el articulo 7° del ordenamiento maximo federal, vela por 

la garantia y tranquilidad de los encargados de difundir las ideas, que son 

mejor conocidos como medios de comunicacion. Les ofrece una practica de 

su imprescindible actividad de manera irrestricta, respetuosa y segura, al 

afirmar que no sufriran ataques por transmitir ideas, criticas o propuestas que 

no sean iguales a las que se llevan a cabo durante su gestion. No se aplicara 

la censura para cumplir con la finalidad de cumplir lo dispuesto en el articulo 

6° Constitucional, que no seria posible sin la existencia de estas instituciones 

responsables de mantener informada a la poblacion del acontecer diario del 

pais. 
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Mantiene limites reguladores de la actividad, como son: 

A).- El respeto a la vida privada.- Es una de las violaciones mas 

comunes en la actualidad, ya que gracias a los avances tecnolégicos es 

relativamente facil irrumpir en cuestiones que la misma constitucion protege, 

y los medios abusan de sus facultades para vender informacion, y por ganar 

audiencia no les importa causar dafios a los sujetos que causan la noticia. 

B).- Respeto a la moral.- Gracias a su gran influencia de recepcion, 

que tiene minimas restricciones en el caso de limitar quienes los consulten 

~ios menores estan posibilitados en la mayoria de las ocasiones a tener 

acceso a los medios inapropiados para ellos--, pueden convertirse en 

instrumento que afecte los valores morales de la sociedad. 

C).- Respeto a la paz publica.- Los medios de comunicacién tienen la 

capacidad de que en un corto lapso de tiempo lieguen a grandes numeros de 

receptores, una mala informacién o inadecuada difusi6n, pudiera provocar 

alboroto en la paz social, siendo de consecuencias en ocasiones 

irreparables. 

La Constitucién Federal protege a todos aquellos colaboradores de ios 

medios de difusién para que no puedan ser atacados en sus actividades y 
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menos en sus personas, solo en los casos en que se les haya comprobado 

sancién alguna por medio de juicios legales, de lo contrario no podran ser 

objeto de represién no se les violara la garantia. 

Durante la investigacién, concluimos que se comenten varias 

violaciones de esta garantia en diversos sentidos; 

1.- Los medios de comunicacién si son en varias ocasiones reprimidos 

0 atacados por cumplir con su importante labor de difundir las ideas de los 

habitantes de la Nacién, y en muchos de esos casos son combatidos debido 

a que se afectan los intereses de personas, organizaciones, sectores o 

instituciones. 

2- El Estado mexicano ha venido mermando su postura de 

paternalista y proteccionista de los medios de comunicacién que no cumplen 

de forma honesta con su labor y por el contrario se dedicar a transmitir 

informacién manipulada y distorsionada bajo los intereses del organismo 

ptiblico, pero en la realidad actual no ha sido erradicada dicha practica. 

3.- Si bien, existen codificados delitos que pueden desprenderse de la 

inadecuada practica de esta garantia, no son correctamente perseguidos ni 

sancionados, por falta de un organismo que vigile mas eéstrictamente y de 

cerca las actividades de estos medios, y que pudiera garantizar una labor 
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menos abusiva de quienes afectan los derechos protegidos por la 

Constituci6n. 

4.- Los medios de comunicacién, tienen un fuerte poder de lesi6n, si 

manipulan, distorsionan o transforman la informacién que tienen, ya sea por 

error, dolo, intereses econdémicos o de grupo. Este dafio, en la mayoria de 

las ocasiones es irreparable, por fo que se debe procurar una vigilancia de 

sus actividades, ademas de una mayor responsabilidad de sus acciones. 

5.- Los ciudadanos tienen derecho a ver respetada su garantia de 

estar informados del acontecer en el pais, pero lo recibido debe ser veraz, no 

datos distorsionados por cualesquiera que sea ia razon. Esa es 

responsabilidad de los medios de comunicacion. 

6.- El texto del articulo 7° de la Constitucién, debe ser adecuado a las 

necesidades actuales, pues la actividad de los medios de comunicacién ha 

traspasado los términos utilizados en dicho ordenamiento, es decir, la 

realidad ha sobrepasado fo plasmado en la maxima Ley de la Nacion, 

propiciando de esta forma que se de lugar a lagunas en la legislacion que 

pudieran permitir abusos contra los derechos de los habitantes de la Naci6n. 
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7.- En los casos en que se compruebe responsabilidad de los medios 

de comunicacién al momento de provocar dafios en las garantias 

consagradas en la Carta Magna a sujetos causa de su informacién, las 

persecuciones y sanciones deben ser correctamente cumplidas, para que no 

queden impunes las actividades de ese tipo. 
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