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CAPITULO UNO, JNTROOUCCION. OEFINICION VE OERECllO A LA lNFORMAC!ON. 

Et p1t.obtema de la 11.eat.izac.lOn e6ec..t.lva del Ve.11.echo a ta lt1¡{01tmac.llin 

en la .,oc.ú!.dad un.luel'/.6al. La pr..o.te.c.c..ló11 nac.i.onal e .i.nte.Jtnac.ional de 

lo6 de.l'/.tc.ho6 humano~. 

ZNTROOUCCION. 

Ve&de. que en 1920 -~e .ln.lc..la11.on ta& p1t.ime1ta6 emi-

6.ione6 1te9uta11.e6 de 1tad.i.0;1'e11 1929 avanza uic.to.lf.io&o et. cine &onoJto, 

en 1930 la .tetev.ú.iOn entr..a en el mundo de6de too E&tada6 Unido& .et 
c.onc.e.p.to de pe1t.i.odümo ua dando luga1t at meló ampt.lo IJ c.omple..to de. 

cienc..ia6 y .tt!.cnica6 de ta c.omunic.ac.ilin. 

Palab1ta, tet!ta .imp11.c.oa, imagen y mú&.lc.a han c.om~ 

binado 6U e.6.i.cac..i.a ~obJJ.e la opi.ni..On púbt.i.c.a, 1te.6le.jái1dola, c.1i.edndola, 
di!ndole atime.11.to de. not.ic.-lao tJ 061tec.it!.ndolc ptac.e.11.. eu~.a~; Lo6 me

d-i.06 de. comunicac.l6n 6oc.i.al &e. 1te6ueJtzan palta .rn e6-icac.(.a el p'l.og1tuo 
.u.en.leo y lo6 P..6.t.udlo!i de. 6U6 baH.6 p&.i.cot.69-ica& y de. óuó e.6e.c.to& 60-

clale.6. 

E!i camc3 rr.uy l<!ÍO!i de ta l:.µLJca en quil. u11a de.cm.t.olo

g.ta de.l pe.11..iodúmo pod.la ·'te.óumi1t6e. en la v.Lc.t:o1t.la &ub1te. et. &obo.-:.no y 

en el 1te!ipe.t:o a ta ve.1tdad de loó he.cho& y a la buena 6ama de lo6 hom

bltu. Lo& med.io6 de. comunicac.l611 &oc.-ial compa.>t.t:en la -'teópon&ab.Ll.ldad 

en ta 66mo!i.i!i !f cambio de. co&.Cumbll.eó de lo& pueblo!., l'.'tt la e.votuc.lón 

de. óu <!ó.C1tuc.tu11.a. 6oc.lat y poli..tica, en et cull.óo de laó .idea& e .i.n&,.i.Cu

c..loneó 11.e.llg.lo&a!i y, de.6.in.itivame.11.Ce., en la. d.L.>te.cc<.ón de la hú.to11..la. 

Eóa. 1LC.6po1ua.bilidad debe. e.& t.:l-'t con.tltotada po-'t la no11.ma jull.idica. y po11. 

p1tútcipio6 mo11.ale.6. 

La ac.tiv.i.dad in60.1tma.tlva va c.on6i9u1tando pauta.t.i.na

me.n.te. et de.Jte.clto a ta .in60Jt11tac.i6n, pa1ta d.i.6.t.i.n91ú11.to de .todo aquello 
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que. no alcanza e.6.te. Jtan90 y que., 6in e.mba1tgo, pu.e.de. pa1te.ce.1t que. H . .tita

.ta de. e.je.1tce.1t e.6.te. de.11.e.c.ho a ob.te.11e.11. u11a -l11601tmacl6n. La ob.te.nc..i.ón de. 
la ma.te.1t.la bd6ica, la noticia, 6i9ue. c.0116.t-ltuye.ndo .ta oc.upac..i6n .lnd.i.v.i.

dual de.l 1te.po1t.te.1to, pello tambiln la c.ole.C.Civa ':! c.ie.n.U.6.icame.n.te. 011.gan.l

zada de. la6 a9e.nc..i.a6 de. p11.e.ntra, igual que. de. la pol.ic..<.a IJ de.te.ct.lve.ti, de. 

tot. 6e.11.vici.06 in601tma.tivo6 millta11.u y polU..i.c.06, de.t uplonaje. e.c.on6m.i.· 
e.o e. induHltial. Son mu.c.ho6 lo6 útvu.t-igado-H6 que aie.9121t.tan .te.ne.11. e.6.tC 

d<Jt<c.ho a la in6011.111ac.i6n. 

A la vi.¡¿ja c.u11~t.i.6n aob1te. la mo'taU.dad tJ legalidad 

de. ta t0Jt.Cu11.a como p11.oce.dú11le.11.to palta obte.ne.ll con6e.6.i.one.o han ve.nido a 
ariadillU. g1tave.ti pugunta6 aob11.e. la .tlc.nic.a de.l citan.taje., e.l natr.c.oandt..(-

6Ü, e.t con.C11.ol 06-lciat o plf.i..vado de. la Jte.d de. te.l\!.ócrno6 públ.lcü~, e.t -

e.mpt.e.o de. m-lclL"6ono6 y ci11.Ca6 magnU-lca6 ocut.ta6, ta 60.to91ta6.la in61t.a-

Jtll.oja o con .Ce.le.obje..U .. voó, ta 60.tocop.la o el baHldo de. pape.te.11.a6 y ta 

compltave.nta de. 6u con.te.nido, 

La6 pate.n.Ce.6, matt.ca6 y de.11.e.clto6 de. autolL han 6-ldo 

atgunaó pll.o.Ce.cc..(one.6 te.gal.u contlLa qu..(e.11e.6 quie..te.n u6u61tuctua1t e.t de.-

1te.cho e.:tclu6-lvo de. uria .(de.a. Et c1rnce.p.co mümo de. p1tapie.dad iri.tcle.c.tual 

e.6 lmp1te.ci60, ya que. la6 ..(de.a6, u.na ve.: e.:tpue.6.Ca6, como la6 no.t.ic-la6, -

una ve.: conoc.{da.6, 6on de. .todo6.Pe.11.o, ,.t,\a.C4ndo6e. de. in60Jt.11ac..i6n, ta m46 

cla.1ta lmi.taci6n o .thmino de.t due.cho de. aut:olt con6ü1H e.n e.t con.Cita.to 

polt e.t que. ta ob11.a e.tabo11.ada 6e. ce.de. poll ur1 p11.e.cio al db1.e.c.Co1t de. un pe.-

1ti6dic.o o e.di.to11..ial. 

Y poli.. 6avo1t 6.ija1t6e. b.ie.n, ta .i.n60.\111ac..i6n Jte.daatada 

polt e.t pe.11..lod.i.6..Ca que. ce.de. 6U6 de.11.e.c.ho6 de. auto11. al. pe.11.i6dico o e.d.l.to-

11..iat, to hace. con et 6.in de. que. te.n9a publ.ic.idad o tu!.aC.lzac.l6n p.\.dc.t.lc.a 

pe.Jto hay quie..n compita palla hundill en e.t olvido, como puede. 6uce.de.11.. con 

paten.tu come.1tc-lale..6 compe.t.idollaó, de. gu.ione.6 c.ine.ma.tog1t46ico6 o de. ha

llaz:906 hl6.t6'1..ic.o6 no a.91:adablu palla qu..l_e.n paga, con lo6 de.lle.cho6 de. 

autoll, ta 90..un.tta del 6.i.le.ncio. (Te. pago palla que. me. pe.guu; 6"-aH!. que. 

6e.. hizo clte.b11..e. e.n lab.io6 de.l p'Le6lde.nte. Jo6~ L6pe.: Po!ttlllo e.n un di&

c.u1t60 d.i . .11..l9.i.do a ta p'lC.n6al. 

FJte.11.te. a la .i.n6.ini.Ca cu.11.io6.idad de.l pú.bl.i.c.o, que. 

de.be.ti .lnvadi.11. igual la u6e.1ta de. toda6 la6 de.cú.tone..6 pot-U:ica6 que. ta 

de. tu vida6 p1tivada&, 6e. hace.. ne.ce..6all.to de.óin.<.11. lo6 t.lm.ite.6 de.t tie.c11.e.Co 

le..91.timo y de. la intimidad que. me..uce.. lte.tipe..Co, .se.a. ta del hoga11., ta de..t 

amoll o ta de.. ta mue.11..te.. Ve.6.in.i.Jt muy b.ie.11 c.n.t11..e. .ln.Ce.ll~6 le.g.l..C.imo Y cu1t..io· 

tildad mo11.botia. 
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Mth 911.aue. aún que la cu11.io6.ldad mo1tbo6a e.6 la me.n

.t.,i.11.a, la 6u9e.11.e.nc..i.a dl6ama.to1t.la aunque. no 6e.a calumn.lo6a, la p0Jt.no91t.a-
6.la po11.qu.e. con6.tl.tuye.n a.taque.6 con.t11.a la ve.11.dad, e.l honolt pe.uanal, la 

mo1t.aUdad 'prlbU.ca y que., l6g.lcame.n.te. no pue.de.n nu.tltllt o coth\.Ci.tuilt. e.l 
de.Jt.e.cho a- la ln6o.\maci6n. 

f'1 nuut.\06 .Cle.mpo6 la me.n.ti-'ta .tiene. hábilc6 tJ ci,rn
.t.l6ico4 dú611.acu que. la .to6C.a dunude.z de.l 6.i.gt.o XlX. En un in6.t1u1.me.n.to 
cuyo de.be.Jt y e.H.11cia u la in601tmaci6n, conHl.tuye. ya me.nti1ta c.t in.te.n-
c.lonado 6ile.nc.lo, .tan.to mdo 911.ave. 6.l 6e. vende po11. dine.11.0. Pue.de.n con6.t1tu.l11.-

61?. me.n.ti1ta6 con me.dia6 ve.1tdade.6 -po11. ejemplo u.tad.t6.tica6- y nin9u11a ltay 

.tan e.6.lcaz como ta de. la6 60.tag1ta6Za6 6-in 1te..toque. en lo que. con.tie.tH!.'1, -

pe.11.0 oe.te.cc.i.onada6 o e.ngario6a6 en to que de.jan 6u9e.Jt..i.do. lguat en.ttuaca 

puede. p11.act.lca11.4e. e.n lo6 1te.po11..taju tele.vi6ado6 o tadiado6, .tan.to m.1& me.n

.t.(.1to606 cuan.to mayo1t H.a la p.1topo11.ci6n o la g1taue.dad de lo que. ocultan 

bajo la ue.1tdad .indudable. de. lo que. dan. 

Ca1tac.tu.h.tica u. t.a no.tic.ia 1tad.i.06lin.i.c.a o .te.te.vüa

da donde. 6e. .tü!.ne la po6.i..bHidad de. 6al6i6ica1t 6u e6e.ncia o 6U ambiente 
poJt la induc.c..i.6n o 6Up1te.6.i.611 de c.onvell.6ac..i.one6, palab'ta6 o 6onido6, aiiad.i.end 

o qu.ltando 6.i.lbidoó y aplau6o6, c.11.eando ma-tginalmen.te. el 6.i.le.nc.io y pltodu.

c.iendo con a11..ti6ic.io f.a cH.n6ttC..l6n de e.ntu6.i.a6mo o 6Jtialdad. 

La .imagen, que c.on6.t.i..tuy6 at p.ir..i.nciplo del t.ir.abajo in-

60-tma.tivo, una acce.60.lr..i.a ilu6.tll.ac.i6n del te.l(tO e.6cJtito, ha pa6ado a Hit 

en al9uno6 me.dio6 audiovi6uale.6 lo p11.i11c..i.pal, con un 6Únple. pie. C6Clti.to o 

c.ome.n.ta1tio hablado que la itu6.t!ta a ella. Pe1to con &u apa1t.i.encia de. inne

gable. y c.on la óueJtza pe.!t6Utt6.i.va que tiene pa!ta quien "lo l1a v.i.6.to con 
6U6 plt.opio6 ojo6" puede 4e11 una de la6 60'1.ma& m66 6utile.6 d{'f. engaño. 

Va de po't 6l, H en {,)do.o, lo6 l!lfl'diof. dv ma~a~ un 6ac

.toJt de d..f..6.to't6i6n el he.e.ha de. que. 66lo cu pe1ti..od.i.4.f.i.co to qtte 110 e& vulgal't 

ni d.i.a1tio, y, pol't to .tan.to, una 6C."-ie. de "e.püod.io~" &u&tituye al 1'te.6lc.jo 

.to.tal de la vida, con 6u .tlf.ivialidad y ~uó ·'lú1conet. ·l"-anqui.lot.. 
0.tlf.o &actoll. de. di6.tol't6i6n, c.on&cie.nU. o no, u.td e.n 

el pa6o de. loó hecl106 polf. ta pluma y en fo que. podlf.ia t.t.amallH "i11.te.nc.io

nal.idad11 de ta no.t.i.c.i.a impl·h.i.ta en la t.e.le.cc-<.6n de lo6 mú1moó vucablo6 

ut.adot.: apena~ hablf.d una 6"-a6e, .tan dc6nuda como 6e quiclf.a, que no 1tc6lea

je. de algún modo la .tendencia del Ó"-9ª"º que. la .tJtaMmi.te.. La duo.,..ien.ta
c.i.6n de.t le.c..tolf. 6C. acen.túa con el empleo a ve.cet. in..te.nc.ionado de palabJta6 

ambigua6 que .inducen a e.l'tl'tolf.. El pCJti.odü~.ta ob.t.iene median.te. ta ambigüedad 
volun.ta1tia ta mi.tad de. p11.obab.ilidade.6 de engatialt al .ingenuo, a cambio 
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del cien poll. c.ie.n.to de. i.1v1.up0Mabi.lidad an.te. la le.y. 

M46 vaJti.e.dadu del a.taque. a la ve.11.dad puede.ti 6 e.11. 

e.l 6e.n6aclona.li6mo, la.6 c.xa.ge.~acionu y 6.impt-lói.cac.lo11e~. l.06 .t.i . .tuta-
11.e.6 calculado6 en lugalt y tamaño, la 1t.e.cog.lda de. 1tumo11.u c.le.11..tamen.te. 

6al606. Lo6 .t.C:tula.11.u pue.de.n de,4.V1.u..C.11. con 6u "011..ie.n.tac.i.6n" ta .lmpa1tc.i.a

li.dad dt la noticia e.:tpll.uada e.n el .te.x.to, y ca.6.l 6Ú!.mp1te. mod.ió.lcan ta 
.impll.e.6i6n que. e.l le.c.to11. de.duc-Vr.i.a de. la 61.mple. le.ctu1ta del a.1:.t.tculo 6.ln 

.c.l.tu.la.tt.U, .tal como lo t11.an6m.l.t.i6 et co11.11.e.6pOn6al o agencia. 
De i.gual mane.11.a la d.lóamaci.6n api'/.e.nd.i6 a .v1.abaja1t 

con la m46 hon11.ada apa.11..le.nc.ia 11a·Vt.at.lva y g"1d6lca, o dude. la ca11.i.catu1ta, 

en la que tan dlókil puede 6C11. Hpa.11.a.11. la te.g.t.t.ima óu11c.i.6n c11..U.lca del 
a.taque. i.nju6lo. Hav .toda una 6.ilo6o6la de. la ca1t.ica.tu1t.a, que e6, en c.u.a

.C1t.o ga1t.abato6 a601t.-tunado6, hüto1t.fo y ju.i.ci.o; pe.Jto a 6u clt.ecle.n.te i.mpolt.

tanc.ia co1t.1t.uponde. c1te.c.C:ente. 1te.6poneiabil.i..dad. 

Aún 6.i..n llegalt. a la po1tnog1t.a6.C:a, e.4 muy 6dc..ll ve._Jt e.n 

t.06 pue6.t06 de. pe.1t.i.6d.i..c.06 e.l e.xce.40 de. 6UO 1J cl'/.lme.n que. mane.ha a 

gtt.an pa1t..t.e. de lo6 medioei publlci.ta1t..i.ot. ac..tuale.6, La cantidad mi.6ma de. 

ua me.1t.ca11c.ta e4 an.t-i6oc.i..al c. .inmo1t.al; y dude. e.4e pun.t.o de. v.ü.ta 1t.e.6ul

.ta 6e.c.undaJt.lo 6-l lo mo1tbo60 6e. apl.iude., 6-l 4e. p1te.6e.n.ta con a6ec.tada obje.

tlv-ldad !alegando que lo que. ocuJtl'/.e u 6Ü!.mp1te. 110.t..i.c.C:a que 6e. de.be publi

ca1t.) o 6.i. die conde.na, aunando e.l 11 9u6.to" po!t la tec.tu-'ta con et'. "e4c11.üpulo 11 

polt. la6 6o1tma6 mo1t.ale.t., pa6ando 9a.t.o po!t lie.b1t.e p1t.ete.ndi.e11do H.l'/.v.i't. a ta 

vez a la plf.ocaci.dad y al de.clJlo90. 

Tan.to 6i. 6e ha violado ta ve.1tdad como 6.i. lt.C.6ut.t6 le.-

4...(onado el bi.e.n, la mo1tal cld.6.C:ca apu11.t6 6.i.e.mplt.e. et de.bc.11. de ta 1tec.t.i.6.i.

cac.C:6n, que. puede comple.taHe. con et de.1te.clto pot.i...t.i.vo que. 9a1tan.t..i.za e.t 

de.Jr.e.c.ho a la 1t.~pl-lc.a. A la hoJta de. lat. de.cüi.one.6 p11.dc..t.i.c.a6. de.be. apa.1te.ce1t 

4e.na.illo o a ve.ce.4. c.ompt..i .. cado y ha6.ta i.mpo4.{bte. e.6.te de.11.echo a ta 't~pli.c.a 
dado e.t volumen y ale.anee. humano de. lo6 me..di.06 de ma4a4 y la c.01t...te.dad de. 

la6 le.ye.et palla 6e.9ui.1t la ei.i..e.mb1z.a de. d-i6amac.i.6n he.cha po1z. ejemplo, con lo6 

4a.t~li.t.u de. comun.icac.i.one~. E6o modi6.i.c.a c.01tJte.la.ti.vame.n.te. la 6olide.z del 

de.1te.cho a e.xi9.i.1z. que. 61?. 11.ec.ti.,i.que.. Oe. ahl la6 'ta:one6 de. e.4.ta .tl!6i.6 p.1to

óe.6ional .&ob1tc et de..techo a la in601t.mac-i.6n y et de1t.echo .in.te1t.nac.lonal. 

OEFINICION OE DERECHO A LA !NFOR•AC!ON 

Según Juan Beneyto, citado por Sergio LOpez Ayl lOn 

en su libro "El Derecho a la InformacíOn", el derecho a ser informado 

nace en el mun:lo modern::> con la OeclaraciOn Universal de 1949 en su 
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articulo 19 y le da un triple timbito: 1nvest1gdr conc.lerne al periodis
ta; recibir, corresponde a lils agencias; difundir, a los instrumentos 
multiplicadores. 

El articulo 19 de la Declaración Universal de los 
Der¿chos del Hombre de 1948, igualmente citado por el autor mencionado 
dlce: "Todo Individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expre-

slón; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de 5 H~in1ones 
el de investigar y recibir tnforrnaciones y opiniones, y el de difundir

las, sin limitación de fronteras, por cudlquier medio de expresión''. 

Como vemos, la Declaración Universal en este teKto 
considera que el derecho a la información es parte de la 1 ibertJd de 
opinión y de expresión. Y el mismo criterio -;osticne en el teitlo 
de la ConvenciOn Europea para la Protección de los Derechos llumanos y 
de las libertades Fundamentales de 1950 que en su ,fftlC•Jlo 10 dice: 
"Toda persona tll?ne derecho a la libertad de expresión. Esle derecho 
incluye la libertad de 1>p1ni6n y la libertad de recibir o comunicar 111-
formaciones o ideas sin Ingerencia de lds .1utoridad?s pCJbl1cas y sin limi
taciones de fronteras". 

Aunque los criterios son semejantes podemos descu
brir una diferencia: En la Declaración Universal se equiparan como igua
les la libertad de opinión y de expresión. Y el derecho de investigar y 
recibir Informaciones y opiniones se le trata como parte que se 1ncluyC' 

en esos derechos. Mientras que en el texto de la Convención Europea la 
libertad de expresión Incluye como elementos Que lo constituyen los de
libertad de opinión y libertad de recibir o comunicar tnformactones e 
ideas ••• 

Por el mismo orden de Ideas anda el texto del articulo 
t3 de la Convención Americana de Derechos Humanos firmada en San José en 

__ ~-~-~~o ~e 1~69: ºToda persona tiene dl'recho a la libertad de penscJmJl'nto 
y de expresión. Este derecho comprende la liberti!d de buscar. recibir y 
difundir Informaciones e ideas de toda fndole, sin con5lderaclón de fron
teras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa a drtlst1ca, o por 
cualquier otro procedimiento.;¡ su el~cc16n". 

En este texto se va mas lejos: se identifica como par
te de los derechos de 1 ibertad de pensamiento y de expresión la l lbertad 
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Cuando que los verbos 
que expresan estos derechos o libertades, que seglín el texto deben ser lo 
mismo unos que otros, expresan acciones diferentes que no sew Incluyen 
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un .. s a otras. 
El texto del artfculo 19 citado por Sergio LOpez 

AYI ton ·como los otros textos que estamos manejando y que tomamos de su 
obra "El Derecho a la Información" (p!g. 133 ss) dice casi lo mismo que 
el teicto de la Convención Americana. El Pacto Internacional de tos Dere
chos Civiles y-Pollticos en su articulo 19 dice: 

"1.- Nadie puede ser molestado a causa de sus opinio
nes. 2.- Toda··persona tiene derecho a la 1 ibertad de expresiOn; este de
recho comP:rende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 
e ide~s de. toda lndole, sin consideración de franteras, ya sea oralmente, 
por escrito o en forma Impresa o drtlstlca, o por cualquier otro procedi
miento a su elecclOn". 

Lo Importante de estos textos es que se considera, 
como en los otros textos ya comentados. que el derecho a la 1 ibertad de 
expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir, que bhlca
mente son las acciones que todos aceptaran como.las constitutivas del 
derecho a la información. 

EL PROBLEMA DE LA REALIZACION EFECTIVA DEL DERECHO 

A LA INFORHACION EN LA SOCIEDAO UNIVERSAL 

El problema estriba en que Jos textos dan tratamien
tos diferentes a unos derechos que se confunden, se cambian unos con otros 
y que el manejo de la información en el curso del tiempo ha• ido afinando 
las definiciones para facilitar la reallzaciOn efectivd de es1te derecbo a 
la lnfor111acl6n. Por eJemplo. Fernando Conesa. citado por LOpez AyllOn. 
dice que: ~El derecho d Id lnformaciOn supone el desplazdmlento de la li
bertad de prensa". No soldmente agrega al.ge nuevo sino que acaba de con

fundirlo todo. En los textos de las convenc~ones internacionales no apare
ce la expresión libertad de prensa; y menos que a partir del reconocimien
to doctrinal del derecho a la información se le haga desaparecer por des
plazamiento. En M~x1co se celebra todavfa el 7 de Junto como dfa de la 
libertad de prensa ya institucionalizado. Como que serta muy raro que de 
pronto se empezara a celebrar la fechd como dla del derecho a la 1nforma
ci6n. Enfrentando el mismo problema que el dta de la rdza r:,;::/ hdce 20 anos 
ya se propuso por el Rey Juan Carlos de BorbOn que se festejara como dta 

de Id Hispanidad. 
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Y lo de las celebraciones serta to de menos. JesGs 
Iribarren en.su· lntrodUcci6n a. su compilaciOn de. textos-"El Oerécho a 
la . verdad". :mané fa esta "rrase "1 i bertad de pre~sa .. - y expl t ca: 

"Dificil tema el de la libertad de·.prensa;··siemp.re 
en pel tgr:o· y siempre pel lgrosa. Lo primero. porque todo poder capaz de 
prO~eger.Ja .. libertad es, como la historia demuestra, capaz de amenazarla. 
Lo _ _$eg~'!dO;-porque quien puede excitar la razOn del pOblico, puede excitar 
también -su s~nrazOn". 

Y sigue diciendo mas adelante en la misma obra (El De

recho a la Verdad, editorial la BAC, p3g. 26): '"Si la prensa es el 6rg.:ino 
de la sociedad, voz y otdo de ella, el primer problema moral que debe re

so~verse afirmativamente. es su derecho a existir con personalidad propia 
en -el Estado y a veces frente a los abusos del Estado. No se trata tanto 
de --un derecho ''de" la prensa como de un derecho del ciudadano. Sl?rvldo 
11 por"-la prensa. Es el sujeto responsable de deberes sociales y politices 
el que tiene que estar informado y debe dejarse orr. 

"El derecho a formar y reflejar la opinión pública, 
como todos los derechos ejercidos socialmente, estar.l, sin embargo, sujeto 
al 4rbltráJe positivo supremo de los representantes y g1?stores del bien 
comOn. Por entre ambas orillas lendr:i que discurrir la recta moral, juz
gando cada pieza de la legislacl6n y cad,a acto del gobernante y del perio
dlÚa.-·Hay-que fijar los limites del legitimo secreto de gobierno; deter

minar.el Area en que la censura estatal es licita: juzgar de los monopo-
1105 estatal.es en cuanto a las fuentes di? información y en cuanto a tos 
órganos que transml ten ésta al pObl leo: y eso tanto en el caso de preten
didos monopol los de derecho como en los mas frecuentes monopol los de hecho. 
Modos indirectos de ejercerlos pueden ser las subvenciones o primas. las 
licencias de Importación o los cupos de distribución de materias prtmas 

__ esenciales, los tiempos restringidos de uttttzaci6n de servlc1os públi
cos y otrdS clases de freno compatibles con Id dpar1encia de pluralismo 
e igualdad. 

"Decir "Estado" es decir tambitm el amplio despliegue 
de sus organismos, y aqut entra en juego los derechos y deberes de los 
medios de comunicaclOn respecto de los tribunales de justicia, del ejér
cito, de los departamentos de la adminlstractOn pC.bltca o de los órganos 

legislativos. 
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Sigue diciendo Jrlbarren que: "Correlativa del de
recho es siempre la obJtgaclOn (el deber): la moral señalarcl muchas, y 
no bien cumplidas a lo ldrgo de la historia. Defensa de la autoridad le

-:gttlma y -1egltimamente ejercida. por encima de los caprichos de un pueblo 
veleidoso o los conspiradores Que atentan contra el bien pCibl leo; apoyo 
mora_!_ a las o_rlentac1ones de t>uen gobierna; critica constructtva que no 

descuide el estTmulo y elogio de la persona y acción que lo merecen. 

"t~o debe olvidarse, sigue Jribarren, quela sociedad 
tiene vida mh compleJa y trascendencia histOricJ m~s amplia que el Esta
do, hoy por hoy soberano, que es su instrumento contingente; de ahi que 

,los medios de comun1cac10n social, expresión de la conciencia de tos pue
blos. habr3n de observar una postura de equilibrio en cuanto a relacio
nes de Estddo e Iglesia, de Estadr.i a Estado, de las organizaciones nacio

nales con las internacionales: y mantener sereno el esptrltu entre los -
intereses nacionalistas y los grandes principios de un derecho que, cada 
vez mas, tiene por sujeto a toda la familia human.a". 

De esta manera y por el ejercicio ininterrumpido de 
este derecho se ha llegado a definiciones que antes no se hubieran ocu
rrido, Resulta un avance y una precisión las def1nlclones siguientes que 
transcribimos y son citadas por Sergio A. L6pez Ayl Ión: 

"El derecho a la información es el ordenamiento jurl
dico objetivo que reconoce y protege el derecho a la información en cuan
to-derecho humano 11 (Cesantes} 

"El derecho di! la lnformactOn es aquel la parte del 
ordenamlent:o jurtdlco que tiene por objeto la regulaclOn institucional 

_de .la lnformac16n~'-(Enrtque_ GOmez-Reyno). 
"El derecho de la información como disciplina jurt

dica, nace de la necesidad de reglamentar y organizar el ejercicio de 

un derecho na tura 1 de 1 hombre". (Manuel Fer;nandez A rea 1) 
"El derecho de la información es el conjunto de 110.~

mas jur.tdlcas que tiene por objeto la tutela, regla11entaclón y dellmita
clOn deJ derecho a obtener y .:tifund1r ideas, opiniones y hechos notlcta

bles~. (Hrnuel Fernandez Areal). 
"El derecho a la ln .. o:-m.1c1on es aquel derecho que fa-

culta a todo Individuo a expresarse libremente dando información y a re
cabarla :lel Estado la que éste se encuentre en posibilidad de prop:lrclo

narle y ase~urarle". (Juventino Castro) 
"La n.1t11raleza jurfdica del dert!cho a la lnformacióo 

consiste en ser un :lerecho social, cuyo titular son los ciudadanos. con~ 
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vertible e·n·· un derecho individual cuan:Jo-cada uno. de :ettos .. to E'.Jerc_e 

aisladamente o actua~do en grupo" (M.A. Granad?S Chapa}. 
"El derecho a la información es una g~railtta soctat 

cuyo titular es la sociedad" (Jorge Carpizo). 

Como vemos hay varias consideraciones) diferentes 

tratamientos al derecha a la tnformaciOn. Ventajosas todas y superiores 
a los sei'lalados en las convenciones internacionales que manejamos- al prin

cipio de este capitulo. Ahora ve:nos que son muchos los autores Q)le dan 
dos significados al derecho a la información. Por una parle lo consideran 
ya como una rama autónoma y separada del Arbol del Derecho, es todo un 

conjunto de ordenamientos Jurldlcos; un conjunto de normas jur1dlcas. Y 
por la otra no dejan de considerar el derecho a la información como una 
prerrogativa del hombre, como un derecho Individual con garantta social 
y otros aceptan que el derecho a la información es un derecho social con 
Jarantta social. 

En el documento "los Papas y la comunicación soclaJH 
que se encuentra en la antologta Derecho a la Verdad, preparada por JesQs 
lribarren podemos leer en la p~gina 7D lo siguiente: 

"Derecho a la Información.- (Corresponde al perlado 
del Papa Pablo Vl) La información es reconocida hoy como un derecho uni
versal, Inviolable e inalienable del hombre moderno: responde a una exf
gencla de su naturaleza social; todo ser humano tiene derecho a una ln
formaclOn objetiva. El derecho a la lnformaclOn es activo la buscarla} 
y pasivo (posibilidad de recibirla). y no basta reconocerlo en teoda~ 
hay que reconocerl_o protegerlo y servirlo. 

"Libertad de expr-eslOn.- Conquista legttlma del.-hom .. _---,-_·--
bre moderno es, como consecuencia del derecho activo y pasivo de Informa
ción, la libertad de expresar las opiniones, sancionado en la Pacem tn 
Terrls y que no deberla ser letra muerta, sino derecho en uso. Contra, 
todos tos totalitarismos, el hombre reivindica el derec,ho de pensar li
bremente, y la iglesia es la primera en gozarse de esta adquisición de 
los tiempos. 

ºNo hay .. Que confundir libertad con licencia para al-

terar arbitrariamente los hechos. 
"Lo mismo que los profesionales de la información 

-·--·----------~---
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tienen derechci a no sufrir presiones en su libertad, tienen el deber 
de no ejercerlas sobre la de su pCs.bl tco; solo en un el ima de l lbertad 
se manifiesta sana Ja opintOn pública." 

Comentando estos textos podemos decir que el ade
lanto en la precisión nos ha hecha ver que el derecho a ld Información 
es un derecho naturtll consuhstanc1al a la natur;ileza social del hombre 

y mas amplio Que la libertad de expresión. Que ya se advierte claramen

te que, contrariamente a lo que se sostiene en las convenc1ones 1nterna

cionales, el derecho d la 1nformac10n no forma parte n1 es compr~ndido 
en la libertad de prensa, n1 en la libertad de expresión, sino precisa
mente a 1 revés: la J 1 bcrtad de expres i 6n es uncl con.secut:1nc 1 a de I de-recl10 

activo y pasivo de la información. 

Y en estas .if1rmaciones no hay confllcto <Jll]uno si 
aceptamos que se trata de derechos nJ.turales. Qut? la incorporación a los 
convenios, a los códigos o a las constituciones no hacen que en ese mo

mento se aparezcan por primr;i;rd ocas10n, no se les hace ndcer en el acto 
legislativo, pues al legislar sobre lo~ derechos del hombr1~ solamente se 
reconoce su existencia y lo mds que se puede hacer es declararla. 

El Pap.:3 Juan XXIII dice en el texto de la Enctclica 
Paccm in Terris que: "El hombre e)(tge, ademas, por derecho natural, el 
debido respeto a su persona, la buena reputación social. 1.1 posibilidad 

de buscar 1 a verdad 1 i brcmente y, dentro de los l lm i tes del orden mora 1 
y deel bien coman, manifestar y difundir sus opiniones y eJercer una pro
fesión cualquiera, y, finalmE!nte, disponer de una información objetiva 

de- los sucesos pOblJcos". 

Finalmente la Declaración de la UNESCO en su punto 

nOmero 7 trata el derecho a la información diciendo que: "Todos los hom
bres tienen derecho a la información mds completa y e:o:.Hta procedente de 

todas las fuentes 1mportasntes con el fln de Que puedan desempeñar el pa
pel que les corresponde en ta sociedad humana" 

Muchos autores interpretan que este punto es como una 

extensión de los derechos que el hombre tiene a la educación "~ara poder 
desempeflar eficlentem.ente, competentemente, capacitadamente el papel que 

le corresponde desempeñar en Ja sociedad humana". Sin embargo, en las 
discusiones que se dieron en la real ldad para emitir los textos de esta 
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Y otras declaraciones de corte internacional y que comprometlan a los 
gobiernos representildos por los delegados. no se quiso llegar a preci

sar que eran una extensión del derecho a la educación porque no habrla 
los presupuestos económicos suficientes para garantizarlos ast. 

LA PROTECC ION NACIONAL E 1 NTERNAC l ONAL 

DE LOS DERECHOS llUHANOS: ESPECIFICAHENTE 

DEL DERECHO A LA IHFDRMAC 1 OH 

Es de llamar la atención que cuando se integraron 
tas comlstones para elaborar la Carta de tas- Naciones Unld.:is y l!n espe

ci.:il la Declaración de Derechos Humanos solamente una comisiOn no fun
ciono y jam.;s fue:> convocada de nuevo: id comisión sobre la libertad de 
información. René Casstn, Premio Nobel de la Paz y 1>rotagon1sta de esto:; 
trabajos lo narra ast: 

"F.l profesor Laugier, que fu!> nombrado director del 
departamento económico y social de la secretarla, escogió él mismo di 
profesor 1-lumphrey, del Canadti, pard dirigir L1 División de Derechos Hu

manos. Se creó al mismo tiempo una comtsitin independiente acerca de la 
condicl6n de la mUJl'r, que pudo rendir grandes servicios, y algunas sub
comisiones, especialmente la de lucha contra tas d1scrim1naciones y la 
de protección de las minortas. Otru m."is, sobre la libertad de información 
trabajó quiz~s demasiado bien, porque al cabo de algunos meses fue disuel
ta y no volvi6 .J :.er con\IOCJ.da". 

Re! iere el mene.: tonado Premio Nobel de la Paz que 1 a 

claboraciOn de la Declaración llevó quince meses y sesiones repdrtidJS 

en tres perlodos, dos en Ginebra y uno en la sede nue?va di! Ldke Success 
cerca de Nueva York. En cada una de? ellas enfrentdron una dificultad di
ferente que resulta interesante relutar para comprender mejor que ta pro

tección internacional de los derechos humanos no resultó cosa f~ciJ. 
La Oeclaración tlebiu ser origindl y no und cu¡ltil de 

una declaración nacional ya exlstente.iQué debla prevalecer como crite

rlo:una doctrina metaflsica o una materialista? Si la decl.1ract6n de 
1789 habta sido colocada bajo los auspicios de Dios, los redactores dele
gados de las naciones mas diversas se preguntaban ipodemos hacer lo mismo 

con la Declaración Universal? 
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los representantes de los palses mds religiosos, -
entre las quJl' se encontraban Inglaterra y Estados Unidos, reco11ocieron 
que tal casd no era posible, porque para que el documento fuera verda
deramente universal era necesario que quedase solamente como la obra 
puramente humana, aceptada por todos lo!> hombres. Después de algunas 
vanas tentattvds de hombres plos, nuncci llubo ya mds d1s1dencla a ese 
respecto. la OeclaractOn, como quedó, tuvo que demostrar ser auténtica
mente Jatea, puesto que representaba el ecumenismo del mundo entero, pera 
por otra parte, de ninguna manera orientada contra las rel iqtones. 

La dificultad que tuvieron que enfrentar en la se
gunda sesión fue la definición de los derechos econ6m1i:os. Unos derechos 
que considerados económicos, soci.iles y culturales y<'l. estaban por lo me
nos en tas constituciones rusa y mexicana. Esto mucho antes de 1940. 

El delegado de la UnlOn Soviética, que era un hombre 
de gran saber y valla, el señor Bogomo\011, qu1~n conoclu la f1losufla 
del siglo XVIII como un profesor de la Sorbond, '>Upo en esa ocHiOn ganar 
los esplrltus y couvencerlos de poner los impoi-t.antes uttculos económi
cos, sociales y culturales, al abrigo de la inlervenciOn del Estado.El 
Estado era nombrado en todos los textos. A partir de ese momento, la Co

misión con11enclda y bien intencionada dio su aval. 

Pero al dbrlrse el tercer periodo de sc:>siones los re
presentantes de los paises habituados a declaraciones purJmente libera-
les y a los modos de vida que derivaban de la libertJd del c.1pit<ilismo y 
del trabajo, hablan leido y releldo los teJ\tas y se sobresdltaron al en
contrar primero que constante y exclusivamente se hc1cla me11ciOn del Esta

-do. Ese punto fue bastcinte U1cll de arreglar. Porque el hombre ttene rela

ciones con todo tipo de grupos sociales: 1.i f<imlliil, la profesión, la re
ligión, el municipio, la provtnc!J. El Estddo no es el (intco, es el ma.s 
importante. Pero esta objeción era mt1ct10 menos grave que la segunda, que 

proventa del car:icter incondicional reconocido a aquellos derechos que 
implican prestaciones de la colectividad. 

El reconocimiento incondic1onal, lltm1tado de los de
rechos sociales, tales como el derecho a la educaciOn, no puede -'ie argu_ 
mento- ser admitido, puesto que la satisfacción de esos derechos supone 

recursos suflclentes en la NaciOn o colectividad garantizadora de los 
mismos. Se propuso pues, insertar en cada articulo una reserva, cuyo efec

to moral fue desastroso: 
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Los paises socialist.is combatieron en~rgicamente 

tal idea. Durante tres dtas las discusiones permanecieron sin avanzar. 

Finalmente se aceptó la propuesta hecha por René 
Cassin y que en sustancia el texto decta: "Todo hombre como miembro de 
la sociedad (ya no se tratab.i, pues, del Individuo puro. sino del Indi

viduo como ser social) tiene derecho a Qlll' su seguridad est~ garantizada 
y a la s,1tisfacci6n progresiva de sus nece::>idade!. económicas, sociales y 

culturales por el esfuerzo nucional e lnternac1onal". V lJ sE:i'lora Roose
velt, preo:.tdentil de esta comisión ugreg6: "y dentro de los limites de 
los recursos de cada. pa!s". Este texto se aprobó y JCJb6 con lds dtftcul· 

tades. 
La delegación mexicana propuso y se acC'ptO de inmedta~ 

to P.l texto de lo que seria el urtrculo 8 y concebido usf: "Toda persona 
tiene derecho a un recurso e:fectivo ante lds Jurtsdicciones nacionales 
competentes, cuntra los actos r¡ue violen lo~ der·echos fundamentilles que 
le son reconocidos por la constltuc1ón o por la ley" Quien propuso este 
texto fue el mex1c<H10 Campos Ortiz. 

kefiere René Cassin que Ml!x1co propuso este texto 
porque exlstt.:i detr.1s de él ta Dcclarac1Gn ,1probada en BogoU en febrero 
de 1948, ~ntcs del último pertodo de ses1nnE:>s de !J Comisión de Derechos 
Humanos)de la Decl<1 .. aclón Americana rle lo!> Derechos y Deberes del Hombre, 
muchas de cuyas partes son comunes a Id 1Jecl<1raclón U111versal, pero donde 
existta este e..;celente arttculo que no f1gur,:¡b,1 en el proyecto primitivo 
de la Declaración Universill. Pero adem~s porque H~xlco posee y ast se 
ejemplificó en ,1quella ocasión, una instituciOn lltlmdda amparo. 

La ¡.J1utecc1611 l~9al di der~cho a l.i iuformaci6n Id 
encontramos ya en varias ~onst1tuciones del mundo. Ast la Ley Fundamental 
de la RepC.bl ica Federal de Alemania lo ti~ne des.Je 1949 en su arLtcuto 
511; la constitución yugoslava en su artfculo 40; la constitucl.On portugue
sa en su arttculo 37; la const1tucíOn espai'\ola desde 1978 en su articulo 
211; la constitución del Perú desdee 1979 en su articulo 2": la constitu
ción de Chile ~n su arttculo 19 inciso 1 y la constitución mexicana desde 
1917 en su articulo 61! y desdee 1978 con un renglón: "'el derecho a la ln
formaciOn ser~ garantizado por el Estado":.se reformo todo el texto del 

artfculo 6º y levantó una pol~mlca que finalmente terminó ·~n la decisión 
de no reglamentar el derecho a la información. 
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Sin embargo, el hecho de que las constituciones d.2 

varios patses tengan consignado por escrito la "gHant1a" del derecho 

a la in~.ormact6n no se considera suficiente )ro:e~c16n ni suficiente 

ga-ranttc1: Si nos ponemos a reflexionar ~n la m.!lx1ma dr: derecho que dice 

Que ld Ignorancia de la ley no eA'.!i'i;l o nr.111e d~ ':>u Cúmpl1m1e:ito, pode

mo-s af1n 1 -que en est<:: pr1nc1¡110 'i>í:' pu.:de funJu;;;entar L1mbtten el dere

cho a la 1nformac16n. i..CuQnta> leyes que debieran tener omp\ ia difusión 

y :»er co.n->tanteraJnte ed1tad-Js, n0 se loc,~\ 1z,rn oorque est.1n "agotada'1i"? 

L•l meJOr gar:Jnt1s eo¡, que cacJa c1ucladt1110 conozca y 

defienda sus derechos, <:I resp1Ho al eJercic10 llbr·e el.: esos derechos. 

Espec1<1lmente rn un fdlS Que co,.,o el nuestro tiene ;;;l Juicio d~ .Hnparo 

como JUic.10 d<2 g<1rantla::.. Lim~ntóblemente lu 11;norrnc1d di~ la ley va 

siempre acompdl'ldda de la l!Jnor.,1nc1a generalizada y el dcsconocimienlo 

de que ex.1sten esos derechos, \11s protcr.c1onl'!'.". de los mismos y los pr::i

ced1111ientos legales pc¡ra hac.erlc,~ <!fect1vns. 

!lo sobra pues recapitular que el derect10 3 la infor

mación ha tenido varias ilcerc10r1es y Que todas ell<1s son muestras de la 

lucha que otros hombres han tenit10 para rr.antcner sill'óugu,1rd,1da la d1gn1-

dad del llombre. Que el derecho a la 1nformac.10n cnc1err<1 todas las posi· 

bllid<1des dt! que el hombre crezca como ser humano hasta la mAx.lma perfec

ciOn q1..1e se pueda lograr durante su vida. Aqut se ha dicho Que: 

d) El derecho a la lnformaci6n es una µarte de la 

l1bert<1d de opinión y de expres16n. 

b) U derechv i! ¡.~ infor'llacil'ln es la libertad de 

b1..1scar, recibir y difundir lnfor'llilciones e ide~s 

de toda \ndole. 
e) El derecho a la 1nfprmaciOn es lo mismo que ta 

libertad de opinión y parte de la libertad de 

expresión. 
d) El derecho a le 1nformac10n es a la vez ordena

rn1cnto Jt1rld1co y derecho humano. 

e) La libertad de prensa debe considerarse como un 
derecho del ciudadano delegado a la prensil. O sed, 

1 a libertad de prensa es un derecho "del" c 1 udadano 

servido "por" la prensa. El hombre es el sujeto 
responsable de deberes sociales y pol1ttcos Y quien 
tiene que estar informado y debe dejarse otr. 
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f) El derecho.a la lnformación es disciplina jurtdica 

y derecho natural del hombre. 

g) El derecho a la informaCit1n es un derecho social, 
h) El derecho a la Información es rama aut6noma 

de 1 Derecho. 

i} El 1terecho a la 1nform.1ci6n es una gart1ntla 

soc la l. 
j) El -derecho ta informac1611 es cter-echo natural 

del hombre. 

k) El derecho J la informocl6n es derec110 

versal, inviolable t• tllrtli~nable del hombre 

moderno. 

1) El derecho activo y P•l!.ivc 'a la información inp 

CLUYE COMO UNA UE SUS CONSECUE!lCJAS L1\ l 1bertad 

de expres10n. 
m) Los ltmitos del dere;;110 a lo 1nformdc\On son el 

orden moral y el blen común. 

n) Los limites del derect10 a la tnformacHin la 

norma JUriJicn, Ja Moral y P\ bien comün. 

A pesar de todo lo que .iqur se ha d1ctrn no es sufl

clente para proteger el derecho a la irifor·mac1ón s1 el hombre común, el 

hombre de la cal le desconoce que tienl! C!SLe df!recho y otror. muchos. pre
cisamente por la falta de inrorrnaciOn 1¡ue n,1dte le ha hecho llegar. Porque 

otra caracterlslica del derecho .1 ld lnfor'liac16n es que el hombre, al 

ejercitar este derecho puede neyar~e d recibir la inforrnacl6n. Es una 
particularidad dCl hombre frente d la difusión de rnrormaciOn._ p.irte de 

su libertad: la selección de la ínforn1dc16n, la accptac.16n Lota!, parcut 

o el.franco rechazo de la m1sma. 

tlo considero un esfuerzo vano desentranar el conte

nido significativo de la eir;presión derecho a la Información. iQué es 

derecho? lQué es información?" 
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¿Qué sJgnlfica Derecho? 

Esta palabra es rica en significados. Guiados por 
el Breve Diccionario. de FJ losofJa aprendemos que: Derecho ·significa -
en sentido de orden jurfdtco,· el orden abstracto de relaciones tlplca
mente-lnterhUmanas dentl"O de un grupo poJftico-social, regido_por la 

idea de.la "'-justicia y universalmente obligatorio: _es esencial a ese 
orden tdnto Id codiflcaciOn como, para el caso de no observan:ia, la 
amenaza con medios coercitiv.:is a fin de lograrlo por la fuerza {el de
recho ha de imponerse}. El derecho en este sentido se manifiesta ~xte

rtormente com;) delimitaclOn del =poder. 

Es es<?ncial a todo orden jurfdico (a dlfei-encia 
del mero orden de poder) p:>r Jo menos el de tender a la real iz.lclOn 
de la justicia. SegOn la filosofla del derecho. basada en el = dereého 
natural, y también segOn las corrientes derivadas de la fenomenologla 
de Husserl, en el derecho se refleja, aunque con diferente motivación, 
algo propio .del ser humano mismo. No cabe duda de que el derecho es'u 
en parte determinado por las condiciones basicas de la existencia _hul!fa-: 
na cambiantes históricamente. por los hechos sociales, económicos y:-
pslcolOglcos (como también por el poder polltlco), y en general pr las 

realidades de la vida; no obstante, encierra -al igual que_ la moral
su contenido decisivo que ha de recibir su forma acabada bajo las res
pectivas condiciones históricas en fundOn del imperativo de la respon
sabl 1 idad. Por consiguiente, es correlativo del derecho el concepto de 
• deber •oral. 

El derecho y Ja = moral e~ta:n unidos Indisolublemen
te en su Idea; el sector jurldico es un sector parcial de Jo moral, -es -
un mJoJmum ético. Ahora bien. por esto es imposible separarlo totalmente 

-como Jo hace Kant en el concepto de =legalidad- de Ja Interioridad, 
ya que no se puede mantener en vigor un orden Jurfdico sin el correspon
diente senttmtento jurtdtco. La concordancia del derechq con el orden 
moral es la que confiere al derecho la fuerza de obligar. Cf. Filos~fta 
del Derecho. 

z. Derecho natural. con este término se designan nor
mas (formales y m.iterfales) que tienen validez moral y jurfdica Jndepen--
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dlenteme.ote de su ·1ncorporaci6n al derecho positlvo. "Derecho natural_"•' 
_es por tanto el titulo (transmitido hist6ricamente). del proble~a rela
tivo al er\rafzamiento .supr.aposttivo de todo dÉ!recho establecido· •. cuya 
dignt.dad y validez tiene como presupuesto precisamente este ca rae ter en 
cierto modo Inmutable de su fundamento. El concepto de deret!'O ~atural 
repres-enta f.i -tent.1tlvá m.1.s importante de vinculación de todo orden ju- -

rldlco con la = justicia y en este sentido tiene substancialmente una 
func!On-crltica.- La posición contraria a la del derecho naturar es la 
de positivismo_ jurtdlco extremo, segCsn el cual la validez de un orden 
jurldico resulta exclusivamente del hecho de haber sido establecido por 
el respectivo legislador 11 autorlzado" .. 

El concepto de derecho natural tiene la fun-clOn fun
damentante del derecho en cuanto muestra que el hombre no obtiene-dere
chos accidental· y secundariamente (derechos que entonces sertan por tan
to eventuales, arbitrarios). sino que el tener derecho se funda en la -
condlclOn originarla de un "estar en .el derecho''• lo cual resulta: 

a) de la mera existencia flslca;y 
b) del hecho de que el hombre no vive (ni puede 

vivir) como individuo aislado, sino precisamente 
(y por de pronto ya en el plano blolOglco), tiene 
necesidad de la sociedad. 

Esto se ha expresado en la tradición con el concep
to del zoon polltikon, del animale sociale. De aqul se derivan: 

a) normas que son necesarias para que sea. posible 
la sociedad y para que quede asegurada su exis
tencia como orden jurtdlco; como tambl~n 

b) reglas que garantizan al individuo dentro de la 

sociedad un campo de 1 ibertad en el que puede 
llegar al desenvolvimiento y perfeccionamiento 
de su peculiaridad personal. cr. der?chos del 
• hombre. 
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Problemas capitales de la filosofta del derecho 
natural son: la fundamentación de la e;w.istencia y de la cognosclbili

~hd de !:is normas afirmadas; la cuestt5n de cer:io se pueden conciliar 
su vali1ez supraposttiva :t el innegable condicionamiento histOrico y 
S'.'.>Cl:l1;¡1co de toda ~or,;il~. y '!e tcrJc ~=rechv; ade:::ds la cuestión del 

sqn¡faca1::i ~ue t.1o::nt: la contrJd1cci~r. entre un orden soctal concreto 

t el 1erech~ natural. 
El dere::tio natural. e!l cuanto concept".l fundamental

~e~.:e f 1Jrid;i111.::?ntan:e y crtt1ci:·, .:iue .;n sf l"tSmo no es a su vez "positivo" 

se ):;,:in~ a un:l caUl01ac1-"Jn o 51st.::!'latizdc16n (como lo ensenan las ten

Ut.i·1~-:i L1lli1a~ ti~ l:i ilu~t.nc1!,n); •Jnu 1octrina del derN.1'10 natural -

'l:.Je se atienda dl:b1damente nQ iltenderd d la <1bsolutez suprdtempordl, 

sino d Id vdl1dez real h1c et nunc de las normas eldboradas. 

"El d~rectlo natural es para nosotros el concepto 

que expresa Ja constante necesidad de evoluc10n y revoluctOn de 1'15 con

diciones humdnas en la vidd cotidiana, con vlstds a la configuración de 

una sociedad verddderamente humana entre hombres" (W. MaihofC!r} 

Esta funcionaddzaciOn, con carticter dintamlco,del de

recho ndlural, si bien es sospechosa a los ojos de las dogmatlcas iusna

tural lstas, arranca del Importante conocimiento de que el derecho natu-

ral no ha de trasladarse a un sector ajeno d la esfera Jurfdlca, a causa 

p.ej. de una mal entendida supl"'aposltivldad, sino que cae dentro de esa 

esfera.-51 el derecho natural es algo, es precisamente norma real. 

Seguimos.tomando Integro el texto del Breve Dlcclo

narlo_de Ftlosofta, editorial Herder, autores Max Muller y Alols Halder: 

"Notas históricas: Platon. luchando contra la tésis sofista: "es derecho 

lo que apr.ovecna", y contra et "derecho del mas fuerte" l lgado a ésta • 

. cimenta _los principios de derecho natural partiendo de la idea de justi
- da--y-de-·-1iC-lde.1-SUprema de bien. Aristóteles dlvlde la esfera del dere-

cho en la- de los preceptos jurtd1cos (cuyo contenido viene determinado 

por la voluntad del legislador} y la del derecho natural, cuyd validez 

dimana para ~I evidentemente de la estructura de los conceptos jurfdi

cos (Justicia, imputabilidad, etc.,). El estoicismo ejerció influjo 

decisivo en el pensar iusnaturallstd, al extender el Amblto de validez 
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del derecho natural a todas tas personas naturales por razon de la 
"naturaleza humana una". La jurisprudencia romana se ocupa menos de 
tas cuestiones especulativas del derecho natural, pero desarrolla. en 
cambio, reglas supremas de procedimienlo (in dubio pro reo. ele.). que 
desempeñan funciones analogas a las del derecho ndtural. En la doctri-
na lüsnaturalisla de la escol~stica, en p.irtlcular en la de Tomas de 
Aquino, et fundamento de todo derecho es el orden de la creaciOn, que 
en el lumen naturalc hace aparecer los principios de la ley elern.i en 
forma de l~y natural, principios a los que est.:'i sometido, en l.into que 

Justo, el derecho establecido como positivo. Finalmente, en el pesa-
mientO jur1dico de la itustraciOn(Grotius. Pufendorf), decisivo para -

la historia moderna del derecho natural. Las verdades fundamentales de 
la vida social, que pueden elaborarse racionalmente, adquieren la fun
ción de principios del derecho natural. A fines del siglo XVIII y prin
cipios del XIX, tras un apogeo del pensar iusnatural is ta, sucede (prin

cipalmente en Alemania). en conexión con la "escuelu htstOrica del dere
cho", un perlado de positivismo jurldico, al que en la segunda mitdd del 
siglo XX (de resultas en parte de las malas experiencias motivadas por 
un positivismo jurtdico en las dictaduras y en los sistemas fascistas) 
sucede ahora un renacimiento del orden natural. (Breve 01cc1onario de 
la Filosof1a, Max Muller y Alois Halder, editorial Herder). 

lQué stgntfi"ca lnf'ormacl0n1 

. ____ .la _pat_abra admite dos clases de definiciones: una 

nominal o e_timolOglca y una real o usual. Desde el punto de vista nomi-

nal la informaclón·slgnlf'lca "dit forma", una actividad que recuerda la 
tabor del reportero que le ºdll for1u 11 a su trabajo, a la noticia, al re
portaje, a la crOnica. a Jos géneros periOdicos o per1odtsticos. median
te los cuales transmite su mensaje, su lftnformac16n" a tos lectores, 

auditorio o teleaudltorta. 
Desde el punto de vista real o usual, la información 

es la descrlpclOn de la realidad o la Interpretación de esa misma reali
dad. En el primer caso se trata de los.géneros pertod(sttcos objetivos. 
como la noticia, el reportaje y la crónica donde el profesional de la in-
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formaciOn debe li:nit"a.rse :l reproducir lo que ve tan fíelmente como lo 

ve, sin nacer Interpretaciones, "sin calificar" los hechos o los obje
tos Que describe-. En el segun10 caso, cuando el profesional de la ln-
formaciOn Interpreta, los lr::c-:.ores saben de antemano que la información 

que les llega es preci:;.amente una iriterpretación .j(: la realidad que es 

observada y se trdnsmlte :i rJublica 3 trav~s de los géneros subjetivos 

co:;i'J el e11tor1al, et anlculo, la columna, el ensayo, en todos tes cua
l~s oredc-:-1n-:in los "J111:1os", les "calificat1vos" aue el interprete de 

la rr::al11H.1 observada nace s19u1endo esquel"'las rnas o menos elaborados de 

e:;r,Jer.H ':.l!:iglstlc:::i:. ~ue J.eben tener el rigor ¡;1enttt1..:o de la 1nferen

c1a IOgic;i a través de stm1les y comp-lrac1on-:.-s con otr~n. re.:!lidades. 

Sin perder de vista que, s1 Piird el ;urista el valor 

a redllzar con su acttvtddd pl"ofes1onal, el periodista con l<l suya debe 

estar" al servicio de ta verdad. Stn matices, sin mermas, sin falsos pudo

res y con la v<Jlentla de decirla P.Ha alcanzar la meta final de toda dCti

v1dad social: Id realizac!On del bien comOn. 
Ld naturaleza social de la tnformaclOn hace que haya 

una ldentlficaciOn perfecta entre información y verdad: lo que no sea ver

dad no puede considerarse información sino des1nformac10n. Porque los va

lores teleológicos de la Información es que tiene por fin ayudar a los 
hombres a que asuman mejor su destino y el de su comunidad, Fin sumo de 

la comuntcaclOfl es perfeccionar al hombre. Todo proceso de comunlcaclOn 

Implica un vinculo n Interno de amor. Por su propia naturaleza, la tele

comunicaclOn es un Instrumento de fraternidad entre los pueblos. Por eso 
debe trabajar por la unidad y no por la desunión, por la paz y no por la 

guerra, 

De aht la congruencia entre esta descrlpclOn de lo 
Que-es-ta filforiiiúfo-ñ y- fá declara¿tOn de Id UPIESCO sobre el derecho a 

la informactOn: '"Todos los hombres tienen derecho a la información mAs 
completa y exacta procedente de todas las fuentes Importantes con el fin 

de que pue~an desempeflar el papel que les corresOonde en la sociedad hu
mana". 



El DERECHO A LA HIFORMACIO!I V EL DERECHO lllTERllAClONAL. 

TESIS DE FRANCISCO JAVIER VELASCO YArlEZ CUEHlA 6100849 
SEMINARIO DE DERECHO INTERNACIONAL FACULTAD DE DERECHO 
ASESOR: LIC. 0.SCAR TREVlílO RJOS. 

CAPITULO DOS.= Oefinic10n que proponemos de Derecho a la InformaciOn.
An:il lsls de la misma: El derecho a la información como parte det· Dere
cho Internacional.- El Derecho a la Información como rama autónoma del 
Derecho.- Diferencia entre Derecho "de" la información y Derecho "a" 
la información.- El r"églmen jurtdlco d~ la lnformac!On en general en -

la sociedad universal. La tésls de José Marta Cesantes. 

Si tomaos las ideas dispersas en el capitulo prime-
ro y "les damos forma". organizando la presentación de nuestra tésis pro
fesional en un intento de agrupación definitoria, habremos hecho el punto 
de partida que estructura el presente trabajo postulatorlo: El Derecho a 
la lnformaCión y el Derecho Internacional. Ast pues, esa definición recoge 
lo disperso, reune los elementos que 'lamas a manejar y asentamos en 1~ de-· 
fintclón que proponemos: 

Para nosotros el Derecho de la lnformacton debe ser 
un tema del Derecho Internacional, con perspectivas a independizarse y 
desgajarse como rama autOnoma del Derecho. por el contenido de su normatl
vldad que es la regulaclOn de la lnformaciOn. 

OeflntciOn: El Derecho de la InformaclOn debe ser una 
parte del Derecho Internacional lntegrada por el régimen jurtdico que regu
la el derecho a la información como derecho individual y social y como ga
r·antta· tgualmente individual y social cuyos titulares son las personas- ft
slcas, taS personas morales y los Estados con la finalidad de buscar, tras
mitir y defender la Verdad y que el hombre alcance la plenitud en la sol 1-

darldad social. 
En esta definlclOn descubrimos varios elementos que de-

sarrollaremos ampliamente: a) Derecho de la lnformac!On; 
b) Debe ser una parte del Derecho Internacional; 
c) Régimen jurldlco que regula; 
d) El Derecho a la lnformaciOn; 
e} Derecho individual y social; 
f) Garantla individual y social; 
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9) 

h) 

i) 

j) 

T 1 tu l:n 1 dad de las 
tltularidad de las 
Titularidad de los 
Buscar, transmitir 

personas f t s leas; 
personas mora les; 

Estados; 
y defender la Verdad: 

k) 0-ue el hOl'lbre alc.?nce ta plenitud en la so~ 

lidaridad socidl (locdl, nacional y universal). 

llaturalmente que la tés.is depende en todo de la con-

cep~10n que tengamos del hombre y la ¡mportJOCIJ que el hombre tenga en 

et concierto del universo. De antemano decJ4ramos que para nosotros et hom· 

bre t.lene una doble dlrnens10n si::1ultíi1nea; como 1ndiv1duo y como miembro 

de la sociedad, como parte del género humano. Con la pretensión de Identi

ficar al género humano, como raza humana, como raza cf;ismicd a ta manera de 

José Vasconcelos y el desttno final del hombre como integrado a un Cuerpo 

Mltttco. 

Y, aunque la definición desarrollada pide un avance 

lºoglco elemento por elemento, desde el primer elemento que lo compone, 

no se comprenderta si no desarrot lamos y damos a conocer lo que para naso-· 

tras es el ser humano, lo que es el hombre, y las razones de poner coma 

instrumento de su realización plena como persona, como individuo y como 

ser social todo un orden jurtdico Que debe correr paralelo a su desarrollo 

ma ter 1 a l. 
Poco a poco veremos que el hombre. formado de cuerpo 

y esptrltu o razón exige la satisfacción plena de todas sus necesidades. 

En el orden de lo natural. ftsico o material todas tas circunstancias se 

encaminan a la transformación de la Economta, a la creaclOn de un Nuevo 

Orden EconOmico Internacional. En lo espiritual, racfonal y -antmlco lnte·

lectlvo debemos proponer y luchar· por el establecimiento de un Nuevo Orden 

lnformat 1 vo 1 nternac i ona 1. 

El cultivo del hombre como persona con derecho a lama

duración de sus talentos nos lleva a decir enfaticamente que el hombre es 

un ser único, irrepetible, Inacabado e inacabable, contingente. Y en la 

caractertstica de ser inacabado e inacabable hacemos recaer la razón prin
cipal para fundamentar el derecho a Ja lnformaclOn. Distinguiendo desde ya 

la diferencia entre Oerecho "de'' la Información del derecho "a" la Informa· 
clón. El primero entrana un orden jurldlco; el segundo es un derecho indi

vidual y social: el primero es un derecho objetivo, el segundo subjetivo. 
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Y decimos que el hombre es Onico con palabras de 

Ernesto Bolio Y Arciniega en su arttculo periodtstlco "Personalidad 
madura" publ tcado en la revista istmo • "(porque) No hay dos personas 
exactamente iguales. aunque igual sea su esencia. De este rasgo de uni-
cidad ha de brotar un profundo respeto por la persona. Es irrepetible 
nuestra vida pasa y no es posible r~petlr en el mismo conte)l'.lo, en idéntica 
forma, nuestras acciones, nuestro modo de pensar, nuestras experiencias. Pod• 
demos s(, hacer las mismas cosas, realizar las mtsmas acciones, pensar lo 
mismo, experimentar lo vivido, y, sin embargo, nunca sera exactamente ígual: 
nosotros mismos, nuestro ambiente ya no es el mismo. De aquf nace el sentido 
de responsabilidad ante la vida. 

"El homb.re es inacabado e Inacabable. Sabemos que no 
somos seres terminados como lo pude ser un obJeto; somos seres que nos va
mos haciendo, personas que vamos realizando una tarea que nunca acabare
mos totalmente. Esto da origen al deseo de luchar continuamente y seguir 
aprendiendo". 

na tura 1 mente 
Y de aqut fundamentamos la razon de Que et hombre vaya 

busca de la verdad. De aqut nosotros sostenemos que el 
hombre tiene el derecha a la información. Porque tiene el derecho a ente
rarse. Tiene derecho a hacerse, entero, completa. De donde tomamos la in
formacion como la mejor manera de quedar enterado, Informado, formado ente
ramente, en un proceso permanente de Ir dando forma "acabada" a lo que 
cada ser humano deba ser, segOn su particular destino. 

Enterarse es hacerse entero, es Informarse, es obtener 
los elementos Informativos que Ira incorporando sustancialmente a st mismo 

para ~onstruirse con ser en proceso de cambio y educaciOn permanente. 
Pero el hombre es también un ser finito, tiene unos 

-·ttmltes--concretas. No lo podemos todo ni en et pensar ni en et querer ni 
en el actuar, y por eso aceptamos y comprendemos que no todo esU a nues
tro alcance. Par eso queremos que el Derecha de la tnformac!On como orden 
jurtdico positivo, sustantivo, se ponga a disposición del ser humano y le 
facilite extensivamente· la Información que por st mismo na puede a.llegarse 

el hombre en sus limitaciones. 

*Revista del pensamiento ac~ual Dir. carlas Llano Clfuenbtes No 112,de 1977 
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El hombre es contingente. es decir. es un ser que 
ha empezado a existir en el. tiempo y va a dejar de existir en el mismo; 
de <!qui la necesidad de aprovechar la Vida, de no desperdiciarla. Por 
eso fundamentamos desde aqul la equivalencia de decir que el derecho a 
la lnfcrm3cl0n es una variante, una faceta, del derectio natural que tiene 
el nonbre a la educación y que tanto miedo les dio a los delegados de 
los d1fer~ntes paises guanttzar en el seno de la Cornls!On de Derechos Hu
manos, porqu~ tos Estados no ten tan presupuesto para hacerlos efectivamen
te parttc1pes d todos sus c1udil::lanos, de los bienes de la cultura. 

El derecho a la Información como parte del Derecho Internacional.- Es ló
gico pensar que el derecho a la 1nformac16n es ya con~iderado como un ca
pitulo del Uerecho Internacional privado porque es contenido muy propio 
del Derecho de Gentes la preocupación por los derechos humanos. Y como el 
derecho a la informac16n es uno de ellos, es y debe seguir siendo una 

constante preocupación de que se tengan en todas las naciones las garantlas 
y las protecciones que velen por el respeto de esos derechos. De esas cua-
1 idades que todo hombre por el soto hecho de serlo debe desarrollar y cul
tivar para que no se estanque el proceso continuo de su crecimiento como 
persona. 

Pero como estos derechos dependen de la fi losofta y 
de la concepción que cada nación tenga de lo que es el hombre, habra na
ciones que se tos reconozcan y naciones que no se los reconozcan. De hecho, 
como vimos en el capttulo primero, la votación de la DeclaraciOn de los 
Derechos humanos no incluyo a los paises del bloque socialista, nt a SudA
frica, por no comprometer a los delegados a cambiar su postura interna en 
un régimen de.discrtmínaciOn racial que apenas en nuestros dlas esta sien

do objeto de revlsiOn: El Aparthald. Nosotrbps debemos luchar porque desa
parezca este régimen discriminatorio y que los hombres de color y de to
das las razas tengan libertad y posibilidad de acceder a los bienes cultu
rales. Que sus respectivas autoridades les reconozcan su Iegltlmo derecho 
a la información. Debiéramos promover entre los pueblo que participen en la 

firma de tos convenios Internacionales sobre Derechos Humanos para que as1. 
como fuentes del Derecho Internilcional. quede en todos los Instrumentos 
legales de todos los ·paises, el derecho a la tnformaclOn incorporado al 

Derecho Internacional. 
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Aunque parezca infanti 1 la expreslOn que hacemos de

bemos recordar que esta tésis ya aceptada en la mayorla de los paises. 
en la mayorta de los Estados. no es reconocida en realidad en todo el mundo. 
Incluso, cuando se pensclba que no era necesario Jegi slar, registrar por 
escrito todo un cat.11090 de derechos del hombre, Jos regfmenes fascistas 
se encargaron de sacudir y estremecer l<1s conciencias de la humanidad 
con Ja rudeza y su gran desprecio a los m.1s importantes derechos _del hom
bre: que amenazaran la paz mundidl en la segunda gran guerra para que la , 
humanidad reaccionar.:i y diera pasos encaminados a una protecciOn mas efi
caz de el los. Sabemos que el respeto a los derechos humanos constituye 
uno de los pilares fundamentales de ld OrganJZdCtón de las Naciones Unidas· 
y de organizaciones regionales de estados. Existen d/lora declaraciones 
y pactos Internacionales muy imporldntes destinados a precisarlos y a res
guardarlos. 

Dentro de la ONU se han constitufdo organismos que 
tienen por objeto la defensa de los derechos humanos. La Comisión de De
rechos Humanos funciona como un grupo especial dentro del Consejo EconO
mlco y Social, y se dedJca a ese objetivo. La UNESCO Vela t.1mblén por la 
libertad y el respeto a Jos derechos del hombre en el campo de la educa
ción y la cultura. 

También Ja OrganJzaciOn de Estados Americanos llene 
una ·comlsJOn de Derechos Humanos. 

Los artrculos 19 a 56 de la Convención Europea de 
Jos Derechos del Hombre han establecido una Comisión Europea de los Dere
chos del· Hombre y una Corte Europea de los Derechos del Hombre con atribu
ciones no solamente jurisdiccionales sino tambJén consultivas. Algo seme
jante se establece en los arttcutos 33 a 73 de la Convenc!On Americana dl' 

Derechos Hur11ano.s de san José, de 1969, 
El Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y 

Pol(ticos tJene prevista, en sus arttculos 28 al 45. la creacJOn de un 

coml té de Derechos Humanos. 
Aparte de el lo. funcionan actualmente en el mundo varJo'S 

organismos privados de alto prestlgl'? que se dedican a velar por el res
peto de los derechos humanos y que denuncian pl'.lbl feamente los casos de 

conculcaclOn de ellos. la Comisión Internacional de Juristas, con sede 
en Ginebra, cumple una tarea de esa clase y también lo hacen Amnfstla JnR 
ternacfonal. sita en Londres, y la Liga Internacional por Jos Derechos 

Humano~. con sede en Nueva York. 
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Sin embargo, el momento presente no puede ser exhibido c 
como un_perfodo en el- Que el respeto por los derechos humanos se haya ge
neralizado en la prc\cttca. Pues no obstante declaraciones mendaces que 
se formulari.para rendirles acatamiento, de hecho son abiertamente pisoteados 
y_·e~ las_ mas graves circunstancias, por gobiernos despOticos de varias 
partes del mundo, entre el los, por los gobiernos mi 1 ita res de América 
L.ittna. 

Y, en los momentos en que esto se escribe, se hace 
pOblica la-cinta filmada o-vídeograbada por un fotógrafo aficionado donde 
s~ ·regis~ra_ la tremenda paliza que sufre un hombre de color a palos de 
la'pollcta uniformada de Los Angeles, California y cuyas imAgenes dan la 
vuelta al mundo sacudiendo la posición polttica de George Bush. Y el 
gran- contras~e- de -las lmAgenes que las serlers poi ictdcas hablan venido 
ofrecJendo· a los consumidores de información sobre el comportamiento ejem
plar y _hasta promoclonal de las poltcJas estadounidenses. Una es la fic
ctOn y otra la brutalidad de la realidad: la violencia pollclaca que se 
fue testlmontand~ en lmligenes testimoniales que nu11ca fueron considcrad,JS 
camal p~slbles. 

George Bush quiere borrar la Imagen de salvajismo en 
la gu_erra.del Golfo ~érsico y la ferocidad del r~glmen de Sadam IWseln. 
derramando-por vfa aérea millones de dólares en vtveres y toda clase de 
pro-viS-iOnes-_Sobr"C- el éxodo masivo del pueblo kurdo que huye del violento 
Husein: primero masacra la poblaclOn civl 1, luego quiere ganarse la opiniOn 
pOblica.mundlal que tiene desfavorable regalando alimentos. 

O la decl<JraciOn del general en jefe de las operacto· 
nes TorrÍlenta del Desierto que reconoce haber Querido acubH totalmente 
co_n_ lo_s_ lraqutes llevados al Cdtlmo reducto. Pero que la orden presiden
cial de Bush mandcrndo la retirada lo evito • .Para tratar de decir que Bush 
fue magn.\nlmo. Y, luego el apoyo a los generales realizado por los pol1ti
cos diciendo que antes de ordenar el alto al fuego fueron consultados tos 
generales y éstos reconocieron que ya se hablan logrado los objetivos mi
litares. lQutén no recuerda la caricatura de Bush en aquel Proceso en Ja 
que se manifiesta contrariado por la decis!On de Husein de salirse de Ku
wait y que Naranjo tituló contreras haciendo decir a Bush: y ahora ipara 
qué se sale? refiriéndose a ta sal ida del presidente Sadam. 

En pocas palabras, mientras los poderosos no hagan 
las mismas valoraciones fitosOflcas de lo que es el hombre, de nada sirven 
adelantos jurtdlcos de defensa a los Derechos Humanos. 
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El Derecho a la lnformaciOn como rama autOnoma del Derecho.- Hemos vts-
to ya·.desde el capitulo primero que los diferentes autores consultados 
llaman lndiStlntamente a la misma realidad derecho a la Información y 
derecho de la informaci6n y los tratamientos que las diferentes constitu
ciones Incluyen en Jos diferentes paises con igual indistlnciOn. Si que
remos que la tnformaciOn tenga una conso\ldac16n efectiva y perfectamente 
integrada, debemos reconocer que no todos los paises tienen el sistema 
informativo en el mismo grado de desarrollo, n1 en el mismo proceso de 
implementacl6n legislativa. Pero de l.:i misma manera, en donde los legis
ladores se han ocupado de reglamentar, de codificar y poner los cauces 
legales a la actividad informativa y al funcionamiento de los medios de 
comunicación social, ya han producido el material suficiente como para 
empezar a considerar una nueva rama del Derecho, como se han abierto paso 
hacla la autonomta el Derecho a la Seguridad Social, del Derecho del Mar, 
el Derecho Aéreo, et Derecho Financiero, el Derecho Aduanero. el Derecho 
Económico. lPor qué no un Derecho de la Información?. 

Diferencia entre Derecho "de" la información y Derecho "a" la informact6n.
Creo que ya estamos en posibilidad de distinguir la diferencia entre las 
dos eKpresiones. Decir Derecho de la Información es considerar una serte 
de ordenamientos especificas que nutren con su material jurldlco disper-
so todo un mundo de normattvliidad. Es el contenido propio y sustancial que 
darla vida a un Derecho nuevo: el de la informaclOn. 

Y hablar del derecho "a" la info1·macl6n es llablar de 
un derecho subjetivo, de un derecho adjetivo Inherente a la naturaleza del 
hombre y que existe desde el nacimiento mismo del ser humano. Que no nece
sita de reconocimientos sino de protecciones, para Que el hombre se pueda 
construir, pueda darse a st mismo el acabado que se concibe de si mismo. 
Para--que el hombre pueda "enterarse" hHta ! legar a la Integración de su 
ser y desarrolle su personal,idad como hombre Integro. 
El régimern jurldtco de la lnformaclOn en general en la sociedad universal.-

Todas las leyes vigentes en una sociedad tienen su 
fundamento y justificación en un ordenamiento magno, en una constitución. 
De ah1 que cuando un ordenamiento contradice o se opone a los ordenamien
tos constltuclonales se dice que es anticonstitucional y se puede recu
rrir contra su cumplimiento alegando la inconstitucionalldad del mandato. 

La informaclOn y sus leyes reglamentarias van a de-sa

rrollar el texto de una garantla, de un derecho consagrado en la parte 
dogm!tlca de las constituciones, sin desconocer que existen constituciones 
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que no tienen necesariamente,esa parte dogmatlca y sin embargo lmpltcl
tamente hacen el reconoclmtento de existencia de los derechos y garan-
tlas que se catalogan en las otras constituciones. Lo que nos interesa 
destacar es Que las constituciones de tos patses han ido incluyendo cada 
dta el concepto de derecho a la información, debido, creemos, que al mo
Vimiento internacional y-d'e los Instrumentos internacionales que tienden 
con mayor fuerza y precisión, a aceptar este concepto de derecho a la in
fCr'llaci~n. 

Pero lo mas Importante es que en el muestreo seleccto
nae10 que tomamos de Sergio L6pez Ayl IOn ~ tres constituciones correspon

den a Europa Occidental, una es socialista y tres son de Aml!-rica Latina. 
Y cada uno de estos paises tiene Sistemas poltticos muy diferenteS per_o_ 
todos hablan del derecho a la información casi con Jos mismos matice_s que 
estamos manejando en este texto: Un derecho Individual que exige garanti
zarse. 

La Ley fundamental de la RepObll~a federal de Alema--
nta, de mayo de 1949, establece en su articulo 51.1 lo d siguiente: 

"1. Todos tienen el derec~o de expresar-y dffundlr 
llbremerite su opinión por medio de la· palabra, por escrito y ¡]or ta· ima
gen, y de informarse sin tra~as en las_fuentes accesibles ·a-todo$:~ La':ll._ 
bertad de prensa y llbe.rtad de lnformacton'por radio y clnematograffa';es-

-un garantizadas. No se ejercera censura. 
- - ·. '-' ~ 

2.- Estos derechos tienen sus limites ei:i ,los precep
tos de las leyes generales, en las disposiciones legales adoptadas para 
la protecclOn de la juventud y en el derecho al honor profesional. 

3. El arte y la ciencia, la lnvestlgaclOn y la ense
t\anza son libres. La libertad de enselUnza no exime de la-fidelidad a la 
ConstltuctOn". 

Como vemos, la constltuclOn alemana menciona y consa
gra el derecho a Informarse en las fuentes accesibles; pero también Inclu
ye .ilgo muy Interesante: la llbert.id de ensenanza, la clenci.i, el arte, 
la lnvestlgaclOn. Que nos interesa a nosotros para demostrar que los alew 
manes protegen el crecimiento del ser humano a través de eaj actlvtda-

•Et Derecho a la JnformaciOn; Grupo Editorial Miguel Angel PorrQa 
UNAH, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES POLlTICAS, ediclOn 1984 
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des que no- son- otra cosa que ta:·~~sq~_eda- ~e 1 a. verdad para incorporarla 
prlm!!!~º a _st ~.ismo~ al_ st. mi~mo __ del". i:n.~e~tigador; -~uego darla a conoce~ 
a los demAs para ofrecerles'·-la nil"sma Poslbllldad y-uíla_vez confirmada-y 
acep.tada como autén_tlc·a·-. d~fender1a,·:'!1ª"tenerla sin distorsiones o adul
teraciones. 

- Pór~su párte-et ·texto.de 'ta constitución Yugoslava, 
en su _articulo- 40, ·propone:· 

~ "E's-tafAn·-garantizadas la 1 ibertad de prensa y otros 
mcdtÓs lnformattvós,· 1-a. llb~rtad de asoclacl6n, la libertad de hablar y 
de expresarse· en ,~Obl leo. t'a l lbertad de reunión y- cualquier asamblea 
pob1 'tcá':" 

Lo~ clu~adanos t~ndran derecho a expresarse y. publ t- -

car ·Sus,:_O~l.í1_1ó_ne_s -~- t·l'.'_~.~~s d~ l~s me~l~s-de lnformaci6n, e 1.nform_a.r-,_~ .. - ~ 
través,de·eÍÍos;·;-.pU-b_ltcaf perl6dlcos y otras publicaciones y-a. proPa-:._,;_',.-_-, 
gar tnfO_rma"c:1o·n· por ios demas m~dlos de comunicación. 

Estas libertades y derechos no seran utlllzados·por 
nadie para subvertir los fundamentos del orden socialista democrAtlco es
tabl_ecldÓ Po.r' ta ~onsti tuctón nt para poner en pel lgro la paz, la coope
ración internacional en condiciones de igualdad, independencia del pals 
ni para.propagar el odio o la intolerancia nacto:ial, racial o religiosa, 
nl para Incitar el crimen, ni de cualquier otro mo:io que ofenda la hones
tidad pObltca. 

La prensa. la radio y la televlst6n informaran al pO
bl leo veraz y objetivamente. y pub\ icarlln y emttlrlln las opiniones e in
formaciones de órganos. organizaciones de ciudadanos que sean de lnterOs 
para la lnformacl6n pObl tea. 

Esta garantizado el derecho a rectificar la informa
ción que haya violado los derechos e intereses de una persona o una orga
nlzacl6n. 

Para asegurar la tnformact6n m~s amplia posible del 
pObltco, la comunidad social promoverll las condiciones conducentes al de
sarrollo de las actividades apropiadas". 

La consti tuctOn Yugoslava tiene en este texto dos co
sas tnteresantlslmas: eJtlge como calidad de la lnformactOn el que sea 
raz y objetiva; con lo cual se va configurando la identidad de la informa
ción con la verdad. Si no es verdad no es información. Si no es objetiva 
es decir, si no corresponde a lo que es, y se sustituye por lo que le pa
rece a quien la comunica, tampoco es info.rmaciOn. Aparece entonces la fi

gura de la deslnformaclOn. 
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M!s interesante aC.n es que el texto subraya la res
ponsabi ltdad de Ja comunidad social de promover las condiciones para el 
desarrollo de. actividades que aseguren una información amplia al pC.blico. 
Y si esto es para que Ja comunidad social se haga responsable, con mayorla 
de razón debe subrayarse la responsabilidad qu~ recae en el Estado como 
rector de la actividad de admlnistraclOn pC.blica y guardl.1n del respeto 
de todos los derechos humanos. 

A los medios de comunicación los hace instru:::¿ntos, 
vehlculos de transmisión de la Información que debe hacerse llegar a los 
ciudadanos: una informactOn que verdaderamente construya al hombre y con 
él a las familias y a la sociedad entera. "Entera". 

Debemos destacar los ingredientes que se dispersan en 
-el texto yugoslavo: libertad de asociación, libertad de reunión, coopera

ción. Internacional en cont1ictones de Igualdad, honestidad pC.bltca, propa
gar Información por los demc1s medios de comunicación. Lo que da una idea 
clara de que los medios de comunicación deben estar al servicio del hom
bre. Cosa que serla una de las justificaciones de su existencia: supedita
dos a al !mentar el desarrollo y crecimiento de la personalidad de cada 

-habitante hasta llegar a la planltud, E5tablece el recto uso de los medios 
vigi lande Jos contenidos de la información: que no vaya contra la paz, que 
no propague el odio o la intolerancia, que no incite al crimen. Todo es 
eminentemente constructivo. 

La Constt tuc iOn portuguesa consagra de manera mh 
clara el derecho a la lnformactOn: Artfculo 311: "Todos tendrc1n derecho a 
expresar y divulgar libremente su pensamiento por la palabra, la Imagen 
o cu·alquler otro medio, ast como el derecha a informarse s1n impedimentos 

-ñi discri.mtnacfoneS.•<- Y-en el articulo Ja-se consagra Ja ·libertad de im
prenta; en el artfculo 39 se refiere a los medios de comunlcactOn social 
del Estado~ en el 40, al derecho de los grupos sociales y pollttcos de 
tener acceso a los medias de comunicaclOn social del Estado. 

Queremos hacer notar que aqut aparece el fundamento 
de la titularidad de las personas morales {los grupos sociales y poltti· 
cos) de ejercer el derecho a la informac16n. Pero también es bueno sei'la
lar que de este texto consl1tucional portugu(!s se desprende. que las per
sonas, los grupos tienen el derecho a acceder a los medios de camunica
ciOn social del Estado, isa puede interpretar que no tienen derecho a 
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utili'z:ar, a acceder a los medios de comunicación social propiedad de par
ticulare.s? 

Yo creo que los medios de comunicación social, por su 
esencia misma, por su propia definición "comunlcaclOn social" deben estar 
permanentemente abiertos a toda persona Que quiera expoesarse a través de 
et.l.os. No es posible pensar que sea de uso exclusivo de los dueños de tas 
lnstalac:iones. Un pals donde el Estado no posea medios de comunicaclOn so
cial Y .. los únicos pertenezcan a particulares, no pueden dejar marginados 

_a tos habitantes de su utillzactón. Aquello serta un monOlogo de_ locura. 
Y el funcionamiento adecuado de los canales de comunicacton exige, por hi
giene mental, y por t~cnlcas de mercado, para comprobar si tienen audien
cia, el que se abra la comunicación a través de los teléfonos de los estu
dios y recibir mensajes de respuesta, cosa imprescindible en el fenómeno 
de la comunicación. 

La canstituctOn espaf'lola de 1978 en su artfC:uto 20 

ser.ala mas ampliilmente que: 
1, Se reconocen y protegen los' der.echos: 
a) A expresar y difundir tibÍ"e~ent.e .tOS>pen·samte'ntos"' 

ideas y opiniones medi~nte la palabra,· .e·1. escrl~o- o cu.alqu-i~r o.i.ro·~med10·' 

de _rep~oduc~l.On~ '. b) A la p~oducé-(on_; cre·aé:iÓ~~; l i·~i~)~~:~:i~· ·~·~Ús."t~;~·a>:-~ 
cienttf-oi~a y ·té_c~l_ca_. ,, ~':~.:. -"··~¿.: <~·. · f· 

e) A ·la úb-~~t-~d-.de·::~-at~'c:ifoa;-.-_ · - . , .. 
'd) A ·.c.·Om~·n·tc·ar· ~-re~>fo1r 11b·reme~t~ ¡·rii~r~,i~io~·.)¡~~~z·. 

" pór éu.a l,,qu l_~·r_·. m~ .. ~'f~ ·::~~. :·d l fu$ i'"lrn ~ . L~ · 1 e}·. re9"u "ril _rA -_'é_i -'de~·ec.hó ·a)~ ~ 1.·aüsú ~.ª 
de· conc..f e~cJ'~_,-:(~-~·~··s_e~l'.'.e~~>prp.fés 1~~a1 ~n e.1' ejeré l_c.~-~::~~ ::,~sú~. · 11 be:rta--. -

-~-=-~~·~~~0-=-~~:~:~~;-;~·~2~.<~~{.~-._;::zº~-~e'l~-';~Je;¿tct O- de. e-Stas ~:er·~~hOS'~:n·o ,pU'ede.~-~eSt~.l ng t r_-

,·;.. 3· •. -Lá-:1ey.,'regúÍ~ra la orQániz.ai:lOn y el control parla-
mentar.1-0··_dé·-:·1os<Pied.lOs~de-.-Com'u·n1ciiciOn s'octal- dependientes del Estado o 
de cua-lqúter:ente· pOblico. y ga·rantizara el acceso a dichos medios de los 
grupos:·soc1·a1e;,·.·y poll.tlcos signifiCatlvos, respetando el pluralismo de 
t.1 soc.ledad ... y. de· las diversas lenguas de España. 

4.-Estas l lbertades ·tienen su limite en el respeto 
a los -derechos reconocidos en este titulo. en los preceptos de las leyes 
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que lo:desar:r~·Ú.an y;-.especfalmen e; en et· del"echo al honor, a la tntl
m(dad··.proP·ra·;- a··1a P~ó-p-la~:fll)-ag·en- "ª ia· prO.tecclOn de ·1a juventud y de 

la tn(a,~cl;{ ./ \'.·~~lo i~dra acordarse el secuestro de publicaclo
-n~· s, ·~g ~~ -b_il~~ on·e-"-s· y·-_ ~'i iO S_:~_'ified"r~ s dé". i nf-o rmaC·i On o: ·en - v· i rtud de 'resol uc 1 On 
J ud_ I el _~J ". --_,-. ~ ·"·-· --. · -~ ' 
~:""·-· -;":_::: -

La ConstltuciOn española en especial, proporciona 
una de tos ·planteamientos mc\s avanzados y completos en torno al derecho 
a·:la l~'rorifiáC~6íl. El Planteamiento es muy amplio, ya que sl se relaciona 

. c_on otr-os articulas de lá misma ConstituctOn que establecen los bienes 
qUe pr:otege _el ·derecho, asl como los Que consagran el acceso a la docu
mentacton administrativa, establece el panorama completo de la materta 
del derecho a la tnformaclOn. Se completar1a todo un régimen jurldico 
de la lnformaclOn regulando el derecho individual a la informaclOn como 

lo detallamos arriba. 
Recogemos conceptos interesantes que este textO espa

n_ol incluye en su contenido: libertad de catedra, información veraz. se
creto profesional, clausula de conciencia, derecho al honor, a ta intimi

dad, a la propia imagen. Que resultan Interesantes como cauces y limita
ciones de lo que debe ser el derecho a la informaclOn. 

Otras constituciones euroµeas adoptan como propias 
las declaraciones Internacionales de derechos humanos, en especial la 

Convención Europea de Derechos Humanos. Esta ConvenctOn establece un 
tribunal internacional: La Corte Europea de Derechos Humanos, como órgano 
_supranacional para protecc!On de tos derechos humanos. 

Si analizamos lo que llevamos ofrecido de los diferen-

tes regtmenes jurtd1cos en torno al derecho a la tnformaciOn que aparece 
en los textos constitucionales podemos ver que las constituciones mantie
nen separadas tas libertades de opinión, prensa e informact6n del derecho 

a la informaciOn. Pero al mismo tiempo, este derecho a la Información se 
entiende de diferente manera en cada una de esas constituciones. Por ejem
plo, entiende el derecho a la Información como acceso a las fuentes la 
constltuclOn alemana; como un informar al pObllco veraz y objetivamente la 

de Yugoslavia; como derecho a Informarse la de Portugal: como un comunicar 
o recibir Información por cualquier medio de dlfustOn la de España. 
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En América Latina viene apareciendo la tendencia a 
incorporar a los textos constitucionales los mismos elementos que vamos 
detallando. México desde 1978, a través de una reforma, incorpora el de
recho a. __ la Información en el articulo 6° de la Constitución vigente. 

Pero, en el articulo 2º de la Constitución de 1979 
dice: 

Toda persona tiene derecho: ••• 
4. A las libertades de informaciOn, opinión, expre

sión y. difusión del pensamiento mediante la palabra, el escrito o la Ima
gen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización-. 
censura- ni impedimentos algunos, bajo las responsabilidades de la ley. 

Los delitos cometidos por medio del libro, l~ J>r~~~ª·-. 

y ·demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Pe·nal y 

sejuzgan en el fuero comcm. 
También es del t to toda acción c.¡ue suspende o clausura 

algOn órgano de expresión, o le Impide circular libremente. 
Los derechos de informar y opinar comprenden los dé

funcionar medios de comunicación. 
5. Al honor y la buena reputación, a la intimidad per

sonal y fami 1 tar y a la propia imagen. Toda persona afectada por afirma
ciones- inexactas o agfavtadas en su honOr por publ icaclones en c~a.tquier,,, 
medio de comunicación social, tiene derecho de rectificacion en forma gtá
tul_ta, sin perjuicio de la responsabilidad de la ley. 

6.-A la libertad de creaciOn intelectual. arttstlca 
y ctenttflca. El Estado proplcta el acceso a la cultura y la dlfuslOn de 
ésta~·.-

De este texto peruano subrayamos y reunimos a renglón 
seguido: libertad de Información, opint6n, expresión, difusión del pensa
miento; derecho al honor, buena reputación, Intimidad personal y faniillar 
y derecho a la propia imagen; derecho de rectificación. 

Finalmente la Constitución de Chile en el articulo 
19, inciso 1. .asegura a todas las personas: "La libertad de emitir opinión 
y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cu.alquler 
medio 11

• 
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Si ahora unimos los datos Interesantes que separa. 
mas· al- final de cada texto constitucional para recordarlos y comentarlos 
de manera·conjunta,ya integrados en este propósito,tenemos: 

De la constitución alemana distinguimos los conceptos 
derecho .a informarse en fuentes accesibles, libertad de ensel'\anza, ciencia, 
dr.~e ·e-investigación como preocupaciones que deben se protegidas, s<1lva
guardadas en la carta magna. De la const1tuc16n yugoslava entresacamos: 
informactón veraz y objetiva; una comunidad social responsable de promo

Y~r las condtclones para el desarrollo de actividades que aseguren una 
información ampl la; pero también entresacamos los conceptos: 1 ibertad de 

asociación, de reunión, de cooperactón internacional; honestidad pública; 
in.formación que no vaya contra la paz; que no propague el odio o la into-
lerancla, que no inctte al crimen. 

De la constitución española tomamos: libertad de cate

dra, información veraz, secreto profesional. cldusula de concienccia, de
recho al honor, a la intimidad, a la prop1a Imagen. 

Todos estos conceptos que requieren un tratamiento mas 

amplio en leyes reglamentarias de los textos constitucionales son los 
contenidos y requerimientos para que nazca y se dcsarrol le como rama auto-· 
noma e independiente el Derecho de la Información. En México la integra
rlan las leyes de imprenta, ley de radio y televisión, ley general de vtas 

di_! comunicaciOn, cOdlgo penal 1 ley de clnematografla, etc. 

Tésls de José Harta Dcsantes.- A partir del an411sis del articulo 19 de 
la Declaración de 1948, José Maria Oesantes sostiene que la Declaración 
contiene un haz de derechos que, considerados en su conjunto, integran un 

derecho homogéneo y completo, que es el que merece 1 ~amarse dere~~~ a- la 
informaciOn. (En el mismo sentido nosotros hemos dicho que se trata del 

Derecho de la Información). Estos derechos son: 
a) derecho a no ser molestado a causa de las opiniones. 

b) derecho a investigar informaciones; 
e) derecho a investigar opiniones; 
d) derecho a recibir informaciones; 

e) derecho a recibir opiniones; 
f) derecho a difundir informaciones; 
g) derecho a recibir difundir opiniones. 
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En el pensamiento de José Mdrfa Desdntes. el térmi-
no 11 lnformacJón" en el contexto del artfculo 19 se refiere al concepto 
de noticia. Y el término "opinión" engloha los de propaganda y opinión. 
Estoa tres elementos, noticia, opinión y propaganda, se diferencian por 
el mayor o menor grado de objetividad. La noticia, co:no reflejo de un -
fenómeno o hecho, es la md~ objetiva. La propaganda, como transmisora de 
una Idea o ideologla, tiene mayor dosis de subjetividad. Ld opinión es 

una situación Intermedia Que 1mpl1cJ el Juicio sobre un hecho. Señala -
atinaddmente que en Id vida real de Ja información los tl!rmlnos del esque
ma no siempre se dan aislados. 

El derecho a la información como derecho a Ja noticia 
serla relativamente nuevo al menos en su perfil actual. La noticia, como 
objeto del derecho, serta la comunicación sobre los hechos con trascenden
cia pOblica~ éste debe reunlr condJciones de verddd, honestidad, oportuni
dad, asequfbllidad, y debe ser completa. La opinión y la propag;rnda Impli
can gran amplitud en su extensión, comprendiendo entre otras cosas la opl
niOn pOblfca, Ja crftlca polftica y el mejoramiento de los niveles socia
les y culturales del pueblo. (Subrayados mfos). 

En cuanto a las rJificulta<1es Que otorgíl e-1 derecho, -
sostiene que Id de recepcJOn parece destinada al pObl1co, mientras QUC las 
de Investigar y dlfundlr se refieren, sin excluir al póblico, m.1s dlrectd
mente a los medios de difusión y los profesionales de la Información. Olee 
Que el derecho a la lnvestigac!On en sentido amplio debe entenderse como 
la-facultad de los profesionales de la información, los medios de dlfusIOn 
y el pOhJico en general <Je dCC1HJer directamente a las fuentes de informa-

- cl~n y opinión. Quedarfan exclufdas la intimidad. ¡3 vida privada y los 
problemas de seguridad. 

La libertad de recepción 1mpl1carla el derecho de re
cibir libremente toda gama de opiniones e informaciones Que puedan ddrse. 
En consecuencia, y para su eJercicio, debe haber und pluralidad de fuentes 
y libertdd en los medios de expresión, por ello las medidas preventlvils 
establecidas por el Estado, con objeto de unlformilr la informaciOn, aten
tan contra este derecho, Este derecho lmpl fea también la posibilidad de 
negarse a recibir informaci6n. 

El derecho a difundir vfene a identificarse con la 

libertad de expreslOn y pensamiento. dentro del contexto y las modalida
des impuestas por Jos medios de comunicaciOn. Este aspecto. seftala, es tan 
fuerte que ha ocasionado Que se le confunda con el derecho a Ja Informa-
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cion·~ Por. otro ladO, éste es el dere_cho que ·enuncian con PJ"'efe~.encla 
las-Const·itucloneS. A pesar·-de ello-es la·m.1.s-dlftctL'de ·llevar a cabo, 
pues, atrlbut_da a ,todos los hombres; se.trata,de hacer.posible que cada 
ciudaddn.o pueda cÍar a conocer informaciones; ideas y opiniones. 

~1:.desarrollo hecho por .:i'Osé Marta DeSafltes de la 
1nformaciOn·como derecho, le ha hech~ concebt-r, a- par"úr de amplios es· 
tudÍos; :et _cOncepto de derecho de la· info-rmaclón.-Como el ·o-rdenamtento 
Jurtdlco objetivo que reconoce -Y p-;.O-te9e--~t" d;;.-é~h·O. a-' ld Información 
en c·uanto derecho humano. 



EL DERECHO. A LA INfORMACJON Y EL DERECHO HHERNACIOHAL 

TESIS DE FRANc1sco JAVIER VELAsco -~AR~z·i cuENTA. 6ÍoeiJ49 

SEMINARIO DE'. DERECHO ·INTERNACIONAL: FACULTAD. DE. DERECHO UNAM 

cAP ITULO TRES:·-, __ ~ .. ) -E{-der~-Cho a-_ 1 a .~-1-rifO!'.nlaÚO~- -co~o -J~ --derectfo-- a ser·. 

Información ·endógena: el hombre es ·ta .información. Carta de los dere
chos de--la familia.- El derecho a la tflformaciOn como un derecho a la 
bOsqueda, reco.pllactOn, transmisión y recepclOn· de la lnformaciOn.lPa
ra'=Qué?-foi-tñar-la=personalidad madura.-- El derecho a-la tnformaciOn 
como-·derecho a-obtener la verdad: el hombre, la inteligencia, la verdad, 
la voluntad, la libertad.- La selectividad de la lnformaciOn. Teorta 
del clerre·y la apertura; ruido vs informaciOn. El derecho a la lnforma
clOn como derecho a la ~ducaclOn. 

d) El derecho a la información como un derecho a ser.- La aventura de 1 a 
existencia humana se .inicia desde el momento mismo de la concepción. Es 
en esa experiencia totalmente ajena a tas sensaciones. experiencias sen
sibles de la pareja en el ayuntamiento de los sexos, donde la informaciOn 
se hace hombre. lCu!nto mide un óvulo fecundado local izado en el seno ma
terno? No es visible a simple vista. Debemos utilizar el microscopio para 
poder desentral'ar su contenido. Los experlmento!i de laboratorio en materia 
de genética humana que la Iglesia ha prohibido como moralmente inacepta
bles ha tenido, sin embargo, resultados sorprendentes: No solamente han 
nacido ya varios ni~os concebidos en las probetas de los laboratorios. 
sino que se han obtenido hasta gemelos y trlates. 

Y ¿por qué decimos que la información se hace hombre? 
porque un Ovulo fecundado tanto de manera natural, como Inducida en tas 
probetas de los laboratorios. no ~s otra cosa que una transmisión de un 
eio;traordinario mundo de posibilidades contenidas en los genes, todo un 
código genético que debera. ser interpretado por el de sarro! to natural tan 
lnsOlito que nunca nadie en la tierra to ha podido reproducir o lmlLar. El 
hombre no crea la vida del hombre en el laboratorio, Solamente ha llegado 
a manipular los elementos femenino y masculino que al unirse en fecunda
ción hacen posible la aparlc!On de un nuevo ser humano. 

FllOsofos, genetistas. teólogos, biólogos se han QUew 
dado sin palabras para explicar satisfactoriamente lo que ocurre en el 



•.•.•.•••••• z (capitulo 3) ••••• z 

momento pr~ctso de la concePctOn humc1na, cuando el elemento masculino, 

el espermatozoide penetra a1.-recir:1to sagrado del ovulo. Lo ima9tno como 
la gran exploslOn que explica el -momento mismo de la creaciOn universal. 
El gran estal l ldo que algunos siguen escuchando al aparecer por el poder 
del verbo todo el código informativo del Universo. En el Ovulo. la m4s 
extraordinaria mar_avtll~ de la creactOn, _que en si misma es la perfección 
sorprendente de lo infl!lltamente pequ·e~o, se encierra la historia total 
de la raza humana. Las leyes de la herencia biolOglca no son otra cosa 
que la posltlvtzaciOn de una tnformactón que estaba ahl, donde se le des
cubrtO, esperando a ser conocida. El resultado de este conocimiento es el 
conjunto armonioso del ser en cuerpo. alma y esptritu que es el hombre. 
El Ovulo fecundado encierra todo el secreto de la naturaleza y no se ha 
desenlrailado todavta toda la información que encierra en su interior. Se 
sabe- de los genes, de la información que contiene en cuanto al color de 
ojos, calidad y textura del pelo, talla o estatura. complexiOn, color de 
la piel, forma de ojos, nariz, boca, cejas, orejas, manos, pies, Que jun-
to con todas' las demAs caracterlsticas ftslcas conlleva también lo espe
cifico del hombre: su racionalidad, el alma, el esplritu, el misterio. Y 
por el soto hecho de saber que se contiene todo eso en esa microscOpica 
partlcula genética merece toda la protecciOn del mundo. Esa realidad gene
rativa es ya el ser humano porque en si misma contiene todo lo que es y 

posteriormente se manlfestarA: es lnformaclOn codificada que se traducira 
en ho•bre flslcamente terminado, nueve meses después al salir del vientre 
materno y que por naturaleza no termlnarA de acabarse de completarse y que 
otros hombres, sus padres y f ami 11 ares ayudartin a formar hasta que alcance 
la plenitud. Ese misterio que en su realidad microscOptca encierra la his-'· 
toria de la htf'manldad se llama informaciOn genética. El derecho a Ja infor
mactOn se tdentiflca como un derecho a ser, un derecho a ser. a existir. 
a •anifestarse co•o plenitud de una illagen y semejanza que nos lanza seña
les constantemente y no estamos acostumbrados a recibir porque nos falta 
informaclOn, estamos ignorantes, somos ajenos a las claves para descifrar 
los mensajes contenidos en la creaclOn entera. Hemos perdido la capacidad 
de asombro. Huchas mujeres creen que un Ovulo fecundado en su interior es 
como un barro. una erupciOn de acné que puede ser expulsado con la simple 
preslOn de los dedos. La deslnformac!On que tienen no les permite ver que 
todo lo que nos rodea es lnfor11acl6n que nos grita por doquiera la exis
tencia del autor de la vida. 
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lnformacl6n end6gena:···e1 hombre es la Información.- lnformaciOn endOge
na es la. que se produce en el interior del hombre y en el seno de su fa
mt l la. y·merece a cada uno la mas completa confianza. por lo que no pone 
~resrsten_Cta_ alguna en aceptarla: somo-s como somos, somos como nos vemos 

- so!"os-coino. nos dicen nuestros familiares dicen que somos y después de 
- discutir nuestras real ldades nos descubrimos como sujetos y objetos de 

nueStra comunlcaclOn: no puede haber comunidad sin comunicaciOn ni comu
nlcaclOn sin comunidad. Y todo empieza con los primeros descubrimientos 
de nosotros mismos y de las personas que nos rodean: La familia corno pri
maria sociedad y fundamento de la comunidad humana. El hombre es el orga
nismo mas perfecto de recepctOn de informaclOn y de transmisión de la mis
ma. Su cuerpo esta constituido de órganos de percepción, de captación de 
realidades. Pero al mismo tiempo, la sola presencia del hombre en el con
cierto de la humanidad, es todo un mundo de Información.El hombre es la 
tnformaciOn. ACin sin hablar la sota presencia del s'::r humano, de cada ser 
humano ya nos esta diciendo algo·de st mismo. Al grado que en las escue
las y talleres de actuación y teatro se ha desarrollado el l~nguaje del 
cuerpo. La proyección de los sentimientos a pilrtir de lil expresión del 
rostro. Y ya hay quien se especiallcc en el conocimiento de los hombres 
por su aspecto. Los médicos han desarrollado la detección de enfermedades 
a partir de tos slntomas visibles en los signos externos.Y todas estas 
realidades corporales con las que cuenta el hombre nos llevan a pregun
tarnos lpara qu~? Son instrumentos para la adquislclOn del conocimiento 
y si se cuenta con el los desde el. nacimiento y mucho antes, entrai\a por 
naturaleza que debemos utilizar las CUillldadcs de nuestro cuerpo, un de-

- recho natural incuestionable y que requiere no de que alguien invente una 
legislación para que yo use mis cualidades, porque nada habra de crear, 
sino reconocer por lógica evidente, que tengo el derecho natural de saber. 
Porque para ver me basta con abrir los ojos; para expresar mi pensamiento 
me basta con hablar. Pero para descubrir la verdad, puede ser que sea mas 
tardado y hasta problematlco el conseguirlo, pero nadie objetara que tengo 
derecho a la Información. 
Carta de los derechos de la familia.- De ta misma manera que nos detuvimos 
a considerar los derechos humanos. para detallar que el derecho a la in
formaclOn es uno de el tos aunque timidamente expresoJdo hasta ahora, debe
mos senalar que los ataques cada vez mas numerosos con que se agrede a la 
familia ha hecho necesario y urgente declarar un catalogo de derechos. ya 
reconocidos y dispersos en diferentes convenciones sobre derechos humanos 
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que. se rE!fter·~n a.:1a·ramti"i'a como realidad objetiva, especifica y con 
derecho a .. eif.t-Stt'r~ La'.r.amilia,-soctedad natiural, existe antes q~e el 
Eú·a·do:o-·c·~a1-qu1\!·r· otr·~- Comunf~iad:-f.pos-~e u·nos -de-rechas p~optos qu~ 
son ·fna.ti""enabt_es. La·r~;mtt"1a'"constlt~ye;.m.as que una uÓtdad jurtdica, 
soc:tal Y.:·~Corlo~~c·a. u~a com~nidi!d de'amo·~ y de solidaridad, insustltu1-
ble· pa,;a--:-1a·-e'ra~en_a~;a:'Y-:tr~-ns111lst6ñ de icis Valores cotturales. étttcos, 
so·c'tales-~ es'Ptrltuales· y religiosos, ·esenciales para el desarrollo y -
-ble-~estar-·de_-:Sus -P'roJ?ÍOs--m·1embro-s ·y de· 1a· sOc-tedad. La rarñi 1 ta es el lu

gar donde se __ encuen_tran diferentes generaciones y donde se ayudan mutua
men,te a crecer e~ sabidurta humana y a armonizar los derechos individua
les-_con tas.·demc1~ exigencias de la vida social. La familia y la sociedad, 
vinculadas mutuamente por lazos vitales y orgánicos. tienen una funciOn 

· co~~leme~ta_·r~a en la defensa y promoción del bien de la humanidad y de 
·cada persona.· La experiencia de diferentes culturas a través de la histo
ria ha mostrado la necesidad Que tiene la sociedad de reconocer y defen
der la lnstituciOn de la familia. 

La Carta de los derechos de la familia es un documen
to expedido por el Slnodo de las obispas reunidos en Rama en 1980 que ha 
sido presentada a los gobiernos de todas las paises del mundo, a las ins
tituciones y organismos internacionales preocupadas por el desarrollo y 
defensa de la familia, a las familias mismas y parejas para que conozcan 
defiendan y vivan vigilantes de estos derechos. Nosotros hemos tomado lo 
que Interesa al desarrollo del derecho a la Información: el lugar donde 
se ejerce, se concientlza al hombre de todos sus derechos, y el lugar don
de, de manera natural recibira la información que necesita para su creci
miento como persona, como ser humano Integralmente considerado.Pues a par
tir de estas consideraciones, el Derecho de la Información como instrumento 
jurfdico deber.\ garantizar que esa comunidad de amor y de solidaridad que 
es esencial para la enseñanza y transmlstOn de las valores culturales, éti
cos, sociales, espirituales y religiosos se fortalezca y consolide. El de
sarrollo saludable de la familia en el seno de una sociedad es la condl
c!On fundamental para el crecimiento saludable de toda la comunidad humana 
pals a pals, hasta beneficiar a la humanidad entera. 

El derecho a la 1nformacl6n como un derecho a la bOsqueda, recopl lacton. 

trans•lslOn y recepclOn.-
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La·bersqueda de la información y posteriormente la recopilación y la 

tran~mlsiOn de la mtsína dependen de la naturaleza misma del hombre. La 
gula para orientar el trabajo de investigación es cada hombre y su par
ticular vocación; segCrn Jos Impulsos que vaya manifestando cada hombre 
Y los Intereses que se le vayan presentando segOn su apetencia Intelec
tual. El cultivo de los talentos humanos conducen al ser humano hacía Ja 
maduración, como cualquier fruto natural y cada hombre merece el total -
respeto de sus personales decisiones en lo referente a su propio creci
miento lnterlor y cultura individual. Son muchos los componentes del per
fil de la persona m<1dura. Ernesto Balto y Arctntega de5cribe y explica 
los rasgos *que encontró presentes al anal Izar el comportamiento de la 
persona equilibrada, madura. Estos rasgos son: objetividad. autonomla,
capacldad de amar, sentido de responsabilidad, trabajar productivamente, 
visión amplia, sentido ético, capacidad de reflexión, sentido del humor, 
armenia sexual, capacidad de entablar amistades profundas. manejo emocio
nal, criterio, seguridad. manejarse por objetivos, libertad, manejo de Ja 
frustración. 

Todos estos aspectos concernientes a un hombre que 

podrla calificarse como maduro, no se encuentran inconexos entre si. Si 
bien se mira, cada una de las cualidades humanas arriba mencionadas im
plica a las demas necesariamente, y unifica, desde su propia perspectlv<1 

todas las cualidades que conciernen al hombre, tanto en lo que sereflere 
a su interior como a su exterior. Esto significa que el hombre maduro es 
un hombre Integrado, que unifica en torno a sf los elementos heterogéneos 
de que se compone la rica trama de la ex1stenc1a; que tiene, en sumd, lo 

que podrla determinarse como filosofta integrada. Esto nos remite al cl
_miento basteo, al soporte último de la madurez. 

Cuando un hombre se mueve por unos pr1nciplos sOl idos, 

que de alguna manera estructuran y dirigen su vida, posee precisamente -
esa fllosofta Integrada. Esos principios se caracterizan por ser congruen
tes y consistentes. Lo que se piensa esta en relación directa con lo que 
se hace, existe una armonta entre lo que se desea y lo que se puede: se 
esU moviendo por valores que trascienden lo anecdótico y temporal. 

*Balto y Arclnlega. E.: "Personalidad Madura"~ JSTMO, Revista del pensa-
miento actual. DJr. Carlos Llano CJfuentes. Bimestral. México, Editora 
de revistas, NCtm. 112, sept-oct 1977, p.\gs. 84-92 
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El hombre mad~ro,~~a ~-~-~l l~,~ndo.,..:en- l~ -medida.:._. de_.slis poslbÚ ldades- los 

valores,_.tales como la··_ver~ad Y.eLblen •. Acepta la_'extstencta .de valores 
objetivos ya'" que ·;:.:ca~O. d 1 ·ce .Vi kior._ Frank t - cU·ando.' no se aceptan· va lores 
obiétlvos, no'_hay_va1ldez' .. ObJÍ!ti~-a ·de los~v~loreS,·. y,:_ent~nCest'.~o se 
tt9Íle -Jera-rq-~-ia :d~- ~4i_ó-reS·.·_ 

lQué buscara, recop_tlar.1 y transmitlr.1_-el-hombre .al 
Investigar la lnformact6n para satisfacer su hambre de· saber? Buscara 
todo aquello que requiere para crecer, el alimento espiritual quE! l_e:·per
mita ser y seguir siendo él mismo hasta alcanzar la plenitud de:\o-que se 
propuso hacer de su vida consigo mismo en función de servl_clo a lo_(_dem~_S __ • 

El derecho a la lnformact6n como un derecho a obtener la verdad.- En todas 
las legislaciones que hemos manejado nos encontramos con la expresión de. 
que la información para que se .considere como tal debe ser veraz. Es decir, 
que si no es verdadera no llega a ser informaclOn. sino deslnformaclOn, en
gano, fraude, fiasco. 

Cuando se habla de expresar la verdad, aparece ya no 
el derecho a la informaclOn, sino la contraparte de todo derecho: el deber 
q1:1e entrana ese derecho. lQull!n tiene el deber de proporcionar la lnfor
maclOn? El que la tenga. Ensei'ar al que no sabe es un mandato y una obra 
de misericordia. De manera natural los que deben Informar son los profesio
nales de la lnformaclOn, los que se dedican a servir lnformaclOn a la so
ciedad desde los medios de comunicación social. 

Francisco GOmez AntOn dice"que el objetivo social de 

la empresa Informativa debe ser et de prestar el servicio de Informar. Y 
servir es tanto como proporcionar algo Otil: a su vez, es Ottl lo que per
mite satisfacer mejor una necesidad, y es necesario (nec-csse) lo que fal
ta para la integridad y perfección del ser. Por lo tanto, no toda informa
ción es servicio, y la que no lo es, queda al Bargen del objetivo social 
de la empresa Informativa. No obstante, ésta no lo quedarla si persiguiera 
solamente el lucro, porque se sentlrta movida a reaccionar ante cualquier 
demanda. De hecho, ab)rndan los empresarios que se amparan en que 11 esto es 
lo que la gente pide", pretendiendo ast justificar determinados cntenldos 
de sus publicaciones o programas, aun a ciencia y conciencia de que son 
pprJmtlclales o a> mpnn5 dp nup pn nlogCrn modo cnntrlbtqrpn a elevar el 

*l\~~~q 1 ~~q t~~~z yAl!i\¡~~I ~~l sll~bt~c~l\to<f~sl• empresa 1nformot1 va" en 
MI-Nos colección comunlcaciOn Núm. 1 Informar, comunicar y Servir, 
Editora de Revistas, S.A. de C.V. 1990 
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nivel cul~ural o moral d!! sUs receptores. 
Sigue diciendo Francisco GOmez Anton que a· trav~s 

de .1a· empresa informativa, se trata de satisfacer la necesidad de:infof
mactOn; de proporcionar a ta comunidad la tnformaclOn que necesita para 
su gradual perfeccionamiento. 

"Pero no siempre las necesidades se _traducen erl _de
mandas, ni las demandas son reflejo de necesidades objetivas. Poréjemplo, 
cuanto mas bajo es el nivel educativo de una poblaciOn, mas Ucil ·es Que 
nO llegue a percibir siquiera la necesidad de educarse, y en-conSecu·e-ñCJa,-

. mas improbable resulta que por st misma lo demande. En el extremo opuesto, 
es evidente que nuestra sociedad demanda de continuo multitud de productos 
innecesarios y hasta perjudiciales •• En el primer caso, constituirla un 
gran servicio para la poblaciOn ayudarle a darse cuenta de la realldad,-a 
que detecte como carencia sustancial su propia ignorancia, a que.tenga __ el 
deseo de buscar ta educación, que es objetivamente necesaria para el· desa
rrollo pleno ~e tas facultades mas espectficamente humanas, y a demandart'a 
con fuerza e ins·tstencia. Y en el segundo caso, no cabe duda de que ayuda-, 
rta a la mejora de la sociedad cuanto contribuyera a reducir su avidez.y 
su demanda por lo ReeesaFhT innecesario. 

"El desajuste entre demandas y necesidades es tanto 
mas frecuente cuanto mas se ignora o menosprecia el deber ser• es decir, 
lo que objetivamente es exigido por lCI naturaleza del hombre para su plena 
realización como persona; ya que, como he dicho, lo necesario se define 
en funciOn de la distancia que separa al ser del deber ser. Por ello, tal 
desajuste es especialmente notorio en nuestros dfas, en que la atención 
prestada a los sdberes ontológicos descubiertos al paso de mas de dos mi
lenios por la humanidad pensante, ha cedido el paso a la curiosidad por 
los saberes puramente fenomeno10glcos. La Ontologta, en efecto, proporcio
na elementos de respuesta -junto con la Mctaftslca- a la pregunta clave: 
lqué es el ser humano? en cuya respuesta se hallan los fundamentos de la 
Etica: los criterios de comportamiento para la perfecc!On del ser. En cam
bio, la Psicologla y la Sociologta solamente dan razón de las reacciones 
y tendencias observables en personas y grupos, de las que no cabe en modo 
alguno deducir criterios normativos; pues, por ejemplo, el que una colec
tividad tienda mayoritariamente a consumir drogas, a practicar el aborto, 
a allanarse cobardemente ante el poder ttrfinico, a ocultar la verdad o a 
despreocuparse del pr'•Jimo, jamfis bastarta para justificar (es decir. para 
aceptar como buenos) la drogadicción, el asesinato, la cobardta, la mentira 
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o er egotsmo._ 

, •• 
11 Hoi~ qu izas m.1s que nunca. aparece como esfumada 

una·ver·d-a~s"tiSeñciai·: l·~~tra.scendencia del hombre.( ••• ) Esta desacrali
zadon_ d·e'.su··:.,·id·a·-le ha·- dejado inerme ante la percepclOn de su propia 
fintlud'.(a 1·,{_que·-C:'ree a-ÍllquilaclOn). priva a su vida de sentido y le 
sum-e'·:en··~na·fÍl~Qui~tud·_·Ínsoportable, de la-Que subconscientemente inten

·ta .l.lberarse .rechcizando de su Amblto vital lo que te angustia: la idea 
-de-_Já-·m·u-~·r~e--.;- cu~nto se presenta ante su lmagtnac!On como amenaza para 
Ja pl~nttud de:l goce material. Pero este rechazo, en vez de defenderle. 
acaba por dificultar sus relaciones con su entorno e incluso con su pro
pio_ fo. L:a neurotizaciOn consiguiente es un hecho, con manifestaciones 

º ,ínClltiples: contra el miedo a la muerte o al dolor no se combate con re
me~.lo_s mora!es, incompatibles con la pérdida del sentido de la trascen
dencia, sino con la psicoterapia, la farmacodependencia y otras formas 
diversas de "adoraciOn del cuerpo"; contra el temor a la sensaciOn de 
v,acto, se apela a la eKacerbación del consumismo, que proporciona una 

.aparente plenitud, aunque jamfis la colma; contra la inseguridad, se da 
la bQsqueda febril de amparo y de eliminación de todo riesgo, aun a costa 
de la libertad, olvidando que la determlnac!On de suprimir a cualquier 
precio el riesgo y el dolor incapacita al ser humano para amar y hasta 
para vivir con dignidad: el receto a la desazón que pueda producir el 
afrontar la realidad {es decir, el conocimiento de la verdad de las cosas) 
se combate con tas superficialidad o con el consumo de noticias exltantes 
o, en fin, con una agresividad que se torna cruel y destructiva hasta el 
suicidio, al dejar de estar al servicio de la canaltzac!On de energlas 
hacia lo que puede dotar a la vida de sentido. 

"Satisfacer necestdaeles en el campo informativo es 
algo totd)mente distinto de atender demandas: pero es un logro inasequ1--
ble sl se prescinde de la preocupacl6n de aclarar lo que exige la plena 
realización del ser humano. 

"Cabrta objetar que no es misiOn de los informadores 
erigirse en jueces de lo Que conviene a los demas, porque ello serla una 
nueva formd de "despot.tsmo Ilustrado" radicalmente antidemocratico, y 
porque -ddemas- Id consiguiente autocensura limitarla la tan aclamdda li
bertad de expresiOn. Sin embargo, tales conflictos se resuelven sin difl· 
cultad cuando los profesionales de la informaci6n se ven a sl mismos, por 
respeto a la dignidad de los demas, vinculados con el deber de prestarles 
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el servicio Que requieren para hacer efectivo el ejercicio de la -liber
t'a-d-Y el acceso a la democracia; es decir, proporcionar lnfor11aci6n 1te-
raz. 

"Cuando l.os prof@s lona les de la informact6n- ·se pro.po
nen. Servir de verdad, cumplen con su·funciOn de informar y no absolutizan 
esa· libertad de lnformactOn, s(no que .ta'ejer·cen como úmple Instrumento 

"de servicÚ1, y su-sentido ético.les lfeva a discernir·-lo que procede en 
casos·confllctivos, como-los de la violencia, el terrorismo, el crimen, 
--~~lo-5 colnP-ort.lffitentos·-patolOgicos de-cualquier especie, -para que la in
formactoñ acérca de ellos(sea servicio y no atropello a la dignidad ajena". 
(op. cit.)* 

La selectividad de 1a-:tnformaci6n.- La orientación que han seguido los 
avances t'écnlcos--en telecOmuntcaciones,- podrta decirse que estan_pOt_enclando · 
los procesos ·de ~nvestigar, d lfund ir y rec 1 bi r tnformac ton, antes ,mas y 
mejor. 

Alrededor de los anos 30 era posible portar, a tra
vés' de un cablC: c_oaxtaL hasta 24 canales telefónicos. En la actualidad 
los' Cables cOaxtales portan hasta 8,000 canales telefónicos. o bien 80 ca
nale'S videof6nicris. o 12 de television, y estan en proyecto sistemas de 
trarlSporte que·permltlran portar hasta 2000 canales de telev1siOn, 6 500 

mil conversaciones telefOnicas, o su equivalente en otros servicios. 
En Jos momentos actuales. dentro de los nuevos siste

mas de dlstribuclOn, tas tendencias tecnolOgicas se orientan a la construc
ctOn de redes que permitan a cualquier usuario establecer comuntcaclOn 
con otro usuario, para facilitar ast, cada vez mas. la transmisiOn de men
sajes con flabtltdad y a costos razonables. 

Aunque et soporte del papel no vaya a desaparecer. la 
ediclOn electrOnlca evolucionara con el tiempo hacia algo radicalmente di· 
ferente de lo que hoy conocemos. Las computadoras estan llamadas a conver
tirse en las imprentas del siglo XXI; los videodiscos, tas memorias Inte
gradas y las bases de datos, tal vez hagan la funclOn Que hoy cumplen los 
libros y las bibliotecas; los sistemas de recuperación de datos. qutzas 
hagan lo que los periOdicos y las revistas hacen ahora, y las redes de sa
tOlihE, lH flbns 0 pt 1 cas )' lu ondas de radio, podrlan llevar a cabo 
H~·PG!H8n~9ms~1•etea.1q1g~l!~a as.la1•mpresa Informativa" en MI-Nos 
colecclOn comunlcaciOn NQm. 1 Informar, servir y comunicar. Editora de 
Revistas S.A. de C.V. 1990 
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las funciones del actual sistema postal. 
Al combinarse tecnologtas. sistemas y servicios, 

que hasta el momento se desenvolvtan por separado. la finalidad Oltlrria 
es configurar· redes -infórmatlvas integradas, capaces de vehicular todo 
tipo de f1Jrmas y de difundirlas en sus modalidades impresas o audiovi
suales. Asl por ejemplo, tanto el teléfono como la pantalla de televl
s16n estan llegando a-ser instrumentos de recepci6n polivalente. 

"En un primer momento la pantalla de tetevtsl6n se 
us6 nada mAs .. para .recibir--por vta terrestre programas de televisl6n; 
pero ahora esa pantat la se emplea para la recepción de pr:-ogramas de te
levisión por cable o saUlite. de nuevos servicios interactivos combina
dos con las redes telef6nlcas o de banda ancha, o bien datos de la com
putador·a-, ast c;om_o P~.~~a _la reproducción de videogramas y juegos etectr6· 
nicos" .• 

La ·revoluciOn electrónica obl tga al hombre a fijar 
posiciones frente a sus consecuencias: la capacidad del horno informaticus 
para resolver tos problemas sociales y personales del hombre con las com
putadoras o la destrucción de los avances de la técnica. La opción no es 
verdadera opclOn. Serta repetir la actitud de Ned Ludd y sus seguidores 
que en 1Btt y 1BtB destrozaban los telares mecanicos "pard defender los 
puestos de trabajo de los tejedores manuales". 

Carlos Serla expresa que el mundo de las nuevas tecno
logtas, que este\ naciendo, es vtsto radicalmente en ocasiones, como blanco 
o negro; como la aldea global en la que reinara la fraternidad, gracias a 
la electrónica; o como un gulag vldeom4tlco, en et que naufragarán la vlda 
privada y las libertades personales. (op. cit.) 

Las nuevas tecnotog1as de la Información lharan estar 
a la gente mejor Informada? ila evoluciOn tecnolOgica hara a los paises 
del Tercer Mundo mas dependientes? iSe central Izaran mas aCin las fuentes 
de lnformactOn?. Estas y otras muchas preguntas golpean a los expertos 
a los legisladores, a tos escritores imaginativos ·Que Siguen las huellas 
de Crapek, Huxley y Orwell- a toda persona sensible, ante los riesgos 
~tilli!JF ta elen~ tecnologta sin escrOpulo alguno. Es verdad 
•carios Sarta "El derecho a ta informactOn en su nuevo contexto tecno-
lOgico" en MI-Nos colección comunlcactOn No. 1 Editorial de Revistas 
S.A. de C.V. pag. Bt 55. 
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que nadie.en su sano juicio. recuerda Braun citado por Sorla. envidia 
a los marineros de los barcos de vela, que tentan que trepar por los 
m!stlles cuando estallaba·\a gdlerna, ni tampoco nadie patrocinarla 

_que el prOxlmo canal de riego o de navegaciOn vuelva a cavarse con pi
cos y palas:· per-o las nuevas tecnologtas suscitan temores y esperanzas 
hasta el ·punto de recordar algunos e1 juego tr6gico de Id ruleta rusa. 

Si.n embargo, ninguna t~cnlca de comunlcaciOn ha pues
to en peligro la cultura humnana, aunQue parezca lo contrario y se pro
duzca una y otra vez, especialmente entre los intelectuales, una especie 
de alergia cultural ante la apartcl6n de todo nuevo medio técnico. Se -· 
profetizo el fln de la cultura -recuerda con humor Bertrand, citado por 
Serla- con la Invención de la imprenta, ta llegada del cine, el comienzo 
de las transmisiones radtofOnlcas, el advenimiento del cine sonoro y el 
de color, o la televislOn. 

En realidad, lo que hasta el momento ha ocurrido con 
los nuevos medios es interesante. En Europa Occidental. por ejemplo, las 
nuevas tecnologlas han ayudado. en buena parte. al desmantelamiento de los 
monopolios estatales de radio y televisión, y en Norteamérica han favore
cido el desarrollo-de la radio y la televlsi6n pCiblicas. 

El progreso de la tecnologta de la lnformaci6n, aflrma 
José Marta Desantes citado por el mismo Carlos Seria {op. cit.} esta con
siguiendo superar el problema de la escasez de ondas radioeléctricas; pro
longar el alcance de las emisiones; mejorar la recepci6n de los mensajes; 
hacer_mas_ raptda ta aparlciOn de los medios editados; hacerla mb completa 
y comprensiva •••• Tambil!n tiene rasgos negativos: lo costoso de las tl!Cni
cas lleva a la creación de grandes negocios nacionales o multinacionales 
de explotaclOn que tienden a monopolizar la información; el costo del ser
vido hace prohibitivos algunos de tos medios nuevos a receptores de deter· 
minados niveles de economla, estableciendo indirectamente una discrimina
ciOn •••• (Oesantes Guanter: Etica y Derecho en el control del contenido de 
los medios, pag. 29). 

Estas sombras y luces son fruto, en definitiva, de las 
varias lógicas que con'curren en las nuevas tecnalogtas de la informactOn: 
la IOgica de los promotores gubernamentales, y adrninistrativos; la IOgica 
de la admtnlstraciOn local y provincial: la lOgica de las informaciones 
de las organizaciones informativas. y la lOgica de los nuevos protagonis
tas que estan emergiendo. 
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P.er~ en medio de todas ellas. como un factor que 
les da.seniido;:·hay qué: situar la lógica de1 DERECHO A LA INFORHACION 
Y-.:la 1.0gica·de'Já tl-bert~·d. Tdl es Ja impo.rtancfa de que se desarrolle 

y se n'utra·-una·:nueva· rama del Derecho que tiene cada d(a m.1s elementos 

<i~e. i~~orp_~-t.~r ª,su_~-~~º· Y como la rea!Jdad que se vive se eÚiende a 
_l~·;lar.g'o_y_~~-~ch0 deJ-·mundo entero.y mucha informaclOn contempor.1nea se 

or_i_gina~_des·de el espacio vla los satélites, es lnobjetable que el Dere-
:~~h_-~_:: .. _in-tern<fcto~al debe-multiplicar su Ingerencia en la actividdd fnforma
ti va."--~:. 

leo.ria _del cierre y 1a apertura.- Esta teorra es de Orrin L Jc:lapp y 

t~ata d_e~_eXpli_cclr·con_eJJd el cornporta111lento de las pers-onas, los grupos 
-=y .lclj;- so'Cie-d~des frente _a los fenómenos de la comunicación, especialmente 

fre.nte·'a.'l0s··me-n~-~-jes informativos de los medios. "Podemos ver Ja apertu 

y d cierre no s61o como caractertsticas de las colectlvidades humanas" 
-di.ce Klapp*~·. sino como parte de una oleada o un rJ tmo naturales a lo 
largo de todo el mundo vivo: 

"la anémona marina alarga y retrae sus verdes tent.1-
culc;>s al · __ ritmo de las horas. ld tortugd y el caracol se esconden en sus 
c_onchas cuando la dpertura se vuelve excesiva. Ld hibernación es un cie
rre .estacional. Olee el Antiguo Testamento: "Todo tiene su momentto •••. 
su_ ti_empo et buscar, y su tiempo el perder: su tiempo el guardar,y su 
tiempo el tJrar ••• su tiempo el callar, y su tfempo el hablar" Eclesias
tés 3: 1-7. El sabbath es un cierre tradicional a lo mundano una vez por 
semana. la pupl la se di lata cuando la luz es opaca y se contrae cuando es 
brHlante. la juventud es una época de riesgo, mientras que la ancianidad 
es una época de ahorro y de cosecha. El niilo gatea, alcanza, paladea, lue

-go se acurruca a descansar. Vemos con estas cosas de la que 1 lamamos vi
ve:d -reslstencfd, adaptabilidad- no esa recepciOn contJnua. nf una pa
lttica constante, sino una alternaclOn sensible de apertura y cierre. 

La mente escucha alerta, luego se cierra a las se11ales. 
fl patrón naturaJ es la alternac!On cuanto mcls vivo sea un sistema se 
!B'Hfl! ~er~&?DPtonld9o"a'tid1JU:tHnet~; Fondo de Cultura EconOmlca 
pag. 26 
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abrir.\ y cerrar.\ con mayor conciencia. En tal concepciOn. el cierre 
no es -como algunos suponen- sOlo un retroceso frente al- crecimiento 
y el progreso. sino una prueba de que los mecanismos de la vida estAn 
trabajando. de que la sociedad tiene permanencia. H~s alarmante que los 
vlrajes·hacla el cierre serta la falta de respuesta pOblica. Una socie
dad perpetuamente abierta sufrirla la suerte de una almeja perpetuamente 
abierta. 

Desde este Angulo, Ja apertura y el cierre pueden 
considerarse como una estrdtegla para obtener informaciOn al mismo tiem
po que se derrota a la entropta. Al nivel del organismo, el cierre estA 

_gobernado por las necesidades homóstasis; el crecimiento y la adaptaciOn. 
Al nivel pslcolOgico, responc:le a condiciones tales como el despertar y la 
saciedad, la consonancia-disonancia, y las caracteristicas estructurales 
de l~s sistemas de creencias. Al nivel social. la apertura y el cierre 
forman Jna traniai::clOn m•?dla,te la -:om•rnicadOn, con factore; tales como 
:!l ruido, la contaminación d;i la Información, o las señales de ame:'laZa 
para un grupo •?n una posición pr1.n1tn•?nte. Cuando las cosas marchan bien 
no hay aum•?nto .je la en';.ropta: si t~n señales previenen Jo con';.rarlo. la 
puerta se clerra, aunq1Je :r,ea m1>menUneamente. 

Al nivel slmb011co socl41, supo:igo que un punto fo
eat de Ja a,)ertura y el cierre es un sentimiento ac~rca de "nosotros" 
o la identidad colectiva, qutzas Incorporado en el estilo. el ".ilma", 
los héroes, u otros slmbolos d? gra.1po. Cuanto m~s estrechamente unido 
se l!n1:uen~re un grupo, mAs sensible serA acerca de su honor, mas resis
tent~ a la critica, y mAs defensivo contra enemigos y traidores. Una 
gran preoc•JpaciOn, que impulsa el cierre m•rncion3dO, es la amenaza a la 
consonancia colectiva proveniente del ruido generado por egentes exter
nos, y el agotamiento de la identidad colectiva: •Jil sentido muy escaso 
de pertenencia, como ocurre en la alienación y ta anomid. Aqui se supone 
que la identidad normal requiere tanto de la autoidentlficacl0:1 como de 
la identificación colectiva: la p~rdida de cualquiera de ellas. rnas allA 
de cierto punto, puede provocar el cierre hacia extremos representi!dos 
por la esquizofrenia o la formaclOn de fl las apretadas en un pequei'io gru
po sep3ratlsta. 

la identidad colectiva se construye y mantiene median
te un flujo suficiente de lnformaciOn "pertinente para nosotros" en redes 
y canale3 adecuados. Los insumos históricos, tales como los conflictos y 
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y las hazanas de los héroes, nutren la memoria y el orgullo colectivos. 
El ritual recrea e intensifica tales im~genes y sentimientos de unidad. 
La lnteracclOn personal apoya ·O refuta· tales im.!igenes y sentlmtentos 
mediante s·eñales de ta vida diaria verbales y no verbales, conscientes e 
.inconscientes. La intrusión de agentes externos y su ruido dentro de un 
grUpo podr111 desafiar y fortalecer la identidad colectiva; en otras cir
cunstancias, qulz!s de gran movilidad, podr(a disolverla. Para alcanzar 
una identidad colectiva t11en desal"rol lada, los miembros de un grupo deben 
desempeñar las funciones del portero {leer las señales que llegan, clasi· 
ftcarlas e Interpretarlas pua beneficio del grupo); el refinador, que -
retoca y embellece la imagen de "nosotros" {poetas, artistas, btOgrafos); 
el custodio de la memoria colectiva (!rbltro, archivista, narrador de 
historias); eltomador de decisiones; y el actor (realizador, agente) del 
grupo, como un héroe del drama pCJbl ico. Todo lo que interrumpa tal flujo 
debilita la Identidad colectiva. 

Orrtn E. Klapp (op. cit) sigue explicando la teorta 
del cierre y la apertura y dice que cuando muchas personas sienten dema
siada entropla como crtsis para la identidad colectiva, se cierran para 
proteger la red, excluir el l"Uido, intensificar las senales que afirman 
los valores comunes,· y qutzas definir con mayor claridad un enemigo. Pe· 
ro a veces puede existir o no existir nlngOn enemigo particular que im
pulse el cierre, sino sólo un sentimiento generalizado de malestar, de 
senales entrOpicas que no se sabe exactamente de dOnde provienen. La co· 
munlcacton entrOplva es un tema basto que Incluye cosas tales como los 
contagios masivos, la corrupción sem!ntlca, la inslncel"ldad y la manlpu· 
lac!On de la lnformac!On, la tralciOn de la confianza, la inconsistencia 
de las reglas y expectativas (incluyendo el "doble lazo" de 1·a esqulzofre· 
nla), Y-la "contamlnac!On de la tnformacl6n proveniente de los medios. 

Ast pues, cuando interpretamos los espasmos del cierre 
tales como la furia por la transportación escolar antirraclal o por los 
derechos de parientes y amigos frente a los Inmigrantes, tos vemos como 
algo m!s que meros "pre~uictos", a la luz del contexto de la comun1cactOn 
y de los ritmos sociales de apertura y cierre que exhiben aun las soclcda· 
des abiertas. Según Klapp, todos los sistemas vivos equilibran de esta 
manera la variedad y la redundancia. 

Las sociedades tradicionalmente 1 lamadas "abiertas" 
se cierran en formas diferentes de las utl 1 izadas por las sociedades "ce
rradas", y en dlstintosd puntos de un intervalo, uno de cuyos extremos 
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podrfa ser un sistema autoritario alérgico a los pequei'los Incremento!. 
de la información, y el otro. una sociedad liberal ideal con una ideologta 
de progreso que realza lo moderno y subestima lo antiguo: por lo tanto, 
una sociedad vulnerable a la crisis derivada de la sobrecarga de tnfor
maciOn y la pérdida de la redundancia. El cierre de tal sociedad ocurri-
rta en gran medida a través de agrupamientos cerrados (una lntenslfica-
ciOn del pluralismo si se quiere) en cosas tales como el aumento de las 
Inscripciones en las fraternidades universitarias o los fraccionamientos 
elegantes de los suburbios. Pero no serta de esperar que virara hasta el 
autoritarismo, excepto en condiciones extremas de entropfa. Una sociedad 
abierta oscila dentro de un lntenalo diferente al de la sociedad cerrada, 
en un continuo que se extiende en teorta desde la gran solidaridad (cohesiOn 
moral, esplritu de equipo, etcétera.) en un extremo hastd la dl1cnaci6n to

tal en el otro. 
Si todas las sociedades estan sujetas naturalmente a 

la apertura y el cierre, puede requerirse cierta revisión de los supuestos 

actuales acerca del progreso y el "libre merc:ido de la informaciOn". 
iSe puede tener demasiado de algo bueno? r~tngün sistema 

vivo toma un insumo ilimitado de nada. iliene la lnformaclOn una exenc!On 
especial? ¿o también ella esta expuesta a sobrecargas y efectos entrópicos 
compara~les con la sobreproducclOn de los mercados econOmicos y los sub
productos contaminantes del "crecimiento"? Si el cierre es tan necesario 
como la apertura para todo sistema humano, es posible que la redundancia 
no sea lo bastante apreciada en la sociedad moderna. Por lo menos, debemos 
contemplar el cierre bajo una luz mas favorable que la del extremo malo 
de un continuo cuyo extremo bueno es la apertura. Y es posible que "el burro' 
represente algo mas que el extremo de la ignorancid de une esccla ciuo 
extremo -opuesto sea el conocimiento. 

Orrln E. Klapp expresa que no quiere crear aqul un 

espantapajaros. la mayorfa de los teOrlcos del sistema y de sistemas reco
nocen que el crecimiento Ilimitado de cualquier cosa buena no es al!]O mejor. 

Pero no podemos negar Que existe en la literartura cierto sesgo en ravor 
de la apertura y en contra del cierre, mientras que ahora los hacemos apa
recer a la par. la apertura a cualquier retroalimentaciOn suele conside
rarse una mejor adaptaciOn que el cierre a la mala retroal lmentaclOn (por 
ejemplo, a la información ruidosa, Inoportuna, equtvoca, generadora de 
ansiedad). Por ejemplo, las personas creadoras, competentes, son abridoras 
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míentras Que las cerradoras tienden a ser anOmtcas y a aferrarse al sls
tena formal: ºEl fracaso anOrnico del hombre vuelve su percepciOn estrecha 

y pobre, su tdentldad "encerrada" y estancada ••••• este hombre no ~rata 
de salvar las distancias que lo separan de los demh". 

RUIDO VS lNFORHACION.= Desde el punto de vista de la comun1cacl6n, el 
mundo es un mar de ser'.dles d~nde nadamos, buscando informaciOn que nos 

sea_ útl l. Todos los insu::ios sensorio~ tntegran et mar. este mar: el rui
dv del trafico, los sonidos de un bosque por la noche, las olas en la 
pl~ya, las mtraddS Que se dirigen los extral'los, .las palabras de un libro, la 

la pl.;ticd de amigos. En la teorta biológica moderna, toda cosa viva 
esta hecha de información proveniente de la herencía (DNA) o del ambiente. 
por ejemplo, se ha estimado que und bacteria contiene mil bits. La lnfor

maciOn se obtiene mas confiablemente a trJvés de canoles, como ocurre 
cuando un hombre se sienta al lado del teléfono, o una trucha espera en 
ta superficie del estanque, en un resquicio, porque es la parte mas in.for
mativa de la corriente en lo que se refiere a las oportunidades al !menta

rlas. La sociedad es un nombre para nuestros canales de información mas 
ricos y confiables. Como dijo John Oewey: "La sociedad no sólo contlnlía 
existiendo por la transmtsiOn, por la cornunicaciOn. sino que podria afir
marse con justicia que existe en la transmisión, en la comunicaciOn". 

Si todos lcis canales y las seflales socieles fuesen 
perfectos, transmlttrian toda la tnformaclOn, y sOlo la informaciOn, que 

necesitamos, como ocurre con los auditorios construidos para que podamos 
escuchar soto mCistca, Pero los canales sociales nos dan muchas cosas que 
no necesitamos o en momentos en que no podemos usarlas, una mala mezcla 
de información con ruido. Cuando la mezcla sea suficientemente mata, exls
ttra un problema de ruido social. 

Por definlciOn, ruido es cualquier cosa que aparezca 
en un canal e interfiera con las seflales que estamos tratando de enviar 
o recibir. Su esencia es la interferencia, no el nivel de sonido. Por ejem
plo, la conversaclOn ordinaria puede resultar ruidosa para alguien que 
telefonea en las inmediaciones. El ruido es siempre relativo al vigor de 
la seftal. Las luces difusas de la ciudad ;:>ue::len reducir la eflctencla 
de un telescopio ;¡igantesco. El ruido perjudica todas las funciones que 
dependen de la comunlcactOn de una sei\al o de la percepciOn de lo que es 

real. 
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Para ampliar la concepción de ruido social Orrtn 
L KJapp (Op. cit.) distingue diversas clases de ruido social. El ruido 
a secas es pura insensatez: la explosión del despegue de un aviOn jet, 
el estruendo de los botes de basura ü primeras horas de la mailana. Ya 
se ha mencionado lo suficiente sobre la contamtnaciOn ambiental por el 
ruido. 

Sin embargo los decibeles no son una medida muy bue
na, porque el ruido auditivo acOstico no tiene que ser fuerte. Todos sa
bemos Que los sonidos débiles pueden ser tan irritantes como los fuertes: 
Jos susurros, los cuchicheos, los IloriQueos, los arañazos sobre un piza
rrón, el ruido de las envolturas de dulces en un teatro. Cierto simbolis
mo, como el del Insulto, puede multiplicar varias veces el efecto de soni
dos débiles. En otras palabras, el volOmen acústico es sólo una dimenslOn 
aun del ruido auditivo, y de ningOn modo es la m3s importante de tales 
dimensiones. 

El ruido es mas de lo que parece. Todos podemos ver 
que la contaminación visual --basura, desperdicíos, escoria, pozos de 
cascajo, boquetes d~ minas, anuncios ostentosos, obscenldddes, destruc
ción de objetos pl'ibl leos-- es tan prominente como el ruido audi tlvo en 
muchas partes. Si nos habituamos a t.1 fealdad y el mal gusto, y acepta
mos la contaminaciOn visual con mayor facl l ldad que la contaminación audi
tiva o aérea. esto tendra muy poco que ver con la magnitud de sus defec
tos dai'llnos. 

El ruido puede ! legar a cua!Quier parte del espectro 
sensorio. Por ejemplo, los olores pueden ser una molestia y echar a per-
der el disfrute de la comida, los perfumes engallan a la nariz, y los des

odorantes obstruyen el sentido del olfato. En el campo del tacto. un callo· 
·reduce-la sensibilidad; podrla decirse que silla incómoda es un rufifo 
para la espina dorsal. 

Los canales de Información no sensorios también estan 
sujetos al ruido, como ocurre por ejemplo con la "basura" de la computa-
dora. los errores tipogrHicos, las emisiones radiales poco claras, Jc;>s 
ruidos atmosféricos del radio, la dlstors!On electrónica, la "nieve" de 
la televtslOn. Aun podria decirse que el desequilibrio endocrino produce 
ruido por .las cantidades erradas de mensajes qulmicos que lleva a la san
gre. 
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Debe ser_ obvio entonces, que no todo el ruido se 
registra por las lecturas ·de declbeles en las bocacalles y en las lt
nea"s de ensamblaje. Debemos captar estridencias para las que no hay me
didores. al igual que clerus clases de ruidos silenciosos e invisibles 
que pueden observars_e-como stntomas, como el aburrlmieñto o la mala vo
l untad. 

orrin E. Klapp explica que cuatro clases de ruido 
merecen especialmente el nombre de ruidos sociales. Son tan· importantes, 
por lo menos, como tos ruidos ya mencionados. El primero de ellos es el 
ruido semantlco, derivado de la amblgOedad, la confusión, la falta de 
cuidado, o la anflbologla en el uso de los signos semanticos, como ocu
rre cuando una persona uti 1 iza una palabra con una connotaciOn errada 

o da una falsa alarma. El mal uso deliberado de los slmbotos en la publi
cidad y la propaganda es una fuente enorme de ruido semantico. 

Elrutdo estlllstico proviene tle los valores, las mo
das y las Identidades incompatibles. Vivimos una época de estilos de vi-, 
da contrastantes, donde el aumento de la comunicación ha hecho que la -
gente cobre mayor conciencia de las diferencias. Los Individuos se atacan 

mutuamente, y la vida se ha tornado en un campo de batalla para muchos. 
Apen.:is necesitamos mencionar la rebellOn de los esti

los de los ai'los sesenta que genero a los Jlpls, el cabello largo, el uni
sex, el movimiento homosexual, y el intercambio de esposas. El rock plan

teo un gran desafio a la mostea tradicional. Los grupos étnicos también 
subrayaron sus diferencias. Tales seriales se convierten en ruido cuando 
amenazan y confunden, en lugar de precisar, el sentido de Identidad de 

un individuo o grupo. Bastcamente, el ruido estl11stico (>S cuestlOn --
de compatibilidad: los Individuos que gustan de los mismos sonidos pue
den gritar juntos; los que tienen los mismos gustos pueden hacer lo que 

les guste Juntos. Sin embargo, una sociedad plural con fronteras abier
tas se mete en graves problemas. Cuando los medios de comunlcaciOn masi
va hacen publicidad a todo tlp:i de personalidades, generan lo que Klapp 

llama ruido modelador, que en opinión de algunos observadores tiene 
efecto desmoral izante. 

La tercera clase de ruido social se produce por una 
Información perfectamente buena que resulta lnapl !cable, redundante o 
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exceslva. Entorices puede ·interferir con las decisiones, el consenso 
y los Significados, en lugar de ayudar. La redundancia, por ejemplo, 
por Otll que pueda ser --digamos, cuando se repiten ciertos puntos 
de una lección-- se convierte en un ruido cuando nos dice lo que ya 
no queremos escuchar, al mismo tiempo que ocupa un canal que de otro 
modo podrta decirnos lo que quisiéramos otr. El criterio del ruido no 
es aqul et valor intrlnseco de la lnformactOn sino su aplicabilidad a 
nuestras necesidades. Es decir, su lnapllcabiltdad. Toda sei'lal errada 
en cuanto a su ca'nttdad, tiempo, lugar o compai'lla puede convertirse -
en un ruido. Aun los bienes materiales pueden actuar como ruido cuando 
su apii\amiento nos impida encontrar lo Que queremos. El ruido es un -
apii'lamlento de la comunicación; el apii'lamiento es un ruido tangible. 

Una cuarta clase de podr(a llamarse ruido conta
gioso. Los sentimientos negativos, tales como la mrtla voluntad, la his
teria, la suspicacia, el descontento, el desaliento, la falta de respe
to a la ley, el desasosiego, pueden difundirse inadvertidamente al prin
cipio (as1 como el esmog y el plomo contaminaron el aire antes de que la 
gente se alarmara por tal motivo). Algunos pueden sentir la necesidad de 
protegerse contra las influencias difundidas por el ejemplo o el chisme, 
o que se arrastran a través de las fronteras o al Interior de los hogares 
por Ja vla de la televisión. El ruido contagioso es excesivo, el ambiente 
se vuelve hostil: las cosas parecen mas un obst.\culo que una ayuda: la 
gente t1ene problemas para encontrar lo que busca, para otr lo que se 
dice. para decir lo que quiere decir, para gustar de lo que escucha, pa ... 
ra relacionarse con los extranos, para simpatizar con los vecinos, para 
confiar en-los medios de comunlcaciOn masiva, en los lideres y en las -
instituciones. Al ruido se le llama comunicactOn entrOptca. 

Según Klapp el ruido debe definirse en relación con 
las necesidades de tos receptores, no con las intenciones de los emiso
res (para quienes buscan la belleza, la fealdad es ruido; para quienes 
buscan la armenia. la discordancia es ruido; para quienes buscan la ni
tidez, el apinamlento es ruido; para quienes tratan de encontrar sentl

.do a las cosas. la Improcedencia es ruido; para quienes se preocupan por 
su alma, el pecado es ruido). 

Todo ruido --sensorio, no sensorio, sem!nttco, esti
lfstico, de tnformacl6n, contagioso-- constituye una carga que la socie
dad moderna debe soportar. Obstruye el conducto de la informaclOn que 
necesitamos para realizar nuestras vidas como seres humanos. y qutzas -
obstruye 
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obstruye _también el c0Óducto de la forma estética, la educación, el 
stgnificadoo la sabldUrta,_o el secr_eto que un gurú desearla susu-
rrar al. oldo de un disctpulo. En cuanto la sociedad se concibe en 

,función de ta comunlcaci6r'! (no pude haber comunidad sin comunicación 
ni comunicación_ stn comunidad). el ruido se convierte en una medida 
de lo que nos derrota. 

A medida que se vaya apreciando con mayor clari-
dad la crisis del ruido social. car.1biara nuestro entend1mtento del 
progreso. Por ejemplo, explicara como el desorden en el ambiente, que 
origina ruido en la comunicación, que a su vez crea confusión en lamen
te, es una amen_aza para el esptritu humano. Un ambiente de cosas amonto
nad.as, .de narices saturadas, do? información sobrecargada, vuelve a ta 
mente receptiva como un fotomontaje mal organizado. Esto tiene mucho que. 
ver con las respuestas de cierre tales como la alienación, la formación 
decultos particulares, el agrupamiento étnico, y la huida hacia los su
burbios de zonificación restringida. La percepción general es aqut que 
una condición de mucho ruido contribuye a la brecha de significado de 
la sociedad modrna. Una sobrecarga de ruido es, en Oltlma Instancia, una 
crisis de significado. 

En segundo lugar, las crisis del ruido social desa
fta al supuesto modernista de que la apertura es siempre ,algo bueno. de 
que es preferible cruzar las fronteras y derribar los muros, de que to-· 
do elemento de informactOn es bien recibido, de que es preferible acep
tar los cambios que recharzarlos. 

Tercero, la crisis en cuestión desafta el ideal de 
la homogeneización (el crisol) --por oposición al pluralklsmo cultural-
Que ha formado parte desde antiguo de la pol ftlca norteamericana de inmi
gración (pero no de religión), Aun si pudiéramos disminuir el ruido esti
ltsttco por la aslmilactOn, mediante la eliminación de las diferencias, 
subststirta este interrogante: ¿Quién quiere hacerlo? Ahora crece el nCi
mero de quienes estan a favor de un pluralismo que proteja, reviva y en
riquezca las diferencias de cultura, estilo e Identidad, tanto personales 
como colectivas. Quienes ast piensan estAn empezando a percibir la amena
za del ruido social y la trivialidad de la conservación del estilo de vi
da, a reconocer que no podemos rehacer f~cilmcnte un estilo colectivo una 
vez perdido y, con mayor lentltud, que tos estilos de vida requieren apo
yos y fronteras colectivos, Esto conduce a la propuesta de un mosaico de 
estl los de vida y también de ·una preocupación por la escala humana y por 
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t?l balance de la r~d de comunlcac.ión. En una crisis de ruido. el am
biente de la información se deteriora hastaiel punto de qu·e se pierde 
la resonancia y cada dia aumenta el nOmero de personas y de grupos que 
s~cferran por su proplo bien. 

El cierre no es simplemente contra el ruido stno a 
favor de las ~·enlajas de ta información tales como la resónancia y la 
redundancia. 

El derecho a la inform;¡clón como derecho a la educact:On .... Yar.los a"Uto~ 

res consideran Ja educación como la transmisión de _mensaJCS ~ufo 
0

c~Í\t~-:._' 
nido es de un valor cultural y necesario para la formación de qtlien los 
recibe. Educar empleza con informar de todo aquel lo que requiere una res
puesta porque la curiosidad despertó el hambre de información~ Empieza 
con el sistemático ¿por qué? de los nHos y no termina nunca. 

El arttculo 5 de la carta de derechos de ta fami 1 la 
reconoce :'.lUe: "Por el hecho de haber dado la \lida a sus hijos, los padres 
tienen el derecho ortgtnario, primario e tnal 1enable de educarlos; por 
esta razón el los deben ser reconoc 1 dos como los primeros y prl ne 1 pal es 
educadores de sus hijos. 

a} Los padres tlenen el derecho de educar a sus hijos 
conforme a sus convtcctones morales y religiosas, teniendo present(! tas 

·tradlclones culturales de la familia que favorecen et bien r Ja dignidad 

del hijo; ellos deben recibir también de la sociedad la ayuda y asisten· 
eta necesarias para re<tl izar de l}lodo adecuado su función educadora. 

b 1 l.os padres tienen el derecho de el eg 1 r libremente 
las escuetas u otros mecflos necesarios para educar a sus hijos scgO.n sus 
c:~nclencias. Las autoridades pObl icas deben asegurar que tas subvenciones 
esi:a-t-itfes se repartan de tal manera que los padres sean verdadl'.'ramente 
libres para ejercer su <1erecho. sln tener Que soportar cargas injustas. 
Los padres no deben soportar,- directa o lndlrectamente, d{luellas cargas 
suplementarias Que Jmpiden o limitan injustamente el ejercicio de esta 
libertad. 

e} Los padres tienen el derecho de obtener que sus 

hijos no sean obl lgados a seguir cursos que no es.Un de acuerdo con sus 
convicciones morales y religlosCIS. En particulc1r. la educación sexual 
--que es un derecho básico de tos padres-- debe ser impartida bajo su 



atenta gula,' tanto en casa comÓ-·en"::lo·s ~ent,ros ·e_~ucativos,elegidOS:y 
controlados por el los. 

d) ·Los derÉ!chos-.de. los pad re!s .. so~~~ VI o) ados'~·cuarido . 
el Estado Impone un sistema obl lgatorlo.· de educaclOn .. del qu~_··_s-~_: e'X_~_luye 
toda formación religiosa. 

e) El derecho primario de los padres a educar a sus 
hijos debe ser tenido en cuenta en 'todas las formas de colaboraciOn en
tre padres, maestros y autoridades escolares, y particularmente en las 
formas de partlctpaclOn encaminadas a dar a los ciudadanos una voz en 
el funcionamiento de las escuelas, y en la formulación y apllcaciOn de 
ta poi ttica educativa. 

f) La famtl la tiene el derecho de esperar que los 
•edlos de comunlcaclOn social sean instrumentos positivos para la cons
truccl6n de la sociedad y que fortalezcan los valores fundamentales de 
la fa•ilia. Al mismo tiempo ésta tiene derecho a ser protegida adecuada
mente, en particular respecto a sus miembros mas jóvenes, contra los 
efectos negativos y los abusos de tos medios de comunicación. 

Como hemos dicho en otra parte la carta de los dere
chos de la familia fue redactada recopilando tex.tos dispersos para inte
grar este documento que los obispos de todo el mundo reunidos en stnodo 
en Roma, proponen a los gobiernos de todos los paises, a las institucio
nes y organismos y a las parejas y familias de todo el mundo para que vi
van conforme a estos derechos. Las legislaciones particulares de los pat
ses haran las leyes y los reglamentos que juzguen mas pertinentes segQn 
la ideologta de sus Estados y la soberanla que ejercen sus gobiernos. Pe
ro, lo hagan o no lo hagan, por tratarse de derechos naturales ya son exi
gibles para garantizar el respeto a la dignidad de la persona humana. 

La educación esta en pel lgro y lleva trazas de fraca
sar frente a los medios de comunicación que lanzan un verdadero bombardeo 
de lnformaclOn sin taza ni medida: las puras seílales no son lnformacilln. 
El valor anadtdo de los servicios no descansa Cinlcamente sobre el trans
porte, sino sobre su tratamiento. Esto significa que la informaclOn no es 
un dato que interesa distribuir lo mh eficazmente posible. slno una mate
ria que hay que saber transforinar en un bien. La embriaguez tecnológica 
puede oscurecer el planteamiento de las cuestiones humantstlcas que no 
est.in referidas a medios o a expedientes. sino a los fines para los cua
les conviene cultivar, eso st. los mejores medios posibles. 
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'- ·E·l::~·íé'ma'-:-de ·la finalidad ser&. siempre decisivo. La 
poslbi l ldad -~-~:~ ~eC'~~~~-··;::P':'·~-,~e·Sa~-Y _d,tfundtr tnformaciOn en forma casi 
insta·nuóea •. /tamblf!n.··1tiíP11ca una'cterta de'laluaciOn de la noticia. Los 
~ueYOs 'mí:!diclS·--:-h~~··:-áYt'e'~ádo~'.:_de ·e~i-a forma 1 os h6bi tos del pObl leo: los 
per-l'ocit"C'~·~'-.d'~-":.fa·;~-~iañ'i·d~b~erl~cO~ta~::con to que el pOblico sabe por los 

ñottCt~r-los:·d·~:T~-_.,noéh_~~ -y:·'.·1óS: ~i?rvlclos de teletex.to o de videotexto 
-pueden co-nv~r·ttr'i.~··'.-1a~S'. 0 te1~vtsOf.es ·en una especte de tabtones de anun-
ctoS· .a-- e~Ca·1·a:;~u·ri~Ú ~ \:):> 

L-4·/veYóCidad de. la lnformaci6n es un valor que esta 
--~-en~C'O-mp·é-t_e_n·~-1~-:c~~:'.Otf,O: 'E'.l~-~de-·-la _exactitud. Y esta también et hecho _d~ 

que la .rapidez. g~r:iera, antes o después, el incremento constante _de .la 

lnformaclOn. dlsporiible~ la multlpllcaciOn de medios. modos y mensajes 
puede·'lttlgar. a un' punt-o de saturaclOn tal que dé lugar a un efecto per
verso: -ta 1nfopotuci6n; es decir. la con_taminaclOn Informativa que_ impi
de al slijeto --cronolOglca y lÓglcamente-- filtrar con criterio propio 
la recepciOn. La tnfopoluVtóri es la que permite- que se desarrolle-ese pa
raslto que se conoce como contracultura. 

Todo este explotar de la información, lno vendra a 
ser un refuerzo en la fragmentaciOn del saber y en la producción de tma
genes Inconexas de la realidad? 

La cuestión que se plantea puede ser que la cantidad 
de información que se difunda crezca mas de prisa que el desarrollo de 
los individuos que ayer eran analfabetas. La prodigalidad de tos medios 
de información supera frecuentemente el umbral de atención y capacidad 
ciudadana. convirtiéndolos en estérl les. 

El exceso de informaciOn perecedera --lnformaclOn 
que deja de tener valor a las pocas horas-- y la rapidez de dlsemlna
clOn, generan también esa sensaclOn de envejecimiento prematuroi que, 
en el plano técnico, sienten muchos de nuestros contempor~neos. Una pe
cul lar ansia de seguridad les lleva a cambiar constantemente los medios 
o las técnicas que emplean, en una carrera neurótica por estar al dla. 
Se parecen a aquel los falsos viajeros que se suben a todos los trenes 
que pasan. pero siempre esta.o en la misma estaclOn. 

Constituye un ejemplo ttplco la actitud de algunos 
empresarios de la lnformacl6n, que dedican lo mejor de sus energtas, 
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tiempo y dinero. ·a la compra de una·. rotativa, la lnformaciOn lnformatl
za~IOn,·de los servicios o la adqu'islc16n.dej0s·_~quip~-~ dé rad_IÓ Y -telE!
vlslOn; pero apenas-prestan atenclOn. medtos:y dinero.a la~·s'elecciOn y_ 

rormacl_On permanente de· sus redactores. 
La. velocidad de los., hechos nO es :la velocidad de las 

tde,as.-._La veloc~~ad._de __ ~?S_m~~io_s no márca,: det -m~sm·o/_mo~o'_, t~_- cadu~ldad 
de:·.t_o~a lnfor_mac~on· .. la r~pldez de Ja tnforlÍiac_tÓñ no-es-u11 fln--en st. 
como-_tampoco 10· es la' _ca!ltidad. No.se trata de ir cadii vez_ más_ de p-rtsa 
a nlng'una -pa_rte~-: o de ahogarse en lnformaclOn sin saciar el sansla de 
saber~ 

La informaclOn, cualesquiera que sean la rapldez y 

la~calidad con que se investigue, difunda y reciba, siempre tendr! que 
séf. "Pue~t~-·-ºen-~~orma" y h·abr! de ser recibida crlttcamente por seres hu
manos. ·-otce-·sraun: "Por mucho que crezcan, los arboles nunca 11egan al 
cielo, ,Y tampoco llegara l·a tecnotogta de la informaciOn". 

La misma denominactOn de medios evtdencla su carac
ter instrumental. Todos los instrumentos, presentes o futuros, que sir
ven para investigar, difundir y recibir lnformaciOn estan, por eso mis
mo, al servicio del derecho humano a ella. El Derecho viene a humanizar 
la tecnologta; hace del hombre el centro de todo el sistema Jurldico y, 
al convertir la tecnologta en un instrumento al servicio del hombre, con
vierte ta técnica en factor cultural. 

Si somos capaces de entender la tecnologta, no ten
dremos que resignarnos a ser controlados por ella. La tecnologla de la 
información no es una suave tiran1a ni una violencia despOtica. Es la 
lOglca de la l lbertad. 

La documentac!On y las nuevas tecnologtas estan ge
nerando el paso de una ctvllizac!On de lo transitorio a una civilización 
acumulativa; pero comunicar y saber son apetencias naturales del hombre 
que hay que satisfacer para que éste se desarrolle y desarrolle su actl· 
vidad como hombre en sus dimensiones individuales y sociales. 

Los medios de comunlcaciOn social ~-la prensa. lu ra~ 

dlodlfusiOn, el cine y la tetevtsiOn-- han llegado a ser parte de la vi
da personal y social del hombre contemporaneo, aunque con evidentes grada
ciones, segQn el tipo de sociedad en la que viva. Sln embargo, ta presen
cia de esos medios se acentCia en todas partes. Mn en sitios apartados es 
posible encontrar al menos uno de el los, yla transmtsi6n se amptla sin ce
sar por todos los confines del mundo, de suerte que en el umbral del siglo 
XXI puede afirmarse, sin género alguno de dudas, que et leer, et otr, el 
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ver a través-_de ,,tos-_medios de dlfusi6n, forman parte de la vtda coti
diana de mi l,l_~nes -y ~l l_lones de 'personas, de toda raza, lengUa y nactOn. 
Aun.los· _analfabeta's ttC:nen, como· es patente, la oportunidad antes lnsos· 
pec:hadá. _cie~Obtene~- tOf~rm~clOn a través del sonido y la imagen, lo cual 
cOrl-duc-e; -tilmilú~ñ~-·:a -u~=a -stÍ.uaclOn de dependencia y a cierta homogeneidad 

_li_n~·úe~\~~-c~Íl~--~-~ete!"~lnados ~spec~os de la vida. 
Ta-nto el universitario como el obrero, el ama de casa 

lo mismo que el taxista, o el estudiante, o el ~ampeslno, sob destinata
rios de una acciOn persistente que se vuelca de manera incesante y porfia
da. 

Es tan fuerte y tiene un impacto tan poderoso lo que 
llega a-los receptores, que no es facll rehuir su influencia decisiva. Y 
peor aun en esta época, en que el poder de los grandes polos económicos, 
o poltticos, o ambos unidos, tiene una magnitud considerable; se esta en 
el trance de que el hombre y la mujer comunes se conviertan en sujetos pa
sivos, cuya mente y cuya voluntad se modelen por quienes hacen uso defor
mante de los medios de comunicación masiva de nuestro tiempo. SI el lndl
viduallsmo del siglo XIX ha declinado a ojos vistas, el estatismo y las 
oligarqutas, cada vez m~s poderosas, senalan rumbos conforme a sus intere
ses. Se trata de una forma de imperialismo nacional e internacional que 
se vigoriza de continuo, al marcar con su sello a las multitudes que estan 
sujetas a los dictados que les llegan. Y si esto es grave para los adultos 
lo es mas para las generaciones de ninos y Jóvenes, para quienes. sobre 
todo por el sonido y la imagen, los materiales difundidos han llegado a 
ser otras tantas formas de adicctOn, frente a las cuales esUn en condi
clOn Indefensa. 

Esto constituye un fenómeno que preocupa a sociólogos, 
a pedagogos, a polttlcos conscientes, a padres de familia y, por supuesto, a 
a la Iglesia. 

No es asunto baladl ni intrascendente que, por ejem
plo, como el abuso de los medios de comunlcaclOn puede ser lesivo, y ya 
lo es, el hecho de que la televisión esta creando generaciones nosOlo pa
sivas, sino también acrlticas y de creatividad disminuida. segQn ha sido 
demostrado por los juicios de maestros quienes, al evaluar el rendimien
to escolar de sus alumnos en los niveles primarios, han podido percatarse 
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de que el nOmero de horas que pasa ~I nino.frente al televisor es, mu-
chas veces. mayor que-el nOmer_o:de her.as _dedlc~das al estudJo y al cum
plimiento de los deberes éscolares·_. Hay- en los nfnos una clara tendencia 
hacia la negl tgencla a falta de: pe.rlsar y. de capacidad para pensar por 
ellos mismos. La carencia de reflexlOn y de disciplina académica se pro
yectan •. en forma ostensible. en los bajos rendimientos generales de lndole 
cultural. Y esto no suele superarse en' los estratos educativos subsiguien
tes. salvo por minarlas mejor dispuestas. los alumnos persisten en h3bi
tos de insuficiencia que no ayudan a su superaciOn académicti; le cual 

acumulado al paso del tiempo, Impide que haya un aprovechamiento idOneo 
en la adquislclOn de elementos culturales y obstaculiza la afirmac.:iOn de 
una personalidad definida, apta, afirmativa y con miras elevadas. 

La pasividad ast fomentada, se trueca en un caldo de 
cultivo apropiado para que pral iferen victimas de toda suerte de manipula~ 
clones. dispuestas desde tos planos mas elevados de los poderes aconOmi
cos, ollgtirquicos o polfttcos. Se ha llegado a ello porque el principio 

liberal de la libertad de imprenta y de libertad de expresiOn --Que en 
tantas ocasiones slrviO lo mismo a lo bueno que a lo malo, a lo noble 
que a lo innoble-- en el terreno de los hechos se convtrtiO en la liber
tad de acciOn de quienes tuvieron y tienen recursos bastantes para dispo
ner de tos equipos. maquinarias y elementos de organlzaclOn necesarios 
para la formaciOn de centros de comunicaclOn social. 

La voz, la palabra escrita y el sonido, grabaron y 
graban en todos los receptores su huella inequtvoca, aunque también es 

cierto que no faltaron ni faltan los hombres y mujeres que se supieron 
o se saben vtctlmas. y quisieron --y qute"ren-- escapar al dominio del 
Estado. a fin de rescatar su derecho a vivir conforme a los dictados de 
su libertad y de su propia conciencia. Han surgido asi los disidentes, 
para .quienes, pronto o tarde, se ha alzado el espectro de la represiOn 
en sus m!s variadas formas. 

Toda escritura dictatorial. y en especial la totaltta
rla. responde a esa contextura oprlmente en la que la l lbertad se ve des
terrada, y con ella, ta dignidad personal y social; porque el torcimien
to de h informaclOn lleva al sometimiento de los pueblos. 
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Y lo que se dice de los gobiernos vale ·también pa
ra paises donde llis grandes cadenas de radió y· televts10n --ast como 
det~rmtnadaS agencias noticiosas o poderosas P~bl lea.e iones periódicas-
hacen .de ·f~.-co~U_nl~acton. Jgualmente .•.. una herramtenfa dispuesta, con -
·todo.el pesó que ello tiene en nuestras dtas, a manejar al pOblico de 
acuerdo con los designios oJ ntes. Y ast surge, 
con caract_eres_ dram!ticos, la paradoja de que mientras mc\s eficaces, 
perfeccionados,· magntftcos y extraordinarios son los medios de comuni
caclOn; mientras mayor es su desenvolvimiento y su capacidad para cap
.tar ta·Informai::IOn y proyectarla, ocurre Igualmente que mayor es su ap
titud para tender cortinas de humo. que llevan a ocultar determinadas 
situaciones, a deformar la fisonomla de otras, o a exaltar las que se 
quieren poner en los Planos m.1s inmediatos de la conciencia. 

La morbosidad es también mercancta vendible. porque 
Importa tener en tenslOn pasional --junta con el erotismo y Ja viole!!. 
cia-- a la vasta clientela que en el mundo tienen los medios de comuni
caclOn, para lograr una m.1s eficaz y certera manlpulaciOn de los indivi
duos en particular, y de las naciones en general. 

En la época de la gran c9mun1cac!On, se esta en ries
go continuo de estar mal informi!dO. 

Por ello es imprescindible, afirma Carlos Alvear Ace
vedo, que en los anos postreros de Ja centuria que corre, tanto como en 
los subsiguientes --y en toda época, en definitiva-- se actCie para lo
grar que los maraviJlosos Inventos de la técnica sirvan verdaderamente 
al ser humano, y no lo envl lezcan ni lo conviertan en esclavo. El hombre 
y todo cuanto en la cultura se encuentra, tiene valor y sentido en le: 
medida en que ayude al desarrollo de todos los hombres y de todo hombre, 
bajo pena de que se convierta, como tantas veces se convierte, en ocasión 
de trastorno y dislocación vital. 

Es preciso salir por los fueros de Ja libertad. del 
respeto a ta verddd, a la justicia y a cuantos valores supremos hay, para 
que la existencia de las comunidades y de sus componentes encuentre en la 
prensa, en la radlodlfu~lón, en la televisión y en el cine, otros Untos 
elementos de bien y de Instancia continua para su real izaciOn completa. 

Por eso, el derecho a 1 a informac!On es un derecho 
natural del hombre a la educación, a formarse para ser, a formarse para 
servir, a educarse. Hay, evidentemente, Quienes, con cabal conciencia y 

persuaclOn respons1ble, dice Carlos Alvear Acevedo, ! levan a cabo lo suvo 
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de una maner1 _que es laudable y l'Jlerltorla. Perirdlstas. escrlto;•es, 
guionistas actores, prograr.adores, camarOgrafos, autores y real Izado-
res de obras de toda índole, se emP.eñan en rescatar la valla de los me
dios de comunlcaci6n con rectitud y acierto. PerlOdlcos y revistas, es
taciones radlodifusoras varias, centros de comunicación y planteles que 
forjan a los nuevos comunicadores, en no pocas partes del mundo Jos hay, 
y es Indispensable reconocer su función y alentarla. Pero sigue siendo 
necesario que esto no quede reducido a unos cuantos, ni se concrete 11 

determinados ambltos en algunos paises. La obra de rehabllltaciOn debe 
doblegar los muy poderosos Intereses que distorsionan y causan dano; al 
menos, en los palses en donde eitlsten todavla margenes de libertad que 
deben aprovecharse. Y en cuanto a las naciones esclavizadas, tiene q~e 
hacerse, desde fuera, -cuanta denuncia auténtica sea indispensable y ne- ---" 
cesarla para que la oplnlOn pObl lea internacional actoe y deje sentlr:su ·-
l nfl uenc la. 

Otee también Carlos Alvear Acevedo que en este empenó · 
hace falta dEspertar las conciencias y alentarlas con suficiencia. para 
que hoy, y en el manana de la centuria prOxlma, NO PERSISTA NI SE arrai
gue todavta mh la acción opresiva. 

En las nuevas generaciones, vla la educación, tiene 
que difundirse un sano discernimiento critico, que sepa encar11.r las malas 
influencias. Toca a los padres de familia, a las agrupaciones tdOneas, a 
las sociedades intermedias, a las sanas y rectas corporaciones de comuni
cadores, a las comunidades religiosas y, por supuesto, a las autoridades, 
que en verdad trabajen a favor del bien comOn, que hagan cuanto esté de 
su parte para detener la ola de cieno que se vuelca en t.antos sitios, para 
lograr Que ntnos y jOvenes --cada cual en su momento y segCrn sus condicio
nes-- sepan asumir un esplrttu critico que los h.iga activos y no pasivos, 
capaces de repudiar lo negativo y de reclamar lo positivo, con conocimien
tos que, iluminados por una moral viva, permitan poner a salvo la eminente 
dignidad del hombre. 

Para ello el decreto pontificio lnter Mirifica, emana
do del Concilio Vaticano 11 dlce: "Para el recto empleo de estos medios 
es totalmente necesario que todos los que los usan conozcan y ! leven a la 
practica fielmente en este campo las normas del orden moral. Consideren, 
pues. el contenido de las realidades que se difunden, segCrn la peculiar 
naturaleza de cada medio; tengan, a la vez, en cuenta, las circunstancias 
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o condiciones todas; es decir, el fin, las. personas., el lugar, el:-'tiern.;,;' 
po y demas elementos con que-se lleva a cabo la comuntCa:éton,·.Y qu~ pUe
dan cambiar o modificar-totalmente su honestidad; e-n-tre-·ia·s·-cu·,iJ·~~--:-5~,.:::·~ 
encuentra el modo de obrar propio de cada medio; esi.ó. es',::su:--e·nC~Cta: 
la cual puede ser tan grande que Jos hombres, sobre_.:·~oi:IO:~~~<!'l:~:: é~~·-~~::p're_.:. _, 
parados, dlffcilmente sean capaces de advertirla, d·~ .d·ó'~fnarí~~;·-y·p;'.S1:~ne_é: 
ga el caso, de rectiazarla". 

No es ltctto, en efecto, .. dice (\lvea/-.~cey~~d-~"';'?~~e_ .. :~ 
una comunlcaciOn atentatoria, de franca o·velada·ag~~si~~.- ~X~_l_(C·1·i._a_o .. c 

subllmtnal, corroa las energtas de un pueblo O'de' u~--li'ld._1.vld-~-~.·e-~\C_Ori.é:f.~to. 
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La propuesta del PR1: 

Para lnstrumentar el Derecho a la Información en 
México el PRI propuso en 1975 'que: Se realice una reviston a fondo de 

la función social de la tnformacton· escrita y la que se genera en la 
radio, telev1siOn y cine, as1 como la evaluación de los procedimientos 
y formi!!s de organización de las entidades plíbllcas y privadas quo pro
ducen, para que refuercen y garanticen la libertad o el derecho de ex
presión de los profesionales de la lnformaciOn, al mismo tiempo que se 
fomente también la expresión auténtica, la confrontación de opiniones, 
criterios y programas entre los partidos poltticos, los sindicatos, las 
asociaciones de clentlflcos, profesionales, de artistas, las agrupacio
nes sociales y, en general, entre todos los mexicanos. 

Esta proposielOn se encuentra en el Plan basteo de 
gobierno 1976-82 del Partido Revolucionarlo Jnstlluclonal, citado por 
Sergio L6pez AyJ Ión en su obra El Derecho a la Información. 

Tres son las ideas bAs1cas que contiene esta propo
sición: la función social de la informac16n que no define y quiere Que 
se revise; una evaluación de los procedimientos para obtener la informa· 
clOn y las formas de org.;inlzaciOn de las entidades plíbltcas y privadas, 
que tampoco define, que producen se supone que información. Y la tercera 
idea es el para qué: para que refuercen (qulénes?) y garanticen la 1 iber
tad o el derecho de expresión de los profesionales de la tnformaclOn. 

Como vemos el ?Rl hace iguales el derecho y la liber
tad de u.presión, pero solamente se preocupa del que tienen los profesio
nales de la informaciOn, es decir los comunicadores o Periodistas. 
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Y. como agregado que no debe dejar de mencionarse 
en la propuesta del partido oflclal dice: al mismo tiempo que se fomen
te también la er.presiOn auténtica. la confrontaciOn de opiniones,crite
rtos Y programas entre los partidos poltticos, los sindicatos, las aso
ciaciones de clenttficos, profesionales, de artistas, las agrupaciones 
sociales y. en general, (y lo deja hasta el mero final) entre todos los 
mexicanos. 

Creemos que como propuesta, el partido esta. pensando 
en los intereses del mismo partido, se le olvtda que el fundamento del 
derecho a la información es la n3turaleza del hombre y en el hombre en
cuentra su explicación, justlficac16n y fundamento. Porque et hombre es 
lo Que es gracias 3 \d comunlcaciOn. al intercambio de experiencias. Y 
la propuesta del partido esta. pensando po!Ilicamente en satisfacer la ac
tividad profesional de los comunicadores y luego, también, enlista las 
actividades Que deben lnclkuirse en esta proposlciOn para que tengan re
forzada y garantizada la l lbertad o el dHecho a la expres!On. 

·Las propuestas del gobierno de José LOpcz Portillo: 

Para el ano de 1976, cuando se anuncia la reforma po-
1 ltica, la estructura y leglslac10n de los medios de comunicación masiva 
no permiten la expresión de las distintas corrientes tdeolOgicas del pats. 
Los emisores de mensajes son la burocracia polltica y fundamentalmente 
los grupos empresariales que hablan tenido fuertes enfrentamientos con el 
gobierno del presidente Echeverrta. Como bien advierte LOpez Ayll6n resul
ta obvia la contradicción de esta realidad con la necesidad de participa
ción polttlca de nuevos grupos, por lo o.ue se anunciaron modificaciones 
en el !mbito de la difusión masiva. 

El derecho a la información se plantea en 1975 en el 
Plan Basteo de Gobierno para 1976-1982, mismo Que establece que: "El Oe
r'echop a la información constituye una nueva dimensión de la democracia: 
es la fOr'mula eficaz para respetar el plural lsmo ldeolOgico, esto es, la 
diversidad y riqueza en la expresión de ideas, opiniones y convicciones. 

Como vemos y comprobamos, cuando menciona el Derecho 
a la lnformaclOn, no lo define, lOgicamente primero es el ser y luego la 
manera de ser. En el pArr~fo Que transcribimos se nos dice que es la fórmula 
eficaz;, es decir, n1)~ esta diciendo la manera de ser pero no el ser. 
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Tampoco es definiclOn del Derecho il la _Información 
decir· que es o. Que constituye una nueva dimenslOn de la democracia. Huy 
bien, .con el Derecho a la Información la democracia cobra una nuea dimen
sión, pero, ¿qué es el Oerecho a la InformaciOn? para el Plan saslco de 
Gobierno de LOpez Portillo. No lo dice. 

Pero, sobre la acción pCiblica en materia de informa
ctOn en el Plan se explíca: En los próximos ai'los debera orientarse a en
sanchar la comun1caciOn social con la poblaciOn, a fin de hacer de esta 
actividad un auténtico instrumento de contacto popular y democratico ••• 
Un derecho a la información ast concebido evitara, -tanto el monopolio 
mercantilista como la tnformaciOn manipulada y coadyuvara. con eficacia 
para que el pueblo. prosiguiendo por el camino de la Revolución Mexicana 
edifique su integridad en la democracia social. 

Podr1 amos estar de acuerdo con 1 a propuesta de José 
LOpez Portillo si al menos pudiéramos entender sus conceptos. Analicemos: 
va a ensanchar la comuntcaclOn social con la población. lQuién se comunl
cara con la ¡)oblación'? lEl Gobierno? parece 10glco concluir que es el su
jeto impltcito de esta actividad comunicativa. GPara Qué? Para hacer de 
esta actividad, la comunicacton, un instrumento de contactlo popular y demo
cr!tlco. Un in.strumento de contacto. Se propone solamente estar en contacto. 
No veo cOmo con solamente estar en contacto. se va a evitar et monopolio 
mercantilista. Pero todavta mas absurdo me parece que con solamente este 
toque tenga por resultado el hecho de que el pueblo edifique su integri-
dad en la democracia social. GQué es eso? Entiendo que se pretende que el 
pueblo se integre en la democracia social. 

Para empezar, el pueblo no existe. Lo que elCiste es 
cada individuo personalmente considerado, cada hombre en saciedad. El pue
blo es un término soclolOgico que engloba y facilita la identtftcaclOn de 
la colectividad, pero tratAndose de integración, edlficactOn, debe tratar
se de acciones que emprendan los hombres que componen ese conglomerado. 

Casi estarla de acuerdo con LOpez Porti 1 lo si dijer-a 
solamente para que el pueblo edifique su integridad. Punto. Porque estarla 
aprox.lm!ndose a la construcctOn per-sonal, Individual de cada hombre y la 
construcción serta de st mtsmo. Pero limita la constrlicciOn, la edifica
ciOn del pueblo en la democracia social. Es absurdo. Para que una sociedad 
se considere sana e integrada en st misma, debe facilitar el desarrollo de 
cada hombre que vive en su seno. Ast como esta expresado no hay relación 

\ 
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entre medios y fines; es solamente_ la verborrea de un discurso polttico 
donde nadie entieOde con claridad lcuAl ·es_el camino dÍ? la Revolución 
Mexicana? iQU.6 -eni.te-nde el· le.ctor -del Ptan Bhico.de-Goblerno por demo
cracta·soctal? lC6mo·va a··edlflcar su lntegrldad-,si no sabe qué, para 
qué ni el como,--cuando ni dOnd_e? 

A pesar de que no tiene muchas definiciones que le 
hartan- mas·-.comprensible, _el derecho a la tnformaclOn aspira. segCin el 
P_la,n B!sico, a_.vt~cular l~ llb~rtad individual y el derecho a la colec
tividad: .... la existencia de un verdadero Derecho a ta tnformaclOn, enri
que.ce _el conocimiento que los ciudadanos requieren para una mejorpa-rticl
~lac'ton democr!ttca, para un ordenamiento de la conducta individual y co
lectiva del pa(s conforme a sus aspiraciones. La lnformactOn no puede con
cebirse como el ejercicio de una libertad individual aislada, ni como me
di0 al ~ervlclo de una tdeologta, sino como instrumento de desarrollo po
lttlco y social, como una fuerza aseguradora de la interrelacton entre 
las leyes del cambio social y el cambio de las leyes que exige nuestra 
sociedad. 

tCOmo puede exigirse un verdadero Derecho a la lnfor
maclOn sin saber antes qué cosa es, en qué consiste, como se define? 

Y si no sabemos qué .es el Derecho a la lnformaciOn 
tcOmo es que estamos seguros que enriquece el conocimiento que los ciuda
danos requieren para una mejor parttctpactOn deniocr!tica? Hs esa toda la 
finalidad del Derecho a la lnformaclOn? lHacer Que los ciudadanos. es decir, 
solamente tos mayores de 18 anos, tengan una mejor partlcipaciOn democrA
tica? ¿y el resto de los habitantes menores de los 18 ai'los, que son mayo
rta en una sociedad ltodos el los carecen de este derecho? 

Durante la campana de José LOpez Portillo, en la Reu~ 

ntOn Nacional sobre Medios de ComuntcactOn, celebrada en La Paz, Baja Ca
lifornia Sur, en junio de 1976, uno de los ponentes, el profesor Miguel 
LtaiOn, expreso que: ••• la libertad de expresiOn es correlativa al derecho 
de los ciudadanos a ser Informados. El derecho a ta lnformaclOn impone al 
Estado una obligactOn de hacer, de informar y colocar al alcance de la 
prensa los medios para que ésta pueda asumir el deber que es contraparti
da de sus derechos ••• el derecho a la lnforrnaciOn y la l lbertad de prensa 
son ftnaLMente derechos de la sociedad e imponen a todos obl lgaciones ••• 
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En esta ponencia se puntual iza que el· derecho a 1 a 
lnformaclOn, a ser informados, es un derecho de los ciudadanos. Y antes 
de terminar el mtsmo parrafo se menciona que tanto el derecho a la infor
mactOn como la libertad de prensa son derechos de la sociedad e imponen 
a todos obligaciones. Cuando lo Que se debiera decir es que se. trata de 
derec~os individuales que todos los hombres, todos los seres humanos, por 
el solo hecho de serlo tienen frente a los demas. Y lo primero· que. todos 
tienen es el derecho y el deber que también todos tienen frente al- derecho 
de 1 os otros. 

José LOpoe Portillo en la misma reunlOn expreso su 
oplntOn en torno al mismo tema y hablO sobre la necesidad de: "Enfren
tar la libertad de expresiOn con el derec~o a la lnformactOn, que· no po
demos de ninguna manera adulterar porque uno es derecho del Individuo y 

el otro es de la sociedad, a la cual se le presentan las opciones.que -
puede elegir ••• no podemos confundir la l lbertad de expresi6n con el de
recho a la lnformactOn.". 

Como hemos visto, en ninguna parte ha definido lo que 
es el derecho a la tnformdciOn, pero con esta tésis LOpez Portillo da por 
hecho que se trata de un derecho social. Hablar de necesidad de enfrentar 
uno y otro derecho es, en la misma disyuntiva, enfrentar al hombre frente 
a la sociedad .. Pero m!s que respuestas, y aclaraciones el entonces candi
dato se formulo varias preguntas, entre otras las siguientes: 

lQulén y para qué se comunica, quién informa, quién 
tiene la raz6n? ••• lCada grupo de interés tiene derecho a Informar? lQué 
ocurre con quien no dispone de medios para comunicar? Hn qué poslct6n 
queda esa mayorla silenciosa que no puede hacerlo? lHabla por ellos el 
Estado? .... lla lnformaclOn es un servicio pOblico? ••• 

Sets meses después. en su discurso de toma de pose
stOn, el entonces ya presidente LOpez Portillo dijo: 

"Es preciso otorgar vigencia plena al ejercicio de 
nuestro derecho a la lnformaclOn. donde los medios modernos de comuntca
ctOn social tienen el alto deber de merecer su llbertad de expresl6n. expre
s!ndose con libertad y haciéndolo con responsabilidad, respeto y oportu
nidad". 
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NOs·11ama __ -ia-atenciOn que·e1 presidente José LOpez 
Porttlló hable de que Ja' _libe.rtad-de· 0 exprest0n deba merecerse. entiendo 
que si ni:» Se'-~é~e-~~-,-_no- se ·tten~. culin~o nosotros hemos dicho que la li
bertad de:e~p~esiOO nO .se- mendiga. ni- se ·pide. simplemente se ejerce ya 
que _és ra··man.l'festac10'n·-:na·tU~a1.·_porq~e esa libertad es connautral al 
hombr~ .--- ~S ~ p-a_rte: a·e_ -fa~-"ri-_a-t~-~~ l ~z~: h~~~~ª-. se merezca o no se merezca a 
julcto-dt!i--senor~-pl_"esldente~- es_e h~cho es Innegable: el hombre es libre 

--'-:por;_ na t~-r~teza-·_-y ·p·of-e-t' -sOlo hecho de -·ser hombre ya se ti ene 1 a 1 J bertad 
de expre~lOn •. Que _haya quienes abusen:-. de ese derecho y no respeten el 
derecho de los.otros al incumplir con _su deber correlativo, eso es otra 
cosa. pero el derecho y la libertad ya existen desde el nactmlento y alin 

__ desde la-concepción del hombre. 

La reforma del artfculo 6• constitucional .. 

En abril de 1977, el gobierno federal convoco a una 
consulta popular nacional para determinar cual deberta ser el contenido 
de la reforma polttlca. En ella se hizo referencia al derecho a la infor
maclOn como un problema fundamentalmerite poi ftJco y social. Sergio lópez 
Ayllón propone y cita para comprobación de lo dicho las ponencias presen
tadas por el PAN y el PARH, en cuanto partidos poJ ltlcos; y las de Fran
cisco Javier Gaxiola. Antonio Carrillo Flores. Carlos Pereyra. Jvan Zava
h y Humberto Lira Mora, Este Oltlmo dijo: 

"El respeto a las libertades lndlvlduaJes asegurado 
por la Constitución, debe expres~r en su verdadera dlmenslOn democr!tlca 
al derecho a la información, como una fOrmulc1 eficaz para respetar el plu
ralismo tdeolOglco, abrogando la tésis exclusivamente mercantilista de 
los medios de comunicación que le Identifican como equivalente a la liber
tad de expresión. El Estado mexicano ••••••• debe estimar como parte funda
mental de la reforma polttfca. la reforma de los medios y establecer cons
titucionalmente, al lado de la libertad de expresión, que es una garantla 
Individual, que debera oermanecer lnal terada. la garantla social de la 
lnformaclOn, eso es, invertir el modelo conforme al cual se norman lasco

municaciones masivas en los medios electrónicos. casi siempre en función 
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de los intereses ·paftlculares. de:qutenes hacen uso de ellos, por el .mo
delo de la ~ree'min.~rlt1a~:del ·:~rite~_-és so_ctar..'.'. 

'Para'·Llra Mora el derecho a- la ~nfo!'.mac.~o~.es.'una 

garan.tfa. Soc1;5¡:;y Pci~ e~~lm·a_._d~ los intereses particular.es de quienes:· 
-'.1lª!1eJ,.á_n ,) ~~~~meen os ::~_e:_: c_.?m~n·(~aé i On-. debe estar 1_ ~. ~r~~mt"~e'~c ¡:ª \ie.i:~,lnt~-~ 
rés sOciaL' 

•:· 

-- ~--~ -- ,E~-:'-.;~~~ubre d;
0 

1977- el- presld-enie re~-it.1~· -~--i=-a·-.-C-am~ra 
de Olputa'dO's e·1·-proyecto de reformas constl_tuctonales que conformarlan.· 
el marcojur_fdlco"_.de_ la reforma polttlca. El proyecto tncluta reformas 
a 17.'·a~tlc.ulos-.. ~-d-e ·t'a" ConstitÚciOn Polttica de México. La reforma al ·artf
úto·69 éOns"taba de la adictOn de dtez palabras <l su parte final. que ex
presaban:~.!1 ••• e_l Derecho a-la JnformaciOn serti garantizado por el Estado". 

De la exposición de motivos se desprende que la fina
lidad'. inmediata .de esta adiclOn era facilitar a los partidos polttlccis 
el a"cc.eso á los medios de comunlcaciOn, bajo la garantla del Estado. 

Olee la exposlc!On de motivos: También se hace nece
sario garantizlsr en forma equitativa a los partidos polttfcos nacionales 
la disposlclOn de los medios que les permitan difundir con amplitud sus 
prJnclpios, tésls, programas. ast como los anaJisls y opiniones que for
mulen respecto de los problemas de la sociedad, Para este fin se estima 
conveniente establecer como prerrogativa de los partidos polttlcos su ac
ceso perHnente a la radio yla televlsiOn, sin restringirlo a los perio
dos electorales. 

Esta prerrogativa de los partidos tiene el propósito 
de dar vigencia en forma efectiva al derecho a la información, que median
te esta lntctattva se incorpora al articulo 6111 ••• 

Por su parte, al articulo 41 de la ConstltuclOn se le 
agregó. entre otros, un p!rrafo que dice: "Los partidos poi ttlcos tendran 
derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicac!On social, 
de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la leyº. 

Consecuente con lo anterior, la Ley Federal de Orga
ntzxaclones pollttcas y Procesos Electorales, publicada el 30 de diciem
bre de 1977, incluyo entre tas prerrogativas de los partidos polttlcos, 
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la ·de tener' acceso a los medios de comunlcaciOn y la· forma .en que esto 
se 1 levarta a cabo. 

De- lo ·anterior Sergio LOPez concluye que el marcci 
eñ-:- é 1 '. q~e· se: efe~tOa.- la r~·form~ a\ -~ene i O~a-do a·~tl cu lo 61 ~s la ~efo.r
~a'·pol t~ l ca~- Ah~ra bien, y ~n razon de la Circunstancia an_tertOr, surge 
la 'du.da-.'de_ .Sd so'10 se pretendiO faci l ltar el ac~eso de los ·partidos po
i t t'i c·os --a 1-ós- med los de comunica et On-, o Se fntentO coñ.Sagrar a-.f aVOr de 
todos los t'ndlviduos un .nuevo derecho. 

Todo parece indicar,- dice LOpez- AyllOíl-;:qu:e .,Ja--1,nla
tlva sOlo pretendiO garantizar el acceso_de los partidos. polttlcos a los 
medl-os de comunicaciOn. Para lo anterior hub-Jera sido suficiente el Pa
rrafo que se le anadiO al arttculo 41. Sin embargo, el· hecho de haber 
agr_egado el texto de reforma al articulo 6º dio Jugar a pensar que se es
taba co~sagrando una nueva garantla. 
--- El- primer hecho que favorecfO-esta--idca· fue el dictá-

men que recayO sobre la iniciativa de reformas y adiciones, pues al refe!lrs 
rlrse a la justificación de la adlc!On al arttculo 6º entendió que se es
taba consagrando una nueva garantla constitucional. 

En efecto, la parte relativa del dictamen de las co
misiones unidas de estudios legislativos y primera de puntos constitucio
nales de la camara de Diputados, después de referirse a los antecedentes 
del articulo 6º, sostiene: 

" ••• es vUldo concluir que siempre fue propOslto de 
los legisladores mexicanos preservar como libertad polttlca la libre ma
nlfestaclOn de las Ideas desde el punto de vlsta de quien las emite, sin 
considerar el derecho de quien las recibe para no ser vtctlma de lo que 
actualmente conocemos como manlpulaclOn Informativa". 

Mas adelante continC.a diciendo que, si no se disfru
ta de un grado aceptable de cultura general, educactOn polttica y poslbi
lldad de consulta y comprobaciOn en las fuentes emisoras, la lnformaciOn 
cae en el amblto de la deformaciOn y, " ••• como las condiciones apuntadas 
esUn muy lejos de pertenecer al comC.n, surge la necesidad de instituir 
el derecho a la Información como una garantta social"· 

En seguida precisa: 
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Lo e.s~ueto de la expresión ••• el derecho de la in
formación ser.1: garantlZddO por el Estado, puede originar crtt.ica de que 
no precisa lci que debe ente·nderse por "derecho iJ IJ Información", ni a 
quién corresponde su titularidad, ni los me!!ios legales que hara valer 
el Esta10 part1 hacerlo respetar. r:o debe olvidarse sin embcirgo, que la 

-'-'caracter(st1ct1 de la Constttucl!tn debe ser su mhima brevedad posible", 
y :lue, "!n rigor jurldlco, solo 1-e corresponde el "!nunciado y principio 
de las normas lmDertHJ'las cuyn forrnas de operauvldJd seran objeto y ma
ter1d 1e la ley reglamentarla resoéctiva. 

Es claro, como vemos y LOpez AyJIOrr concluye, el dic
tamen entiende el derecho a Id información como una garantfa social y, escud; 
dado en el argumento de la necesarJd brevedad de Id Constitución, no pre-
cl so qué debla entenderse por este nuevo derecho; sin embargo, expresa 
que la formd de hdcerlo operativo sera a través de una ley reglamentarla. 
En realidad, no se atrevieron a modificar el tedo enviado por el presi
dente y se pensO en un reglamento pdra determinar los sujetos, objeto y 

materia de este derecho. 
SegCrn LOpez Ayllón, !?l segundo hecho que rerorzO Ja 

ided de que se lncJufd un nuevo derecho fue que, durante Jos debates del 
dictamen en la C.!mara, varios diputados trataron de profundlzdr en la na
turaleza y alcance del derecho a Id lnformaclOn, as( como J d necesidad de 
reglamentarlo. 

En este sentido Jas Intervenciones de los diputados 
RamOn Garcillta Partida, Jorge Garabito Hartfnez, Augusto Césdr Tapia Qui
jada, Eugenio Soto Sc1nchez y Edudrdo Andrade Sc1nchez, durante Ja dlscu
slOn de lo general de Id iniciativa de reformas. Representativa de estas 
intervenctones fue Ja del diputado Andrade, quien al habldr de lil mate
ria que nos ocupa dijo: 

" ••• El derecho a la Información que se consagra, vie
ne a completar, viene a continuar, a modernizar el texto re·Jatlvo a la -
libertad Individual de expresión; no confundamos los conceptos como atl
nadamente Jo dice el dictamen, )d libertad lndJvidual de expreslOn es un 
derecho pCrbl leo subjetivo, el derecho a la lnformacJOn que se introduce 
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es un derecho pCJl:'l1co colectivo·, ambos coinciden en el precepto constl· 
tuclonal, pero son de un~ naturaleza que difiere en aspectos substancia
les; no se introduce una garantfa junto, entiéndase bien, junto, no fren
te a la l lbertad de expresión, se establece el derecho a la lnformac10n ••• 
La libertad lnd1vidudl de expr~stOn se establece y se esgrime frente al 

-Estado para hacer posible la disidencia, el derecho a la lnformacton se 
exige a través del Estado para hacer posible la democracia". 

Por su parte,. el diputado Garabito d!Jo; "El arti
culo 611. va a garantizar los derechos de la sociedad, pero también los· 

del individuo". 
Durante la discusión en particular del dictamen, en 

su·parte-·relatlva al derecho a la informac!On, los diferentes oradores 
Insistieron en que se trataba de una nueva garant1a social, junto ,, Ja 
de los arttculos 27 y 123. Ast. la diputada Marcela Lombardo dijo: ºLa 
necesidad de Instituir el derecho a ta Información como una garantla 
social, ha nacido de las grandes y graves deficiencias y deformaciones 
que hasta hoy se han mantenido en los medios de difusión masiva ••• " 

Conttnna diciendo que si bien las normas constitu
cionales deben ser breves también deben ser precisas. y propone que la 
reforma fuera del siguiente modo: "Art. 6 ••• ; el derecho a la informa· 
ctOn sera garantizado por el Estado, oportunamente. en toda circunstan
cia y sin cortapisas". 

Por su parte. el diputado Manuel VI l laíuerte Mljan· 
gas dijo: "La iniciativa del senor Presidente de Ja RepCibllca. que con
tiene una adlc!On al arttculo 69 de nuestra Constitución. viene. preci
samente. a enriquecer el acervo de nuestras garantlas sociales ... Afladlb 
mas adelante: ''la lníormaciOn es un bien del pueblo, no es una mercan
cta; en consecuencia, debemos recordar y reconocer que este derecho de· 
be consignarse enla Carta Magna en forma irrestricta sin modalidad algu-

na ••• " 
El diputado SaCJJ Castorena Honterrub10 sostuvo: 
El derecho a la tnformaclOn tiene una granm oportu

nidad para que todo el pueblo. en todos sus sectores, en todos sus nlve-



••••••••• 11 (capitulo cuatro} .••••. 11 

les. tenga acceso a la cultura, a los canoclmlentos en el arte, -en la"' 
literatura, en-.las ciencias, en la pollt.ica. Esto, de un·a_u otra".forma 
permite t.ina Participación de los'--ctuda-danos .. meXlcanos lófof-ma-dos ·en ~los 
problemas ~-ac·i·o~ale.5". 

Finalmente LOpez AyllOn cita al ·diputado Carlos or
tlz Téjed.i-y considera --que en una importante· y ejemplar expostcton arla
lla en una forma muy amplia y muy completa et problema de _la informa-
é'ton·.--'En- ta--:parl:.e-fi.nal -de su·-lntervenctOn sei'ta.16: 

"Seriares diputados, vamos a inscribir el derecho a 
social de la información al mas alto rango jurtdico, ·hag!moslo también 
con ta mayor fuerza polttica posible: con el voto un!nlme de esta sobe
ranta, con el respaldo absoluto de la representactOn popular. 

11 Ayer el diputado Garcla Partida aftrmO que la Cons
·tt_tuctOn es soto el principio, por eso, a nosotros toca, a cada partido, 
segOn sus espectflcas concepciones ideol691cas y estrategias particula
res, procurar la reglamentacton pertinente, la operaclonalizaciOn de los 
conceptos generales que la Constitución establece. A nosotros toca conti
nuar la obra legislativa para conseguir que esta yarantta social se cons
tltuya en un derecho incluyente del ciudadano que le permita participar 
activamente en la creación de la tnformacton. Transformar un status funes
to de interlocutor silente y convertirlo en participante vivo y respon
sable del proceso comunicacional. A partir de este principio, nos corres':
ponde conseguir el acceso real y efectivo del pueblo a los sistemas de 
comunlcaclOn soclal •• ~' 1 , 

Después de esta lntervenclOn, la CA.mara de Diputados 
aprobó por unanimidad de 218 votos la reforma al arttcuto 211 del Proyecto 
de Reformas a la constttuc!On, quedando el articulo 6V-de_ la ConstituciOn 
del siguiente modo: 

"La mantfestaclOn de las ideas no puede ser objeto 
de ninguna tnquisiciOn judicial o administrativa, stno en el caso de que 
ataque la moral, los derechos de terceros, provoque algOn crimen o delito 
o perturbe el orden públ leo. El derecho a la tnformaclOn ser.S. garantizado 
por el Estado". 



•••••••••• 12 (cap.ltulo cuatro) ••••••. 12 

Las Posfrtone·s·de los,sÍ!cto".'es ~rcnt~· a la posibilidad 
dé ~r~g.1~~~':1.~_~r .. _e·( Derecho:a la tnforríiacl6n: -

Después del tercer informe de gobierno de LOpez 
Poi'tilto·~:·.ant'.~·.Una. nUeva legislatura, el diputado Luis H. Fartas, 11-

, de,;"=':de-·t:i(maytirta~ __ ·-pa:rtám¿ntarta, ·propuso .que la Comisión de Goberna-

_-i::l,~n-y P
0

untóS':const1tUctonales convocara a audiencias ptJbl leas donde 
s-e-_._~E{SC:t.lc-hárt~':1a Op(ñton de oú representantes de los medi.os de.comunl
caciOn, organ~smos polttlcos, colegios de profesionales, etcétera. a fin 

,de elaborar "en su oportunidad la ley reglamentaria de la parte final 
dei. articulo 611 de la Constituct6n". En su intervención el ltder expreso: 
"Debemos-reconocer que ha quedado (el derecho a la lnformacl6n) no sólo 
sln reglamentacl6n. sino sin definiclOn ••• " 

La convocatoria a las audiencias no dejó de sorpren· 
der, sobre todo si consideramos que hubo una anterior que no se llevó a 
cabo. Todo parece indicar que la convocatoria fue ordenada por el presi
dente L6pez Portillo al diputado Fartas, quien adopto una actitud ambiva
lente que en el fondo tmpltcO su oposición a la reglamentación. Por otro 
lado, hay que recordar que habi a un nuevo secretario de Gobernación, el 
profesor Olivares Santana, quien sustituyo a Reyes Heroles, autor inte
lectual de la reforma pol ltlca. 

La convocatoria fue publicada el 18 de noviembre de 
1979; las audiencias se llevaron a cabo el 21 de febrero de 1980 al 6 de 
agosto del mismo aílo, en el marco de la L1 legislatura. En total, se ce
lebraron 20 audiencias pClbltcas en las que se presentaron 135 ponencias 
Las audiencias fueron distribuidas en seis regionales, que se llevaron 
a cabo en las ciudades de San Luis Potosi. Guadalajara, Jalapa, Hermosi
llo, Monterrey y Mérida, y 14 en el Distrito Federal. 

El conJunto de las ponencias fueron publicadas en una 
edición doméstica de ctrculaci6n limitada y nunca fueran dadas a la publi
cidad, por lo que es muy dificil su estudio. Nosotros reproducimos el 
anAlisis ~echo por el licenciado Sergio LOpez Ayll6n que a su vez se biliSa 
en el trabajo realizado por la ltcen:iada Maria Eugenia Chaoul. 

L6pez Ayl 16n clasifica a los distintos grupos de tn-
terés como sigue: 
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'a)" '.~~~t~r-·.·infprm~.tlvo~ .~ompuesto por representan
tes de televís(~á. r!1dia·:,y_:P·r_ensa.s_-naclonal y-;reglonal. 

-b.) Sectoi-. de· p_artldos poi ttlc~s. compuesto por los 
partidos de opOS i el 60. · ' , ·' · 

./-">- "º,·~c-1 'S~~- t·~h ~e: 1 a op 1n1 on. pob 11 ca •. compuesto por sin-
as-oc 1 acyo-n·e~s -cfe- ·prores ¡ ona 1 es .. iOstituclones educativas _y- uni-

versidades'¡- -~:·?~ -~:~-~~' ---'"'' 
---~ · ----.---.- ~--~·d) _s·ector'--gubernamental. compuesto -Por e.1 :'Paf._tido 
o ricia~-: y P~r, ~:~··Pe~:d e.nc.1 ·as gu-~ernamen ta 1 es federal~ S"-" y es ta tá les; 

Las p~~-ic-1~~·~-~ :;>· 
-""'- -.-, 

J.-:_ PC?~~n.cf~,s ra-~or.iicb Í es a 1 derecho a 1 a 1 nformaé f oñº-~;---

criterios _generales 
Del anal t s t s de es.fas p~rieni.tas.-~~e 
q"ue -eng l~~a ron ·.en :sel s<·~~m~.-~/~.r·~-~'.~··1·~aies·t,1·.ó 
AJ Monopo.J I o· de·. r~ _· 1nfori.nac·tor; ;::>;- · ;- '· _;_. 7:-> 
B) Reforma ·poÚtfé~·~ . . .... ,-~· --.:~ 
.cJ 1nrOrm~c·1.on··~·:~ (~{ad~·~/ ·- · : ~'.~>· ·~~·:._. '-.< 
o} L 1 bertad · de::_expres 1 ~n'; . ;ú~'u~-~·¡,-~ .. z~?d_e·I ·.derecho 1i · 

ia.,1ñ·farrñ.ac-Ú)n·.·":·: __ ·-·~.~~~:..-_·,~-- -. 
Ef -pre~sa;:·'. 
F) Criterios d·e. ~é··¡i¡·am~,~~:ac:t·~~-

A) Honopol jo de la tnformaciOn. 

Arg~mento: 

EJ derecho a la informaclOn debe reglamentarse para 
acabar con el coloniaje cultural, las actividades de las agencias lnter· 
nacionales de la informdclOn y eliminar capltalkes e;o;tranjeros en los me· 
dios de difuslOn. Debe evitarse que la informactOn se11 manipulada por gru
pos de Interés y lograr la democratizaclOn de Jos medios. Se trata de im· 
pedir que la formac10n de la oplnlOn pública esté en manos de un grupo 
empresarial que sólo responde a sus intereses. 

Proposiciones: 
a) Llevar a cabo acciones antJmonopOJJcas; fomento 

a Ja propiedad social a través de cooperativas en Jos medios de comuni-
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caclOn social. 

encubierta de capit.úesd!xtr.iOJeros-en,-J~s medfOs·y_¡_se :~~guf~ la act1-
v 1 dad· de fa:·s· a9.enc 1 a_s- 1 n·ter~·~c t oOú e~-.- de . Pren;~ ~ 

B) Reforma poi fti'ca\--

=- ·, 

Argumento: 7~,--.,~s -~:~~~-e:S;-;i.o reg-;·-~-~ent~r ~I _de_-;eci10 a· l~)nf~~~~a
clOn como una :proto'il9-a~t6n-de la reforma polltlca. _·Lo anterla·r para lo
grar e i'' paso de.':'un·á· dem.ocrac'l a forma I a una real en 1 a que f! no so Jo l~s 
partidos pOJ rtfCOs,·-:-·s1nO, todo· el grupo social --gremio. sindicato. asoci_! 
cton-~~té_ñQ~--aC·~~s-~:'a los medios de difusión masiva. 

Propos lc iones-:. 
·.a) Que la radio y Ja televts!On permitan mayo~ parti

c.lpac!On d.e los partidos poltticos y organizaciones sociales, para fornen".. 

b) Si la reforma polttica busca redtstribÚir las· po-
slb_illdadeS·de_acces~ al poder polftico para atentar la participación 
ciudadana-:·.t1ene que contar para ello con los medios de comunlcaciOn so
~hl ma~_~j~_dos en el_ .sentido correspondiente al cambio. 

e) -Info~maCton Y Estado: 

Argumen~o: 

·Es necesario normar para que el Estado sea el princi
. pal:-~infor_mad~ro ~éstif'no-debe controla-r la lriformaciOn, sin garantizar el 

llbre.-a"ccesO.-a"lC?s-medlos de_ difuslOn; su functOn es adecuar el funciona
miento de los medios ·concesionados, aun eliminando las concesiones. 

Pr'opos i_c lon'es: 
a) Los organismos ptjblicos y funcionarios tendrlin la 

obligaciOn de informar sobre asuntos de interés general. 
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b) EÍ Está'do re.tirara 1~·5 co~cestO_nes.":.a p.i"rt.i.cu~ares·.
la rad to y 1 a te 1·ev 1._!(~ori\de"b~~::.~~f>na~ t~~a 1}'Za~_as· o ·federa 11 záda'.s ·(·s te)·. 

-e(, La·:··¡ nfDrñia~Yon gµb~~'~;~·me_~~a t "~s.taf~-· Si e"!pre _a· di s
pÓs 1 clo~ - dé·-~~1o·s-·· Pá·~-tI c"u\ar·~s"'.:· _,= 

·.-;:·>' '.,··: · .. ·-<: 
;.;:/ :·_:;:~·"'._-··: :< . ·,.~<· . ·>'·º: 

o) --L i b·ertad ·efe· e_~pre-{fon~:-·- Naúr.a le Za de.I .de~~-echO~ a 1·:~:~.1 nr~=~ma ~ion·.·~~: 

·;-::,_:·~·--·-- ·oL·.;._~~ .--. _ 

.La reglamentaciOn.no sfgnifica peltgrri a l"a· llbertaci 
de expresiOn. Reglame~tar el d~rec'ho a .·la lnfO~IJl~-c-iOn n0. ~S 1-~mttaria, 
censunarla o des~ruirla, Sino·-éomplementarla. El.-derechO a la ·lnforma
ciOn e_s una garantla social cúyo _titul_a.i_- e~_ la ~O~tédad e_n~ei:-a __ y _C~y~s 
obl lgados son el Estado y los partJculares. Es una garantla con-stitu-clo._ 
nal que protege la libertad de los -indivfduos y ·1a seguridad de los in
formados. El derecho 11 la tnformaciOn .garantiza a los ciudadanos y· sus 
organizacio;les la poslbi 1 idad de informar y expresarse. 

Propos le iones: 

Se deben regular las actividades relativas al dere
cho ;! la informac10n garantizando la libertad de expresiOn e informacton. 
sin mas limltaclones que la moral, la ley penal. el orden pCíbl_ico y_ la 
seguridad del Estado. 

E) Prensa. 

A_':'gumer:i tos~ 

se debe concebir la 11 berU.d de prensa como 1 a 1 i bertad para transml ti r 
la verdad sin condiciones. o limitaciones econOmicas·O estatales. garan
tizar el respeto a la dlgnldad del individuo. devolver a la prensa escri
ta la credibilidad de antano y crear un-estatuto profesional. 

Propos l c iones: 
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Crear.un Colegio NacJona·I de Periodistas. integrar 
la federallzact6n de _peri~~istas. expedir_ un cOdJgo de-~lica. profcsio
nalizar:1a. c'arrera. crear .un salárto mtnJmo. 

F) Criterios"" de r~glam~!l·ta~iOn:. 

Argumentos: 
L~:·-,.e~Í~~me-~}ac10:n de·b~ - ~~cerse apegada a1 -derecho, 

respet~-~~~·1 ~-s~ fú{~r-t.id~~-- --~~-eXP-res 1 lui-;- 1ffipr~nta-, 1 nf ormac toñ·-. y_·: 1 a ·de-
moc_raéJá. log_rar_·que -(~ ffif~rma"C-·1on ·sea.·vera·z, oPo~tund:· y c-0-mprometlda 
con l~s valores d,e~ !ª ~ocfe,dad_.de nue_strO tiempo. 

Pro pos le 1 ones_: - ·:,:~. ~ --=.~';'.;--_ ;- . e:·, ·- -.: 

-:: ·_,"a·FDef)n1r·:1os ·sujetos del derecho. 
b>:'''.cómP-11ar :en un solo c_uefpo normativo todas y ca

da una de tá~···1e,Y'es y·regJamentos existentes en torno a la comuiitcaclOn. 
c(Revlsar la Ley de lmprenta. Que es inoperante. 
ti) Orga"nuar-la reglamentaCton en torno a los dere

chos del· indivJdu~~ de la sociedad global y las sociedades intermedias. 

Sergio LOpez AylJOn agrega una serte de temas favorables a la reglamenta
clOn, pero con aspectos· particulares, estos son: 

-Derecho a la lnformaciOn como reivlndlcacl6n social. 
-Derecho a la informacl6n de los consumidores. 
-Derecho a la lnformaclon como informUica. 
-Derecho a 1.:i tnformaclOn para usuarios de bibliote-
cas y centros de lnformact6n, 

ll.- Posiciones en contra de la reglamentacJOn: 

A) Monopol lzaciOn estatal de la Información. 
B) Libertad de expresJOn y de prensa. 
C) Jnoperabllldad de la reglamentación. Naturaleza 

del derecho. 
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D) Leyes exls-tentes~ 
·E) Otros i1?mas 

A) MonopolJzac-iOn estatal-·'de· la información: 

-- Se senala la poslbtlldad.de.un_~ontro_l_ totalttarlo 
p~r parte~~del Estado sobre loS med-los de cÓmunlcacÍOn; s·é:soSiieRe que 
la reglamentact.On promover& ·u.na e'standa_rtz_aci~~.:~-·je:r:~r,q_u_t_~~ctO~_ :/ manl-~ .. 
pulaclOn por parte del Estado. Reglamentar'·e1 ·di!rech'C) a-:,_-1-a: ·1-ñiOrnlaC-(oñ 
e·s un· paso hacia el establec.tmtento dÉ!.- un E~tado·.- to~~ll·t·~rtó,-j)oseed~r·
del monopolio P.erlodtsttco. La reglamentactOn serta.:.con.f~.art~·al.,ptura
llsmo tdeolOglco y· ta reforma polttlca~- pues bus~a lmpor;·e~.·ta.-

-·-,-. _·"·'.'.··-informativa. 

.:.· .. 

Debe· con-~·tderars~'.;q~e~'. ~-¡ d·~rech~:: a ta· tnformactOn 
Propostclones: 

patrtmontc y responsabl 1 ldad;.'de ~~~dos.'::No :necesita.' ser regta~e~t:ado. 
-:·;:{; 
:,,:. 

B) Libertad de expres16r(·y,·d-~ pr!n-sa!'" 
-.. -~-:~: ., '~· 

Argumentos: L~\~ii~~/~~~n:~::~·21C)n busca l lmltar la acclOn der-ped~
dismo limitando: la: itb'e~'tad'-de expreslOn. Se entorpecerla la democracia 
que vive e1 pa_l,s.' .. :,Es ·t'~·srv·o--~_al sistema constltuctonal intentar la regla
mentacton. 

Propos te lo ne s :~_-
a) Que no se altere la libertad de expreslOn. legado 

hlstOrlco de la ConstltuctOn de 1917. 
b) Que se reconozca al pertodls'llo como profeston. y 

que tas tlmltactones a la libertad de expresiOn partan de la conctencla 
del periodista. Se debe estlmJlar la capacltaciOn profesional. 

C) lnoperabl l ldad de la rieglamentaclOn. Naturaleza del derecho. 
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Argumentos: 
El Congreso no tiene facultad para dictar leyes re

glamentarias de garantlas individuales. La reglamentacton va contra el 
prtnclpto constitucional que prohtbe la pr"evta.censura. 

El derecho a la tnformacton es un derecho natural. 
cuya existencia no depende de nlngQn legislador. El derecho a la infor
maciOn es un derecho subjetivo pCi_blico individual. inherente a la perso
na humana. no necesita de la d~clarac!.On Constitucional expresa. 

Proposiciones: 

Reformas. a las leyes de radio •. televlslOn,y cinema-

. --,·-'--<·.'· -

O) Leyes .:-=;::..:.~- ~;i-·. 

Existen leyes que· aseg:ran y g:Yantl~~)el eJi:r~iclÓ 
de h llbertad de expreston. asf como leyes-·;·e~~.~crit~_aS::;·qU~[:rl_~!·m·;;~.-::1~-~--:_..: 
medios co·n rigidez y aun exceso. -La ~eglslaclOn: act~al.:.~:~,- s~-fi~·¡-~f(te~·-,··. 

Argum~ntos: 

Pro pos 1c1 enes: 
"""·';·".".· :·.···-";•e' 

Que se adecOen y /o cumplan las_ norma~· ~·¡~'ente·~·~._·: -

E} Otros temas: 

Las caractertsticas del sistema poi ttico mexicano determinan que el de

recho a la tnformaclOn no pueda llevarse adelante. 

lit.- Posiciones ambiguas o condicionadas. 

A) Papel del Estado. 
Arg_umento: 

A) Papel del Estado. 
B} Perspectivas del derecho a la tnformaclOn. 
C) Vida privada y l lbertad de expreslOn. 
O} Otros temas 
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,~) E~~~~o _es· .1~<-~1l:Y~~ ·f~~nt.~ de ~~~or~-~é:I~~·. La 
transmtston de- in-,for:-lna·_~lOn ·eS-',-Ob·11'Q.a'c10~::.de1-?Est8do .• ;._Este .. n-o debe cón-

trolar· 1 a t nforniac ton··-'nl ;~ .. ~-~"~~·~, ~~-~-~f~~~~l; ~s-~~.~~r:· q':'_e;,;_1 rit"~9-ra'. i~s :~~-:.. 
dios t0for~·.!iiv'o~-.. ::,_,' ·. <'" 

::1: ""~:t· '"..:;: \ _;/.:- -
Propos{~-,~~~-S!·~'~:)· ,,;.,\; --~~,~·_¿; ·~:-:1> - ·:·~ ·.-. _,_. .. 

- ~T ,. if Eí~E'st·a:-da-~a-ebe ~~:~-~·,~r~--'~·n~;---~~-{i·:~¡·~,~~~d·e·'. ~,~111uriica~ -~ 
C i !J~. é _) ~~~~ma_~ .~~~ ;~:~,~:::;_·~2~~'::-.::.c~~~- ., .:._,_~_:e-_- ___ :~~->~ _ ---~~~-----· '_'::.,_. _ ·.) __ '.'. ~-~.·-·:·. ·- .: 

,; · --:~·:.- ~b)-D~~~"~-~.?.~~~.".'s·e -1a_s~~~lactone~- entr~_".el 
'J ·tas· ·em'presas·,·lrlr~~~-ªtlY~.s. ~~~~f~u.iar~~· ' . ·- >.-· _-_: ... _:-.--}'~·-;;:: º· 

·e)· o-eben-.deter~lnarse las obi tgactone·s-d~-J- Est~'do 
para hacer eftc4ces lo_s_._dere"ChOs. de los medios de lnformaC-tori~. Y l~S 
pQbllco, garanttzarldo' una lnformactOn veraz, oportuna 'J co_ntl~ua.· __ 

B) Perspecttvas del derecho a ta lnformaclOn. 
Argumentos: 

El derecho a la lr.formaclOn es un gran avance demo
cratlco pero insuficiente si no se combina con otras pol ttlcas. La re-
glamentaclOn debe contemplar mayores libertades del individuo con res-
pecto a los medios. La sltuaclOn del pats no cambia con una simple lee: 
glslaclon, es necesario modificar la correlaclon de fuerzas para llevar _ 
a cabo una verdadera democratl2aclOn de los medios. 

Pro pos le iones: 
a) Mientras no se supere el monopolio lnformatlvo, 

econOmlco e ldeolOgico todo reglamento ser!. inoperante. 
b) Debe contemplarse la ltbertad de acceso a la ln

formaclOn, de utlltzaciOn de los medios, de tr1rnsmlstOn, de contrataciOn
de servicios informativos y la l lbertad de confrontactOn. 

c) Debe tenerse en cuanta el articulo 30 constltucto
nal en una posible reglamentac tOn. 

C) Vida prtvada y libertad de expresl6n. 
Argumentos: 
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L~ r~·gl ~.~~ílta·c lóñ.\~o .debe. aien~~;. c·~n~r~ :.1 a· ·l.~ber
tad de expres '1~0. ~\ ·~·ebé~éo~t~mpta'r·. l a<d tgn ldad ~deI '.t~di ~ lduo .:Y la ,vi ~a· 
pr l va da 'f ~ent~·,_;·a -¡ ~!(·fn.edfos ~~(f~- d ~ f;u slO,n_. ·~-~ 

Prop~~!cl~~es;,; }:'· : .. ~~~·f,.,/ '> V~, e•'•• •···· · .. 7i •• · 

~:~~:~'.:'.'.'.'.'.:'.!~~~~'.~~m~~~~~~!~~~~j~ª~' 
lnd-ividuales con .-fas _$Octales·. ---.>·- -:i'-'-;:C.· -·.;,-··· ;;:j~~~-;,~~}r. ~-.-..·.', 

--

D) Otros temas. . .;'.·:. ·:. . '>.;: 
-El término es ambiguo. Es necesario definirlo ·para tratar10-·col1 obJ!, 
tlvldad. 

-Debe crearse un registro o colegio nacional de periodistas para acabar 
con la Irresponsabilidad con que se ejerce. 

-No es necesarle una reglamentación especifica, basta con adicionar los 
arttculos 611 y 711 constitucionales. 

-se debe expedir un estatuto de comunicación social que contenga las le
yes de radio. televisión, prensa y ctnematografta. 
-Debe romperse la comerclallzactOn Impulsando la radio y televisión noti
ciosas. 

-La legtslaciOn debe contener los valores de libertad y justicia. 

La negación del Derecho a la Información. 

A partir de la destitución de Luis Javtoer Solana 
como coordinador de Comunicacton Social. podemos sel'ialar una serie de he
chos que hicieron Que el rumbo de los acontecimientos en materia de co
munlcaciOn social nieguen en la realidad todo lo que hubiera slgnlftcado 
una adecuada rcgtamentac!On del derecho a la Información. 

El primero, con una historia que data de 1978. es la 
injustificada negativa de la Secretar1a de Comunicaciones de conceder -
permiso a la Universidad AutOnoma de Guerrero para utilizar una frecuen-
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cla de radiodifusión. basada en el aregumento de que existe saturación 
en la zona. cuando en la realidad soto existe una radiodtfusora de ca
racter comercial. La respuesta anterior deja a la Universidad en estado 
de lndefensiOn, por lo que en Ja vta de los hechos lanza al aire "Radio 
Universidad Pueblo"; pero ésta es Interferida, danada su antena de trans-
mlsfOn y parte d~ ~u personal secuestrado y torturado. ' 

La Universidad interpuso un amparo ante el Juez segun-
do de distrito. En prtnclpfo la suspensión fue concedida. pero después se 
revoco tnexpJJcablemente, y hubo pr4ctlcas dilatorias para que el Juicio 
no avanzara. Este problema conttnOa y a Ja fecha no se ha resuelto. Hechos 
similares ocurren con las untverstdades de Puebla y Slnaloa. El problema 
se debe en mucho a que no ext sten cr 1ter1 os def f nidos para conceder permi
sos o concesiones en materia de radio y televtslOn. Lo que se atiende son 
cuestiones técnicas y se deja al arbitrio de la secretaria de Comunicacio· 
nes determinar si se dan o no. Jo que, como han dicho los tribunales federa
les, es absolutamente Insostenible. Al respecto cabe recordar que el ante
proyecto de ley de comuntcaclOn social establecta con precisión los cri
terios para conceder permisos o concesiones a estaciones de radio y telc
vistOn, dando prioridades a los sujetos a los que se les deblan de otor
gar, entre ellos a las universidades e fnstituciones de educación superior. 

El segundo hecho fue que el gobierno decJdtO retirar 
su publicidad a las revistas Proceso y Critica Polltlca, ast como -aprove_ 
chando un argumento sindical- retirar del aire el programa de radio "Opi
nlOn PObllca". El dfa 7 de· jutlo de 1983, en la comida del Ola de la LJber
tad de Prensa, el presidente LOpez Portll lo en respuesta a las palabras de 
Francisco Hartrnez de la Vega controvierte sobre eJ asunto de la libertad 
de exprestOn y el derecho a Ja lnformaclOn. Resultaba cada vez mas claro 
que Jos problemas de comunicaclOn no podlan quedar únicamente al arbitrio 
del poder. 

El tercer problema es que el 22 de julio de 1982 se 
dio a conocer "con orgullo mutuo" Que la Secretarla de Comunicaciones y 
Televisa construyeron 71 estaciones terrenas para la conduccJOn de sena
les de satélites y firmaron el convenio de que las estaciones quedartan 
como propiedad del gobierno y el uso y contenido de las transmisiones co
mo asunto exclusivo de la empresa. 

A finales de noviembre de 1982. se convoco en Acapul-
CD 
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co al Primer Foro Nacional Por la Libertad de Expresión e JnformaclOn 
Popular. Convocaron al Centro Niidonal de-. ComunlcaclOn Social. las uni
versidades de Puebla y Guerrero Y' un _nutrido grupo formado por partidos 
polltlcos. grupos de oposicton, asociaciones profesionales y organiza-
clones de todo tipo. El objeto era promover "medidas inmediatas y con-
cretas para la defensa de Ja libertad-de expresión". La convocatoria e
·.-a d~ftct.l, pues se podta alegar que la publcacl6n.de ésta era la mejor 
prueba de la existencia dé la libertad de expresión. En realidad, ésta 
era un arma de doble filo, pues si bien no se vive la represlOn tótal, 
tampoco se puede n~gar la existencia de maniobras oscuras y aun ctnlcas 
que pretenden anular la libertad. El resultado riel .Foro fue la creación 
del "Foro perman~nte d~ defensa de la libertad de expreslOn". Se conclu
yó que deberla proponerse la n:icionalizacl6n 1e la radio y la tele-'ISl6n 
y crearse un marco jurtdico qu~ :>ermltlera el acceso 1e la!: organizaclo
ne• popu~ares a los m~dlos <1~ com1mlca-:IOn S><:l.'!l. 

la llnica acción del gobierno de LOpez Portt l lo fue 
la expedición de un decreto que modiflcO el reglamento sobre Publ lcaclo
nes y Revistas Ilustradas para quedar como Reglamento de Publicaciones y 
Objetos Obscenos. Este decreto, conocido como "el decreto obsceno", ac
tualizaba el anterior en materia de obscenidad y pornografta. Su cante .. 
nido causo un espectacular revuelo; se escribieron cantidad de arttculos 
y desplegados que sol lcttaban su derogaclOn cosa que sucediO 1S dtas m.1s 
tarde, por considerarlo anacrOnico, ambiguo y peligroso, pues permltta 
considerar obscenos con gran ampl ltud infinidad de objetos y situaciones. 

Todo lo anterior es una stntesls del panorama en ma
teria de comunicaclOn social durante el sexenio de LOpez PortJ l lo. A pe
sar de haberse incluido el derecho a la informaclOn en la Constitución, 
el balance hace que se considere que fue un perlado de indecisiones. ac
ciones contradictorias y mucha tlnta. El Oltimo ano se incllnO la balan
za hacia las posiciones y acciones mas conservadoras. En realidad, cree
mos que la reglamentación del derecho no prospero, pues ademas de afect
tar intereses podrosos de los propietarios de los medios de comunlcaci6n 
Iba a poner en orden muchas cosas en el 3.mblto del Estado. Como hemos di
cho, en muchos casos el derecho se Iba a ejercer contra el Estado l lml tan
da la acción y 3.mbtto de Influencia de muchos funcionarios que a la fecha 
actuan a su entero arbitrio. No obstante, la constltucionallzaclOn del 
derecho a la tnformaclOn hizo que se pusieran en tela de Juicio muchos 
aspectos que ameritan una profunda revislOn, y levanto en muchos secta-
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res la con.cle~~ta .cr1~¡·~a ~~
0

br~::·e~to.~·~·.aSurt.os ... Esto, ao se ~a agotado 
y la d t sc·~-s t On- conÚnéa~-:·en. busc:a ·. de,·.un·a _ ª~-~~uad.~ regl ame_ntac16n ~el 
derecho a la· t-Ofor~·actÓrl, 

la Hadrt d -expreso ,.é-n Tí4x.ci:l 1'á ::.:!'·Es ~é'tért·Ó·.~ que: 'n'o es'tamos··-tot·a1me-nt.e ·sá
tl 5f·ech~5-<·de -¡·-¿· f~·n·c 10ñ .-·qu-_e;:'r·eá (iZáñ-::-10-s--inéd i-oS--de:1 ··Est4.do _~·-táiDpóC0-_de- -

. ' ' . 
los _co_n~i!~tOrlados._-He he proÍ'lunclado-porque ma'nteng.amos·un sistema mtx-
to~·-·p-orcfúe.-uno- to·t-ai~.!:Ote nác-tciña1 lZado tmpl l·ca serfos· rli?sgos~: Pero· --
también serlos- problemas de·.eflclencia". 

El Plan BAslco de Gobierno hace solo referencia ge
nérica al derecho a la lnformactOn. 

Al Iniciarse el sexenio, uno de los primeros actos 
de gobierno fue derogar el decreto expedido por José LOpez Portillo re
lativo a publicaciones y objetos obscenos, lo que .causo la aprobaclOn -
de la optnlOn pObltca. Sin embargo, pocos dlas después, entre el gran 
nOmero de reformas legislativas que envio a Ja camara de Diputados, hu
bo dos que llamaron la atención y generaron fuerte controversia .. La pri
mera se referta a n la reforma al Código Civil que establecla la respon
sabilidad por dano moral; la segunda cr"eaba el delito de deslealtad de 
funclonarlos. Ambas, en razOn a la reacción de la opiniOn pQbllca y de 
fuerte oposlclOn en la prensa, no fueron adoptadas en sus términos stno 
con Importantes modificaciones. 

Entre diciembre y marzo hubo un endurecimiento del 
gobierno hacia et problema de las radlodlfusores universitarias y el de 
Radio Ayuntamiento de Juchit4n, que contlnOan sin resolverse. Por otro 
lado, hubo aparente indiferencia ante las acciones de Televisa que puso 
en operac!On un canal cultural y celebro un controvertido convenio de -
cooperaclOn con la UNAH. 

El Plan de ::omunlcaclOn Social, preparado por la Se
cretarla de GobernaclOn fue dado a conocer pObllcamente el dta 25 de mar
zo en una conferencia de prensa a la que concurrieron 6 secretarlos de 
Estado ( Gobernac i On, Educac 1 On, llac 1 en da, Programac IOn y Presupuesto, Sa-
1 ubr l dad y Comuntcaclones), dos subsecretarios y los representantes empre
sariales y sindicales de los medios. En la presentación del Sistema se 
coincidlO en que "era necesaria la reordenación Institucional de la ra~ 
dio, 
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rad.lo, ·eJ "¿"'i~e :):"'t:~·)i~~l:~:j':i_st,On·.-~a;·.,. coÍ'i~egufr los' obj~tlvos ·de.1 Estado~. 
·_·:< .- :'.;_.·.:::.=~· .::t:C __ :-·.:<~~-·-.·~1~~-º- .. ~_r a Z~>de· ~.ari~: ~Pª_~eéen:· e~. ~1: .~t ~r1 ~> ·pf te 

ci·~ J .. :(ó~.:,~-~~re~~~·s--: Q~e·~;~,.-~-~n 105 -irlstt ti.itas ·de- ta Rad to, ei 2e1 ñe.·y 1 a -
retev1's-1on-~---~;"·.:::.~.~· ·\.- - · · 

;::'.{~l}~:: :'.·f f·; S i'Stema · de comun 1 cae JOn, segOn - se expJ te O, ten--
cirla c.Ó.iñO ·abJetfvCis·.f·Unddment'ales afirmar la soberanra· nacional, conso-
1 J d_a:r_::y;;~d.eSa:r!"~fi ~~: J0s ;val.ore~·· que -or J ente.n la v tda colect f va nac lona l; 

·fa·cnfi:l~--ep::·.;poy·c;- ¡.·-¡¡; f!ducactOn y la cultura; descentralizar la comunt
cacJon;::'auSiit:c·1~r.-14 Posibilidad de expreston de los grupos mayorttartos 
y~·~-~~-~-~rlOS-=-=--p·os{b111d-ade~ de expresJOn de sus Ideas; fortalecer y dem~e 

.. cr4_tizar .. los medios de comuntcactOn: apoyar con los medios el Plan Nacio
n.al. de Desaf-rollo; Impulsar la tecnologfa nacional de comunlcaciOn y fo
mentar ta formacJOn de recursos humanos. 

En la expJicacJOn técnica, el subsecretario de Gober
naclOn Javier WJner, dijo Que el sJstema se Integra con cuatro are.u -
fundamentales. Un consejo de coordln.11c10n Integrado por nueve secretarlos 
de Estado, un subsecretario, el de GobernaciOn, el director de Radio, Te
levtslOn y Clnematograffa y el director de lnforr:iacton de la Secretarfa 
de GobernactOn. Un secretariado técnico Integrado por el secretarlo de 
GobernaclOn y los tres Oltiumos funcionarios. Un consejo consultivo Inte
grado por representantes de todos los sectores relacionados con la comu
nlcaclOn y ta reorganlzaclOn de la OireccfOn de Radio, TelevtslOn y Cine-. 
matograffa. 

El mismo funcionario dijo QUe la fllosofta del siste
ma se sustentaba en los artrculos 311, 6 9 , 7' y 27 constitucionales. me
diante los cuales el Estado mexicano tiene la responsabilidad de garanti
zar una comunlcactOn social abierta para preservar las libertades de los 
ciudadanos y de los grupos que integran la sociedad. Por otro lado, el 
secretarlo de GobernacJOn destaco ta importancia que el gobierno comuni
que y exponga lo Que piensa: funde y expl tque como actOa, y tenga la ca
pacidad de informar por qué actua de una y otra forma. 

Las reacciones contra el Plan no se hicieron esperar. 
los dfas siguientes, de acuerdo a un artrculo firmado por Sara Lovera pu
blicado en Uno11.!suno, los partidos de oposición senalaron que et Plan se 
elaboro a espaldas de los trabajadores de los medios, de los partidos po
lltlcos y de las organizaciones sociales, lo que convertla en unilateral, 
vertical y antldemocratlco. Se dijo que sOlo atendla los Intereses del 
gobt erno. 
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Por su parte, el Partido AcctOn Nacional pldiO que 
la- pol tttca informativa fuera manejada mediante. un verdadero- consenso; 
el Pa'rtldo--Revolucionarlo de._los Trabajadores. la creación de un con
senso nacional ·de comunlcaclOn social, la reglamentaclOn del derecho 
a la·-lnfo.rmacl_O"n y la reparttciOn equitativa de las concesiones de ra
dio y_'~elev_lstOn; el Par_~ldo Popular Socialista, que se abrieran l!spa
_cios a tas organizaciones sociales: el partido DemOcrata Mexicano. opor
tUnidad de exp-restOn a todas las corrientes .. Asimismo, se hizo notar, -
por-el Pa-rtldo Socialista Unificado de México, que un cambio en la polt
tica de comunlcactOn social soto podta ser 1 levado por toda la sociedad 
y no Onlcamente por el Estado, y se criticaba ademClas al Plan por no li
mitar las actividades de los medios comerciales. Por su parte, el Partl~ 

do Revolucionarlo tnstltucional considero que el sistema de comunlcaclOn 
era un avance hacia la democrattzactOn de la sociedad. 

El 14 de abril, en un desplegado publicado en el dia
rio Uno•huno y firmado por m!s de 250 organizaciones de todo tipo, se 
declaraba instalada la Coordinadora Nacional del Foro de Defensa de la 
Libertad de !xpresiOn e lnformaciOn Popular .. En dicho documento se ana
liza la situación actual de la comunlcact6n. y se le caracteriza como • 
una crisis estructural, que ha causado deterioro que los organismos tra
dtctonales de control de masas sostiene ·que el gobierno y Televisa pare
cieran compartir el mismo proyecto de comunicaclOn social; ante todo ello 
plantea el derecho a la lnformaclOn como un derecho a la coraunlcacl6n 
popular caracterizado como "el derecho de todos los sectores sociales a 
conocer criterios, datos y programas con base en los cuales se realizan 
los actos de gobierno, y entendido al mismo tiempo como acceso a los 
grandes medios de dlfusi6n masiva con respeto lrrestytcto a cualquier 
forma de comunlcaciOn popular. 

El 13 de abril de 1983, un mes después de que se 
convoco al resto de la consulta popular, la Secretaria dee Goberni!lciOn 
hizo lo propio con el Foro de Consulta Popular de ComunicaclOn Social. 
Este se llevo a cabo en las ciudades de Hermoslllo, Monterrey, Mérida 
y Guadalajara, en cada una de las cuales se realizaron 36 sesiones so
bre nueve temas relativos a prensa, radio, cine y televisión, en et lap
so comprendido entre el 2 y el 8 de mayo de 1983. Aquf habrta que hacer 
notar el breve tiempo que se dio para presentar las ponencias, de las 
cuales se seleccionaron previamente las que iban a ser leidas. A pesar 
de esto, segQn datos oficiales, se recibieron 2020 ponencias, de las 
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cuales 54'i fueron elaboradas por lo que se denomino sector profesional. 
académico y Ucnico; 101. del sector privado (p;.optetartos, concesiona-
rios o empleados de confianza de los medios) y el restante 36'1 por los 
sectores sociales y poltticos. Las conctustones se presentaron el 13 de 
mayo. 

El debate, a pesar de las l lmttaclones, fue sin duda 
de gran importancla. Las ponencias presentadas, que comienzan a ser pu
blicadas, sirven para poner frente a los funcionarios responsables una 
serte de evidencias que ahora no podr&n Ignorar si no quieren poner en 
entredicho a las instituciones gubernamentales. Esta todavta fresco en 
la memoria de las audiencias pCabl teas de 1980 que fueron ignoradas y en 
las cuales, st bien no hubo consenso, se Inclinaron por legislar y modi
ficar el rumbo de los hechos. En esta ocaslOn las cosas fueron todavta 
mas claras. Sobre todo en to relativo a l.a televlstOn, en casi todas las 
mesas el monopolio de la televtstOn fue sentado en el banquillo de los 
acusados desde :llversas perspectivas y con los enfoques m!s variados. 
Asimismo, se tnsistlO tncansablemente en la necesidad de democratizar -
los medios y legislar en la materia. Cab!_anotar que desde nuestro punto 
de vista, segQn Sergio LOpez AyllOn, se abordo el problema en forma in
completa al llamar a consulta sobre cada medio en particular y no hacer 
un planteamiento deneral del uso de la lnf"ormaclOn. 

Las conclusiones de los foros estan, de algC.n modo, 
sin ser anal Izadas. Sln embargo, se anunctO que en el mes de mayo se ex
pedir ta el Plan liactonal de Desarrollo. Héxtco sigue esperando la tan 
ansiada reestructuraclOn de los medios, la desapariclOn del monopolio te
levisivo y el reglamento del derecho a la tnformaclOn. 

El gobierno de Carlos Sal lnas de Gortarl: 

Hasta este momento hemos registrado los esfuerzos le
gislativos y las actividades encaminadas a formar un reglamento del de
recho a la informaciOn, sin resultados positivos aOn. Carlos Satinas de 
Gortarl en declaraciones aparecidas en Unome\suno del 28 de octubre de 
1981, dijo que seguta en pie la dectslOn de su partido de legislar sobre 
el derecho a la lnformaciOn. Estas declaraciones resultaron sorprendentes 
pues no se esperaban de parte de Miguel de la Madrid. entonces candida
to a la presidencia ni de su equipo. 
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En yorma curiosa·. las declaraciones de- De la Madrid 
no causaron mayores comentarlos, no asl las de Salinas de Gortarl. Al d
dla slguterlte- de -éstas los editoriales de Novedades y El Heraldo se lan
zan en su. contra,- con el argumento de que era Insostenible que un funcio 
narlo del partido Insistiera en algo·que en definitiva "amenaza nuestra 
vida de'mocrattca-y plural". Junto con lo anterioo, se insiste en la exis
tencia ·de una. conjura •undlal contra las l lbertades de e.:presl6n e i•pren
ta. Está- Oltima Idea es notoriamente similar a la que sostiene la Socie
dad lnteramerlcana de Prensa y el pensamiento conservador de Estados Uni
dos. 

Pero hasta ahora nos hemos ocupado de los foros, de 
las acciones de gobierno¡ poco nos hemos ocupado de otros sujetos que no 
pueden hacer efectivo el derecho a la información, a pesar de que se tie
ne por naturaleza. Pero no que no lo han ejercitado porque falta la efi
cacia del cumpl lmlento de la ley: de nada sirve que la parte final del 
articulo 6• constitucional diga que el derecho a la lnformacl6n ser.§ ga
rantizado por el Estado. 

Veamos lo que esta sucediendo en nuestros dlas con 
esa gartrntla que el Estado es U obl lgado a hacer valer, y que la Consti
tuclOn le obliga a garantizar. 

El próximo 21 de may.o se cumplir! un ano del asesina
to de la abogada slnaloense Norma Corona Saplén, de 38 anos de edad, qui
en fund6 la ComlslOn de Defensa de los Derechos Humanos en Slnaloa y que 
foemntO una campana contra los brutales métodos de investlgactOn emplea
dos por la policla slnaloense; (qué forma de hacer valer el derecho a la 
lnformactOn!) esfuerzo que habla culminado 6 dlas antes. cuando el Congre
so estatal convirtió la tortura en delito cuyos inculpados no alcanzan li
bertad bajo fianza. 

Las autoridades nombraron a un fiscal especial para 
investigar el caso, ofrecieron 100 atllones de pesos a quien aportara 
datos significativos, y comisionaron a un centenar de investigadores. Al 
poco tiempo el procurador de justicia sinaloense anuncl(lo que el enigma 
estaba resuelto; los asesinos eran 2 narcotraficantes prófugos. 

La explicación pareclO dejar Insatisfecho al presi
dente Carlos Salinas, quien encomendO a la flamante Com1s16n Nacional -
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de Derechos Hu11anos -una lnstltuclOn de la que forman parte varios 
ciudadanos con fama de incorruptibles-. revisar todo lo relacionado 
con la tnvestlgac16n. 

Hoy a casi un al\o de haberse perpetrado et asesinato 
el caso s lgue tan enredado Que 1 a muerte de Horma Corona empieza a ser 
Incluida en la largutstma lista de .. crlmenes perfectos .. cometidos en el 
pats. 

Et 15 de enero pasado, el presidente de la ComistOn 
Nacton1l de Derechoa Humanos, Jorge Carpizo, rorapi6 el silencio, publl
cando una carta que la CNDH habla dirigido al gobierno de Slnaloa, Fran
cisco Labastlda Ochoa. En la mlslva la Co•ISlOn 11enclonaba a uno de los 
acusados, .. El GQero Palma .. , por su verdadero nombre. JesOs .Héctor, nol el 
de Luis, err6nea11ente usado por ta pol lcla (con lo cual daba a entender 
que el organls•o dispone de fuentes de lnforsnactOn Independientes de las 
pollctacas): y exa•lnaba con lupa las 3 principales hlpOtesJs surgidas 
para explicar el caso: 

*Que Corona fue asesinada por defraudar en servicios 
profesionales a narcotraficantes. 

*Que el homtcldlo fue planeado por narcotraficantes 
para desprestigiar a la Pollch Judicial Federal. 

*Que Corona, al investigar el asesinato de su socio 
el llcenclado GOemes. y de los venezolanos. comprobO la partlctpactOn 
de elementos de la Judicial Federal, y que éstos, al sentirse descublert
tos, decidieron asesinarla. 

Carptzo manlfestO dudar de la primera hlpOtesls y -

abundO en la tercera. Sei'lalO que tanto .. E1 GOero" Palma como Ramón Laija 
Serrano, fueron vistos participando en operativos realizados por la Judi
cial Federal, del bracete con el primer comandante Mario Alberto Gonzl-
les Trevlno (en Slnaloa se dflrma que GonzUez Trevli'lo y Palma son compa
dres); ast como en casas que aparentemente tenla bajo su resguardo dicho 
comandante. Los sujetos siempre aparectan rodeados por agentes de ta f.J

deral, y posiblemente actuaban como "madrinas", ayudantes extraofir;lales. 
Lo mas inquietante: el documento sei'lala que Corona confió a "un d1stln-
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guido ~tem~ro d~· la ~odedad ·si,naloense~' q~e ya habla descubierto la 
identidad .d.~_ los hom~cicÍa·s de ·soemes, a quienes relacionaba con fun
cionarios y pollCtas: . •Si algo me pasar habrta dicho la abogada•, 
debe culparse a la Judicial Federal. 

SegQn los datos recabados por la ComtstOn, Corona 
pensaba presentar la denuncia en la cludad de México. En su bolso lle-
vaba, el dta que la mataron, 
tal horas mh tarde. 

boleto de avión para viajar a la capi-

La carta de Carplzo, hasta donde se sabe, no ha reci
bido respuesta del gobernador ni del procurador estatal. A mediados de m 
,.arzo, Carplzo denunclO a los perlOdicos que no sólo en Stnaloa, sino 
en otras partes de la repQbllca. existe la tendencia a considerar las 
acciones de la CNDH "como si d fueran de un particular", y darles car
petazo; especlf lcamente senal6 como reml sos al procurador general de la 
rep0b11ca. Enrique Alvarez del Castillo; a diversas autoridades de Ta
basco, Tamaul ipas, Guerrero y Oaxaca; y aOn a la Secretarla de Comunicu 
clones y Transportes. 

Resulta dificil creer Que tantas autoridades meno
res podr4n seguir tratando de menospreciar a la CNDH. un organismo apo
yado expresamente por el presidente Carlos Salinas .. (Contenido No. 335 
de mayo 1991). 

Pero m.as grave que el sistematice menosprecio es 

ta denunc ta hecha por los tune 1 onarlos de 
0
1 xa\

0
cCNtaOmll

0
d
0

et
0

q
0
u

0
e ce

0
S

0
ttAnra sdu

0
rr

1
1 de

0
n-_ 

do espionaje telefónico. un delito que 
recho a la información. El derecho a la privacidad y tal vez hasta a la 
Intimidad de los mexicanos esta en peligro. Las pruebas Irrefutables -
del espionaje telefOnlco en las oficinas de la CNDH plantean otro moti
vo de desconfianza de ta sociedad en el gobierno. Y poltticos, empresa
rios, Iglesia y pueblo, condenan esta sucia prActlca ejercida desde la 
oscuridad, seguramente para la tratclOn, el chantaje o algC!n otro apeti
to deleznable. (Quehacer Politice, abril 29 de 1991 tlo. 502) 

El espionaje telefónico en la ComisiOn Ndclonal de 
Derechos Humanos, denunciado pC!bJ icamentc y ante las instancias legales 
por los directivos de la dependencia, aun cuando causo un revuelo inusi
tado en todos los sectores del pats, no es de ahora sino desde hace mu
chos anos. 

L.:i. gravedad y del tcadeza del asunto no termina en 
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adrrlt ti r q~e __ e.1· ,esp:~·~.na).~ te~ efOn l ~~ ~_rá. cos.a c~noc~_d,'a., secret~ a· .. Voces 1 

sino en que la-.:propla 'a·cct6n .ilegal trñpt id·a-·mu-chaS·.;·Otr~S"_ pr!cticás -1-1e~-
.•" .' ,- .. -• . : ' 

gales; aon .. m4s,i:.uando la vtCttma-.es ~na tnsta.~~la de_ta:_est.atura··mor'a.l 
de la CNOH, Oltimo recurso .digno de credibilidad cuya· breve, pero ~es

petáda traye_ctorta, se desmorona como un endeble terroñ·, por intereses 
ajenos a .Ja misma. 

Consternados y alarmados, los diferentes sectores -
de la sociedad mexicana repudiaron el espionaje telef.Ontco practioado -
·contra la CNOH, donde al parecer desde el dla 13 de marzo fueron encon
trados mlcrOfonos y aparatos para registrar conversaciones telefónicas. 

En espera de las investigaciones correspondientes, 
las especulaciones han apuntado Incluso hacia la ClA e Interpot. sin -
descartar que esta delgada fibra desenmaratle toda una madeja en la que 
se podrtan descubrir operaciones similares en medios de comuntcaclOn, 
partidos poltttcos, organizaciones sindicales y muchas otras mas. 

Ante ello, el Consejo de la CNOH solicitO, el pasa
i1o 16 de abril, la investtgaclOn y castigo de los responsables de "tnad
mlslbles" practicas de espionaje, entre las que se encuentran la Inter
vención de lineas telefOnlcas. (Revista Quehacer Polttico Num.502 del 
29 de abr 11) 

Por su parte la Revista Proceso abundo en pruebas 
que denuncian el espionaje telefOnlco desde hace ya varios anos y que 
vienen soportando ltderes politices, empresarios, funcionarios que rela
tan la manera como lo descubrieron. (Proceso NOm. 756 del 29 de abril d 
1991) 

A su vez. la revista Impacto NOm. 2148 de mayo 2 de 
1991. en articulo firmado por José Orozco, sorprende por el tratamiento 
que le da al mismo hecho: "En claro Intento de autopromoctOn: Carpizo 
denuncia a destiempo ser victima del espionaje telefónico", dice un bala
zo y la cabeza de la información y en el texto correspondlente asegura 
el reportero con firmeza que: 

"Es ev tdente que como en la mayor ta de los casos que 
ha abordado, Jorge Carpizo planeo cuidadosamente un golpe publicitario 
que beneficiarla a la ComlslOn Nacional de Derechos Humanos y, consecuen
temente, a su persona, con la denuncia sobre espionaje telefOntco a que 
se dice sometido y al que sin duda esta" ••• "Carplzo se ha convertido en 
un experto en el manejo de los medios de comuntcaciOn y no espero a que 
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. ~-· .• .'.:· -··· 
el presldnte Sa-1 lnas.estuVieí-a de· regreso en Ml!Xlco:.para.-hacer ·su·_.escán-

dalo~-- s~~~~ei~·ji;io~·~9_to ·:·~~.r~ .a_.duen~rs~ -~-~ la·~ oc~O_ col~mn-~S o-·Cua·ñd~ l!'e_:-: 
nos d~ las-·prl..:;eraS,.paglnaS-: de los pertodt.cos;,~ · -. .. -- - ·· 

,:· ,, :'}: _ :l :,·',:.-··~· ... '.·'Hace varias :s_ema.nas que·1a··~_ND~ ha S_Ufrld~. un 
: se ns t ble "'des censo . en. su._ popu 1 ar i dad:. se le: acabaron · 1 os·:·casos porque 

de u_1ú)s·;:¡¡¡~~~-s·:-.t lá-~_feC:ha- párece qUe 'fa no- se ·v101a·n· l~s···.dére_chos··huma-
·0-nos~ en Méxlco·~-.-carpizó. necesitaba un golpe, y con segurldad'-10 estuvo 
< pt-a"fle.ln-dO~ corlc"lenzÚdamente*'. 

Como vemos, los tratamientos de Quehacer Pol ltlco, 
. Proceso e Impacto son muy diferentes. En esta Olttmas revista, Impacto, 
·el e'scrltor ataca abiertamente la persona del presldent~ de la ComlslOn 
Nacional de Derechos Humanos. Viola el derecho de toda persona al honor 
a la buena fama. Sin fundamento de ninguna especie el escritor José Oroz
co hace afirmaciones gratuitas. lOe dOnde obtuvo la concluston de que G 

Carpizo necesitaba un golpe publicitario? GDOnde est.\ el claro intento 
de a u topromoc l On? 

Apenas ocho dfas antes de la nota de Orozco los obis
pos del pafs hicieron valientes denuncias que registro la revista Proce
so NCim. 754 de fecha 15 de abril de 1991: "Trazan los obispos el mapa d~ 

la violencia social; La vlolactOn de los derechos humanos en el pals es 
norma de conducta". dicen balazo o cintillo y cabeza de la lnformaclOn. 
La nota 1 a f l rma Rodr l go Vera: 

"Lago de Guadalupe.- El México actual, el de Carlos 
Salinas de Gortarl --con su escalada de torturas, asesinatos, narcotra
flco, hacinamiento en prisiones, caciquismo, fraudes electorales, maltra
to a lndlgenas y a refugiados centroamericanos-- es el México del pecado. 
Esa es, al menos, la visiOn de los obispos del pats. 

""Vivimos en una situación de pecado", sintetiza Lu
is Morales, obispo coadjutor de TorreOn. 

""Al gobierno y al clero nos est.1 sobrepasando el nO
mero de-crlmenes y reclamos. Y la delincuencia ya desbordo la capacidad 
para·cootrolarla", afirma Manuel Talam!s Camandarl, obispo de Ciudad Jua
rez. 

"ºNotamos, con dolor, como los tndlgenas siguen sien
do humillados, asesinados, torturados, desaparecidos y manipulados. En el 
sureste, el caciquismo sigue floreciendo con la complicidad de los poll
tlcos locales. El llamado programa de Sol ldaridad no llega a muchas zonas 
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apartadas y '~uand0.·1.,i~ga ·es a ·c"ambio de votos", asegura' Arturo Lona Reyes 
ob 1 spo de Tehuante-pec ~, 

·,,-;,--Ha.Y":Comuii'tdades tn'~itgenas que son verdaderos hospt
ta 1 es: pueb 1 ~·~. enteros:: con:.' tub0rcu 1os1 s ·y en-fe~mi!éradé"s -gastro i nt·~ s t.1n'a1 e~. 
Los.medios de:,··sat'ud nO' lle.9an hasta al U« Es 'dificil ver un médico en -
esos· lu9areS:'~part·~do5 11 , se lamenta Felipe Agulrre Fran~co, .'c.:ibtspo de Tux-. 
tia Gutlé-rreZ. . 

"~'La vtolaclOn de los derechos-humanos empieza con -
nos_'o~ro~s-.'!'IS'!_los. ~El clérigo-es ,una muestra continua de vlolaCtoñ:de dere
chos hum.a_nos~. dice Javier Lozano earragan. obispo de Zacatecas. 

""Las autoridades mexicanas medran a costa de los ln
mlgrante_s centroamericanos, les exigen grandes cantidades de dinero para 
dejarlo"s." pasar. El trHlco de Jlegale:s es un negocio floreciente._ Muchos 
e1Un muriendo en los camiones y en el tren", afirma c-ellpe Arlz~endl ·E_s;-·..:· 
qulvel; obispo de Tapachula. 

1111 ta de lo:; tarahumaras es una marglnaclOn hlstOrlca, 
Igual a la de los lndtgenas de todo el pcJts", asegura José Fernandez Ar
teaga, a,.zoblspo coadjutor de Chihuahua. 

""Las maqui !adoras de la frontera es tan explotando 
a nuestros JOvenes de una manera brutal. Habrta que vivirlo para compren
derlo. Es la explotaciOn del imperialismo del dinero", afirma Carlos Quin
tero Arce, obispo de Hermoslllo. 

"Asf, alarmados ;>or la creciente sltuaclOn de 1 pecado 1
1 

los altos jerarcas cttaron en Ja sede de la Conferencta del Episcopado 
Mexicano, en Lago de Guadalupe, Estado de México, el jueves 11, a Jorge 
Carplzo --presidente de la Comlston Nacio.ial de Derechos Humanos-- con 
objeto de intercambiar impresiones sobre Ja deplorable situación de los 
derechos hunanos en el pals. 

"la r~unión se efectuó a puerta cerrilda, en el marco 
de la reuntOn episcopal para celebrar el centenario de la enclcllca Rerum 
Novaru11, que contempla la defensa de los derechos del hombre. 

"Ese mismo dfa, el presidente Carlos Salinas d•~ Gor
tart, en la Universidad de Chlcago, externo que 'la defen;a y promoclOn 
de los derechos humanos es uno de Jos aspectos morales mas elevados de 
la acción polltlca', y que 'no vamos a ren•JOtiar a nuestra puntual obser
vancia de las garanttas lndtvijuales que enmarcan la convtvencl" f!'"uctl
fera de los mexlcan·JS', Lo escuchaban acadé-mlcos, economistas, soc!Ologos, 
y estudiosos estadounidenses de la historia de México. 
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El arttculo de Rodrigo Vera en Proceso citado sé ax
tlende todavta una pAgina y media m!s. Detafla con amplitud la fntervén-
cl6n dé todoS los obtspé>s. Y al final dice: 

"En su reunión con los obispos, Carpizo lÓs inSto .. a · 
q1Je tomen ·una parte mas activa en la defensa de los derechos humanos. "y 
lesa.- advirtió-que- la CNDH --creada por Sal tnas de ~ortar:t ~ :.de¡>_é~,dlen~ 

te de.ta Secretaria_de_Gobernacl6n·- no Interviene en la __ violaci6_1}_de 
derechos PO l ( t l COS y 1 abora les. .-e= e_-.... ·-.-·:_- .,_ • 

. ""Nació limitada desde su ra-tz", dlcé SámUe1-·-Rülz~ -
""Es evidente quo! necesita deslfQarse -de·Goberríaci6n. 

Ser independiente. Deberla haber comisiones en todos los estados·;-Jnté-
9!'-ádaS'_,P~r_,:-g~n~e desvinculada del gobierno y de los par~ldos :Poi tt_1Co~~-. 

·""Es úna gran t lmitacl6n el que no lnterveng:a_c en· asun-_:---
tós labor.!tes -y poltttcos", concluye Bartolomé Carrasco." 

Como vemos, el derecho a la lnformacl6n. 
tenido de 'd~recho a ser. derecho a la vida, derecho a la ·educaclOn, ·der:e
_cho a_ la honra, derecho a la vida privada, ·derecho a la intimidad ·no .se 
vé -reSpetád·Q por ninguna parte. A pesar de la reforma al articulo 6" de 
la 'con.stltuclOn que garantiza: el derec/lo a la información se-ra garanti-
zado por el Estado. 

·Has grave aOn los casos de represión a los disiden
tes que son perseguidos, desaparecidos o francamente asesinados. No sola
mente el caso Manuel euendta, slno la suma de tantos periodistas que al 
vivir enprovlncia su muerte no trasciende al amblto nacional. Pero el nO
mero llama la atenclOn: mas de 90. 

En la revista Proceso 754 Juan Balboa registra la de
nuncia de periodistas chlapanecos: "Tuxtl.i Gutlérrez. Chis. Fue un enUerro 
concurrido. con marimba y marlachi. Se daba por hecho que el periodista 
Alonso Rodrtguez Gamboa, quien hace apenas catorce meses habla hecho de 
conocimiento pObl leo supuestas propiedades del gobernador Patrocinio 
Gonzatez Garrido, en la cOsta de Chispas e impulsor del movimiento sepa
ratista del Soconusco en el sexenio del general Absal6n Castellanos Oomtn
guez, habla muerto en forma natural. 

"Todo cambió a partir de una demanda por dlfamac16n. 
interpuesta por un funcionario de la Procuradurla de Chiapas, que llevo 
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a la carcel por diez horas al corresponsal de Notlmex en Tapachula. Juan 
de Dios Garcla Davtsh, y sembró la duda entre los familiares y los dirl
gentes del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), partido 
en el cual militaba el periodista fallecido, quienes ahora exigen la ex
humación del cuerpo, porque 1 Ja verdadera causa de Ja muerte de nuestro 
campanero fue POI".' negligencia médica del Instituto Mexicano del Segutro 
Soc lal •. 

"En lo que -va del sexenio de Patrocinio Gonzatez Ga
rrido han_ muerto en forma violenta y han sido encarcelado mas periodistas 
que _en los tres anteriores sexenios juntos, seg(jn dijo el dirigente del 
Bloque de Periodistas del Sur de México y secretario general de la UniOn 
de Perio~i~tas· Deinocraticos (UPO), José LOpez AréYalo. 

"El dirigente protesto por la agreston contra el--co-. 
rre~pon~'ú d-t!-Tapachu-Ja y asegura que la muerte aparentemente acc1de~ta1 
de Alonso Rodrtguez ha desatado la represton de la informaciOn en Chiapas 
y con •,ayer. razOn habremos de investigar a fondo las verdaderas ca~sa's 

de lA muerte• de nuestro campanero. 
ºComo el dirigente de la UPD, la mayorta de los tra

.bajadores de la comuntcaciOn de Tapachula, Tu1tla Gutiérrez y san Crls
tObal de las Casas. han manifestado su repudio al encarcelamiento y al 
mismo tlempo planean ampararse en los prOxlmos dlas, si es posible, con
tra las autoridades de Chiapas, •porque no existen garanttas para ejercer 
Ja profesiOn 1 " .. 

Por otra parte, ante una orden del presidente Carlos 
Salinas de Gortarl, la actitud de desdén, de suficiencia adoptada por el 
licenciado AJvarez del Castillo en relaciOn con la CDNH, camb10 radical
mente: "AIYarez del Castillo, dispuesto a aclarar la denuucia que habla 
despreciado" lnformac10n de Miguel Cabl ldo y Manuel Robles en Proceso 
756 de abril 29: 

"La Procuradurta General de la RepClblica dio marcha 
atras: Juego de menospreciar la denuncia de la ComisiOn Nacional de De

rechos Humanos sobre "practicas de espionaje", reconoctO que existen -
"complejos problemas técnicos" para determinar la utilidad de los apara
tos encontrados en la oficina del presidente de Ja CNOH, Jorge Carpizo, 
propuso Ja creaciOn de un grupo técnico, con especialistas de ambas par
tes, que a la brevedad posible 11 esclarezca plenamente Jos hechos denun
ciados". 
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LA GRAN PARADOJA: 

RATIFICACION DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

SOBRE DERECHOS HUKAHOS Y LA .ACTITUD. DE: LOS 

TRIBUNALES FEDERALES 

A pes~r- de. que 'no se- reglamento,. la adición al artf 
cu 1 o 6' no _fue jurf dlcamente .' t ntrescendente. Hay dos hechos· qUe ~ auñque 
para muchos ·pa·saron :desaperC:lbYdos, tienen enorme Importancia por sus 
consecuencias jurfdlcas. 

En 19SO el Ejecutivo federal decidió otorgar la ra-
tlflcac~On a varios t·ratados y- convenciones de derechos humanos. Con ese 
mótlvo·e-nvlO al "si!nádo de la RepQblica los instrumentos correspondientes 
solicitando la aprobaclon de este cuerpo, mismo que la otorgo a fines del 
a~o. y·.rue publ lcado en el Diario Oficial el 9 de enero de 1981, hace ya 
diez anos, Ei Ejecutivo deposltO los instrumentos de ratlfJcaclOn {o de 
adhesión, segCin el caso) en la Secretarla General de las Naciones Unidas, 
el 23 de marzo, y en la Secretarla General de la OEA, el 24 del mismo mes. 
El decreto de promulgacton de estos Instrumentos aparecJO en el Diario 
Oficial, los dfas 30 de marzo, 29 de abril. 4,7 y 12 de mayo de 1981. 

Entre estos Instrumentos estan el Pacto de Derechos 
C 1v11 es y Poi I ti cos y 1 a Convenc i On Americana de Derechos Humanos. En di -
chos documentos, en sus artrculos 19 y t3 respectivamente, se contiene, 
segOn la doctrina m!s generalizada, el derecho a la información, entendi
do como la libertad de buscar, recibir y difundir toda clase de informa
ciones e ideas de toda lndoJe, sin constderac!On de fronteras, ya sea -
oralmente, por escrito o en forma impresa o artlsttca, o por cualquier 
otro procedimiento. En consecuencia el articulo 6~ de la Constituc!On, 
en tanto no se opone a los anteriores, debe entenderse e Interpretarse, 
junto con los artfculos de los convenios de derechos humanos que mencio
namos, que lo complementan. 

El segundo aspecto que comentaremos es la actitud de 
los tribunales federales frente al derecho a la información. El 24 de -
junio de 1981 y el 13 de abril de 1983 distintos tribunales de circuito 
pronunciaron tesis que en forma explicita consideraban el derecho a la 
tnformacton. En la primera se dice que si el Estado tiene obltgaciOn de 
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proteger el derecho a la lnformac!On --lmplfclto en todo sistema demo_ 
cr!tlco en Que el voto del ciudadano debe ser un voto informado--. ese 
derecho implica no entorpecer el uso de los medios de difusión masiva 
de ideas y que el Estado se erija GUAROIAN DE LA CANTIDAD O CALIDAD de 
los medios de difusión. En la segunda se dice que es derecho lnal ienable 
de los particulares el de manifestar ideas 't exigir lnformaciOn. 

la importancia de lo anterior es que. mientras no se 
reglamente el Cdtimo parrafo del 6i constitucional. es posible ejercitar 
el _derecho por la vta del amparo. las decisiones de los tribunales ir!n 
determinando la amplitud del ejercicio del derecho. Tal es el caso que 
una sentencia de la Suprema Corte obligo al cabildo de Monterrey a dar 
Información certificada a un reportero de ese lugar. 

lPOR QUE NO SE REGLAMENTO EL 

DERECHO A LA INFORHACION? 

Habla Luis M. Fartas. 

Homero Campa, redactor de la revista Proceso hizo u
na entrevista al veterano pol fttco luis M. Farlas en la ciudad de Austln 
Texas, donde radica y Ja publ lcO en el ~Cimero 757 del 6 de mayo de 1991. 

la reproducimos fntegra por el interés que tiene para 
nuestro trabajo, de la misma obtendremos varios conceptos que luego desa
rrollaré y manejaré como parte de esta tés is profesional. 

Austln, Texas.- Desde el poder. el gobierno ve la -
prensi5 como un instrumento utilizable. La ve a veces con desdén. Pero -
también con temor. con preocupación. Se establece as& una relación espec

cial, contradictoria. 
luis H. Fartas, polttlco del y para el sistema duran

te seis sexenios conoció el poder y las relaciones que éste establece con 

la prensa y dice: 
-A mi nadie me cuenta, yo lo vivl. 
Fue locutor radlofOnlco, dirigente sindical de radio 

y de televislOn, Jefe de prensa de la Secretarla de Gobernación, director 
del periódico El Nacional, gobernador de Nuevo León. alcalde de Monterrey 
Senador y Diputado Federal en tres ocasiones (en dos de ellas lfder de la 

e amara). 
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Fue también --lo reconoce .a:hora-7_ e-1· pe~son J'e prin
cipal que dentro del gobierno del prEiS1deñte

0

JoS-é LOP.ez:Por.Úlio· e opuso 
y freno la aprobaciOn. en el Congreso-. del ·>r<egláméotO' d~l;:derecho a la_. lo-
for•acton. 

: ·.· ' -

En reuniones privadas- ·-":"rec'úerd·~--·:se lo ·due ~l Pre
sidente: si aprobamos esto (el .reglamen_~o)~-te-__.¡~5·,a~COnv'ért1~~en el gran 
censor. lQuteres pasar a Ja_ historia _como el q~e_"liml-tO ia. libertad de_ex-
Pl'.".estOn? .... Hejor_ déjalo _todo_ como_-esu.-_: __ 

Luis H. Farlas:recibe a1.-repOrtero en una· cafeterla 
de la ·Universidad de :rexas·, d0nd~ -~·s .~-fnveStÍg'ador visitante". Retirado 
de_ ta·.polttlca. a la ·que __ dedico la mayOr parte de su vida, sus principales· 
actlvtdades laS"dedlca ahora--a·10S. ltbrÓs 0 su familia y el cuidado de su 
sá1ud-:· cie~~cie-:medt~do:S .. de.-~1-0-5 -o~C_heR-tá sUfre ~1 "mal de Parklnsoíl". 

De 10--anos--de-edad_ ·--.;.Con escaso pelo y ya sin su tra
dlclonal _blgot"e-·- Fartas _rec·uerda ·vivencias con la prensa, habla del em
bUte· y -del-_ trato que desde el poder. se da a reporteros y directores de pe
r16dtc_~s, com·enta varios 'ºt~ntos-·de el'.'rad.lcar esta 11 corrupclOn 1

' y recons
truye_~~ historia del Infructuoso Intento del presidente LOpez Portillo de 
reglamentar·e1 derecho a ta tnformactOn. 

•EL S08RECITO• 

De entrada.Farlas afirma que en las relaciones de la· 
prensa con el gobierno "tiene ventaja ta prensa 11

• El gobierno, dice. teme 
enfrentarse abiertamente con el la. "La mayorta de los poi tttcos le saca 
al bulto. No quiere discusión. Eso le permite a la prensa hacerlo que se 
le dé su gana. adquirir canon~tas. Los funcionarios, por su parte, inten
tan ocultar la lnfor1uci6n• .. 

Por eso. reconoce. hay mucho de cierto en eso que se 
dice del embute, el chantaje, la complicidad, los intereses econOmlcos y 
los compromisos polttlcos entre periodistas y funcionarios, 

Sostiene: "No podemos negar que ha habido mucha corrup
ciOn. Es costumbre el sobrecito a los reporteros, sobre todo en las giras 
con los secretarlos o con el presidente, y mas cuando son al extranjero". 

Recuerda: "Cuando yo entré a la Dlrecc!On General de 
InformaclOn en GobernaclOn (1958~1964), a la que en ese entonces corres
pondta por ley dra la lnformaclOn del gobierno, me encontré con que Humb
berto Romero Pérez (secretario particular del presidente Adolfo LOpez· Ha~ 
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teos) era el ·q.ue por coSlumb~e ·daba el dinero. Y como daba el dinero 
quer1:a dCéid1r· qué_. in~orinad6n ~f y cuU no. Entonces me peleaba mucho 
con·él. 'oe~pués fulmos.-amigos. pero entonces me peleaba". 

-Si ·a tos reporteros se les da el sobre con dinero l 
- ~qué se-1e-d11:<:a ioS directores ·o a tos duenos de tos periOdicos? 

-En ese entonces a los dueílos de los perl6dlcos yo 
-les.-i lev-aba- cada ano • .- en Navidad, una cosa muy simple: una maleta de 
.. plel·_,o_ uri.~ i!lnpara. para su escritorio. El secretario de Gobernacl6n 
(G~stavó'.oia:z-·'ordaz), a su vez, daba otras cosas, dependiendo de la reta
clOO con·-e11os. 

-lQué cosas ••• coches, casas, concesiones? 
-Viven mucho del papel, las buenas relaciones eran 

una -forma -dí! ~ásegurar· el abasto. 

APOYOS MUTUOS 

Locutor de radio en la XEW, dirigente sindical de -
eu radlodtfusora por sets periodos ( 1945-1956) y, por tres periodos mas 
(1952-1956), secretarlo general del sindicato de Televlcentro (antecede_rr 
te de Televisa), Farlas no se Inmuta al hablar de Emilio Azcarraga Hilmo. 

ºLo conoct desde cha;maco. Con su padre {Azcarral)a Vi
daurreta) tenia excelente retaciOn. Era muy buena persona.Pero el hijo 
sallo fino para el negocio. De que le gusta el dinero, le gusta. Por algo 
le dicen 11 El Tigre". Las acusaciones esas de que Televisa no cumple con 
una funciOn social, sino que es el interés en el lucro. son ciertas. 11 

Comenta, no obstante, que Azcarraga y él son amigos. 
ºCuando estaba en campai'la para alcalde de Monterrey (19BS) me invitaron. 
como cada ano. a la comida de los radiodiíusores. J\ht me lo encontré. Le 
dije: 1 me hace falta una entrevista'. 1 Te voy a mandar a Rocha (Ricardo). 
me dijo. Y viera como me sirvlO esa entrevista para mi campaña". 

-lAsl se establecen las relaciones. los apoyos mutuos 
entre los medios de comunlcaciOn y el gobierno? 

-En términos generales, st. 
-Pero eso crea compromisos lmpltcltos ••• 
-No to crea. Azc4rraga no me ha pedido ningOn favor. 

El me ve ya como un viejo Que fue amigo de su padre. 
Farlas piensa que las relaciones entre la prensa y el 

gobierno van cambiando, 11 yo creo que para bien". Habla de una prensa m4s 
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vigorosa. mas batalladora, mas profesional. 
"A las polfticos. dice, les conviene llevarla bien 

con los periodistas. El presidente L6pez Portillo la llevaba bien y sa
lta btan. Pero cuando la llevo mal le fue mal. Al final le voltearon 
todos la espalda, no sólo la prensa, los ricos también. 

11 Por ejemplo, el grupo Monterrey. L6pez Portiido 
habla sacado la cara por ellos. Cuando estaban en bancarrota, el Presi
dente tomo un préstamo del Banco de Obras y se los dio. Se armo el mitote. 
en la C.!imara de Diputados, cuando yo era ltder. No pudimos parar la forma
ciOn de una comisión que saco finalmente que estaba ahl la mano presiden
cial. LOpez Portillo me dijo que todo lo habla hecho por cartno a Bernardo 
Garza Sada. Al final del mandato me comento, muy dolido, que habla Ido a 
Honterrey, que habla visto a Bernardo y que éste ni siquiera lo saludó". 

Luego comenta que también con la prensa estaba dol ldo. 
11 Sentla que los ataques que recibta eran infundados". Relata el dlUogo 
que al final de su mandato tuvo con el entonces Presidente. 

-i.Y qué tal, cOmo te sientes?- le pregunté. 
-Como quieres que me sienta --me contesto irritado--

ayer era el nuevo Juarez y hoy un desgrac t ado. me ponen peor que a Santa 
Anna. 

-Ya lo sabtas lo no? 
-Sl, pero nunca lo habla vivido. 

RELACIONES CONTRAO 1CTOR1 AS 

-G.COmo se ve a 1 a prensa desde el poder, desde 1 a 
Presidencia de la RepC.bl tea o desde una Secretarla de Estado? 

Y Fartas se rasca levemente la cabeza: "Se dice que 
el Presidente es el hombre mas informado del pats. Ellos Silben cuando 
la prensa no esta informando bien. Tienen los hilos. Y Sdben cuando hay 
que inflar una nota o desinflarla. Yen a la prensa como un instrumento 
utilizable. A veces la ven con cierto desdén". 

-He preocupa la prensa al Presidente? 
-A todo funcionario le preocupa. Porque nadie, ni el 

Presidente, con todo su poder, sabe exactamente lo que se va a publicar 
al dla siguiente. 

-lNo le parece contradictoria esta relactOn: desdén 
y preocupaclOn al mismo tiempo? 
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-Es que es contradictoria. Ast se da, asl existe. 
Luego Fartas comenta que a los peri6dicos se les uti

liza ·gan3.ndose al reportero y gan~ndose al director. •se agarran ast los 
dos éxtremos: el reportero, que es el que meca.nlcamente escribe, y el di
rector, que aUtorlza o no que se publique". 

-lCOmo se gana a ambos? 
-Halagando, halagando, halagando ••• a cada uno a su 

. modo: pud lera. ser d 1 ne ro al reportero, porque sus sueldos son de hambre. 
Al director hay que buscarle otro modo. Sobre todo cuando adema.s de direc
tor es dueno. Como era el caso de don Gabriel Al.irc6n. de El Heraldo de 
Kéxtco.- Iba yo a platicar con él, a cultivar las relaciones. Porque a un 
dueno rico, ni modo de 'Ofrecerte dinero. 

-lQué se le pude ofrecer entonces? 
-Amistad • 
• ¿y los favores poi ttlcos? 
-SOio sl se pueden hacer. El Presidente en turno st 

puede hacerlos, uno, no. 
-lY las concesiones? 
-Bueno, a don Gabriel AlarcOn le gustaban mucho las 

salas de cine. a ta mejor pudo haber algo por ahl. •• 
Metido como est! entre gobierno y prensa, la corrup

clOn es para Fartas muy diftcil de erradicar. "Los intentos han fracasado. 
Y es que --dice-- desgraciadamente no basta la decisi6n presidencial". 

Y cuenta su experiencia personal: "Adolfo LOpez Hateas, 
siendo presidente, ordeno a Gustavo Otaz Ordaz, y éste a mt, cortar todas 
las mesadas a los reporteros. En ladas las oflclnas de prensa, en todo el 
pats. nada de dinero, A las tres sem1'nas me llamo Ofaz Ordaz y me dijo: 
'Mire, estamos haciendo el papel de tontos, fulanlto esU dando y perenga
nlto, también. Empiece a dar usted tambl~n'. 

"la verdad --agrega-- es que 141 pro1ton11 d11 la 
pr@H§il ya no las aguantaba Dtaz Ordaz, ni tampoco el presidente L6pez 
Hateas". 

A la costumbre de la prensa de recibir dinero, se agre
ga, segOn Fartas, la necesidad de tos poltticos de proyectar su imagen. 
"El que llega a Secretario de Estado, de lo que sea, se siente inmediata
mente presldenc:iable. Quiere lucirse. Y lo primero que hace es realizar 
una cena con la prensa. Es una de las formas de congraciarse con ella ... 
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Para cambiar 1 las cosas, Farlas piensa en, por eJem'plo, 
el castigo ejemplar del Presidente a un·secretario .~e E.s_t_adi:i;Qu~·_fnteni:e 
utilizar a la prensa o manipular la lnformaciOrl.; "Cosa QUe es.muy _diftcil, 
casi imposible". · .' ~ .·---

Otra forma, especula FartaS~- e~--bus.~:~r .~~::.manera e.n 
que la prensa tenga mucha publicidad. Explica: "Como la· l

0

ni'd.ai1.v~ priva
da no logra ponerse de acuerdo, ni está unida, entonces::es dlflcl Lun· _con-·. 
trol homogeneo o general Izado .. Los periódicos tendrtan ·m-ayor-·lnd-~-Pe-ndencla _ 
por la diversidad de sus fuentes de financiamiento". 

"LA CUADRATURA AL CIRCULO" 

A fines de 1977, la camara de Diputados aprob6 una -
tniclatlva del entonces presidente José LOpez Portillo, que ai1ad(a en e_l 
articulo 6º de la ConstltuciOn el "derecho a la informaciOn". Esta adlclOn 
--se dijo entonces-- era parte de la Reforma Polttica planteada por JesGs 
Reyes HeroleS, Secretarlo de GobernaclOn. 

Para escuchar opiniones sobre su reglamentaclOn, se 
convoco a audiencias pGbl leas. Pero Reyes Heroles deJO el cargo, las au
diencias quedaron suspendidas y el proyecto congelado. 

En noviembre de 1979, por encargo del pres fdente LOpez 
Portillo, la nueva Legislatura volviO a convocar a audiencias pObllcas, 
a partir de las cuales se reglamentarla, ahora st, el derecho a la infor- · 
maclOn. Las audiencias se efectuaron en febrero hasta agosto de 1980. El 
personaje principal en esta tarea fue Luis H. Farras, llder prllsta en la 
C4mara de Diputados. 

Farras, primero se declaro en favor de ta reglamenta
ción, luego en contra, luego no supo qué decir. Ante la lndeflnlcJOn de 
ta camara y presionado por los reporteros, declaro: "lo que pasa es que 
no le encontramos la cuadratura al circulo". 

'"Se me echaron encima por esa declaración" --recuerda 
ahora Fartas-- "lo Onlco que querla decir es que no encontrábamos la ma
nera de reglamentar el derecho a la información sin limitar la libertad 
de expreslOn que la misma ConstituctOn consagra". 

-Pero algunos miembros de la C4mara se hablan expre
sado a hvor. fue el caso del diputado Fldel Herrera (presidente de 1 a 
ComlstOn de Cine, Radio y TelevlsiOn de la camara). 
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-st, ~ubo muchos diputados· que·. se rríe pusieron muy ra

dicales. En real ldad 10. qu~. ·el ~~s. ~ue~ta~:.~.r~ ·apr~:~ar1~·-.et°"~·U_el ~h' .. a Í\~ca- ~ 
rraga. ~ero no se -iraÚiba sOlo d_~ amolar.ª al.~~lent sino de,beneflctar a 
todos, y>no se to'gr-aba·~ .:: <',e/~_\:,~·--· .. -

-Pero ·en ta e amara habt a. e~. ~a-.~ aUdt~~ctas .cons~nso 
en favor ... de. r~9taníent;fr ·el: dereCho,.a","ia ·,·nrOima~ú)~~ :s01·0 el :171;· se d·e-

· --=~-~-- -,Y,_en_t-~.~~e·s_, __ ld~.:_·qua :' _ii ~ r_'! (o~'.) ~~-;~--~~-5-ú-_1 ta_f~ 
-~~··c'?n_sulta er~:,para: escu~har_· opt~tones-. ver--pUñtos 

de·Vtsta·;-per·o·srn-·deja·r d~ tado-1a·:conÚttuclonaltdad~ Cuando ésta-e's-af 
areCtada; sobran 'Ías consultas.· 

Luego vino el anteproyecto de Ley General de Comunl-
cactori--SOctal, hec.ho·eii 1.15 oflcln·as-de la Presidencia. 

Establecta la parttctpactOn popular en el manejo de 
los medios de comunicaclOn, entremezclada con medidas que garantizaban 
al Estado una intervención mas directa en el uso, manejo y control de la 
comuntcaclOn social en todos los !mbitos. 

Afirma Farlas: "Era un mamotreto tremendo: 30 tomos 
para 1 legar al proyecto de ley. La ley tenla 424 artfculos para reglamen
tar cinco palabras de la ConstltuciOn. ~esde el principio me dio descon
fianza. porque siempre me han dado miedo las leyes muy largas". 

Y da su versión de los hechos: "Me llamo el presiden
te LOpez Portillo. Me dijo que Iba a llegar un proyecto de ley que regla
mentaba el derecho a la información. Y efectivamente. llego. Entonces le 
encargué a una comisiOn de expertos. encabezada por Rafael Corrales Ayala 
(actual gobernador de Guanajuato), que la estudiara completlta. Unos dlas 
despuOs Corrales Ayata me hablO y, con gran azoro mio, me dijo que habla 
encontrado no menos de 95 fallas de constitucionalidad. 

"La falla principal --dice-- era la creaciOn de una 
serie de Instituciones para controlar y regimentar el derecho a la lnfor
maciOn. Al grado que todo periodista debla estar registrado y obedecer a 
una serle de comisiones con estructura piramidal. La comlsiOn final. la 
punta de la ptramtde, era el Presidente de la RepObl lea. Se habta regla
mentado e 1 derecho a 1 a 1nformac1 On pero. desgrac 1 adamen te. l lml tan do la 
libertad de expreslOn. Ademas. se creaba un aparatote burocr!tlco que iba 
a ser una carga para el Estado, al que se le iba a acusar de cualquier co
sa. 
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"Me fui -_a ver al Presidente y __ le dije: 'meji>r déjalo 
como est.1'. He PidlO que lo. estU'dtar·a mas, pero entre mas lo estudiaba 

mas falla"s le·encontraba. ReQresé con el Presi-dente y le volvt a-decir 
que lo dejara como estaba. ·:Le hJce ver que quienes habtan hecho ta ley 
no conoctan nada de derecho"constltuclonat_, ni pareclan conocer n_uestro 
sistema- polftico. El de-ta. idea era Luis-Javier Solana (coordinador de 
ComunlcaclOn Social de·-·1a Presidencia de la RepObllca>. pero --después 
me-enteré-- quien se -1a vendió a él fue el periodista Miguel Angelk' Gra
nados Chapa. 

En esta segunda reuniOn privada me acompai\6 el enton
ces Secretarlo de Gobernación, Enrique Olivares Santana, quien pensaba 
que,,efectlvamente, habla mucho riesgo de crear m4s problemas que solu
cio~es con el reglamento. 

"El presidente LOpez Portillo estaba indeciso. Ento!!. 
ces yo de plano le dije: 'Como to encabezas la punta de la pirAmlde, te 
vas a convertir en el gran censor. lQuteres pasar a la historia como el 
que llmltO la libertad de expreslOn?'. 'Tienes razOn 1

, me dijo. 
"Luego acordé con el Presidente regresar el proyecto 

de ley de manera discreta, a la chita callando. Ya para entonces se habla 
filtrado a los medios de comunicación. Yo negué la existencia de ese pro
yecto en la CAmara. pero la verdad es que si estaba ahl. Lo negué porque 
habla que proteger al Presidente. Ademas, él mtsmJ tenla sus dudas, por 
eso me lo mando en forma precautoria, no como Iniciativa de ley. Lo llevo 
el propio Luis Javier Solana. Después él y yo discutimos. Le dije que yo 
entendla su interés y su preocupac!On, que habla hecho una cosa muy boni
ta en teorta, pero no practica y que atentaba contra ta ConstituclOn. No 
lo acepLO nunca. Después renuncio y ya no supe de él". 

En efecto, Solana renuncio en octubre de 1982. En ese· 
mismo mes, el Presidente puso punto final a su intento de reglamentar 
el derecho a la lnformac!On. Al hablar ante periodistas y estudiantes de 
comunlcaciOn dijo: "La libertad debe contemplarse a si misma como proble
ma y proyectarse para que los iguales establezcan sus propias reglas y a
suman sus propios compromisos". 

En realidad, comenta Fartas, el Presidente no tenla 
una Idea muy clara sobre el derecho a la informaclOn. Dice que "el que la 
debtO tener era JesOs Reyes Heroles. Pero en ese entonces ambos estaban 
distanciados. Reyes Heroles habla renunciado a la Secretarla de Goberna-
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ción y .el Presidente le habfa dicho que si se dedicara a escribir serla 
el Ortega y Gasset de México. Por tanto --agrega-- el derecho a li lnf. 
formación no pudo desarrollarse con base en la idea original". 

Sin recordarlo con exactitud, Farfas seflala que hubo 
un motivo polftico extra para detener el reglamento. "Era el Ciltlmo ano 
de gobierno. Estaba encima Ja sucesión presidencial y a la mejor no era 
conveniente dejarle como herencia este paquete al próximo Presidente". 

Óice Ignorar si Televisa u otros grupos privilegia
dos presionaron directamente al Presidente. "No supe de reuniones priva-
das, pero no dudo que hayan existido". 

De sus motivos personales para detener el reglaniento·· 
dice que no hubo otro -que la constitucionalidad. -·-

-SI es dueno minoritario de una estación de-cradJO 
(si de las acciones de NOcleo Radlomil) lcómo pudo actuar ·de mane~a tm..'-
parcial en la r~glamentación? . , .. .\',. _ 

-Lo f11ce. Anteriormente, también stendo-accioni'sta" 
de Ja radio, ,Jeglslé:Un- impuesto del ·25'1 que.afee.taba .-a: l~~-:-~~di~-:'·y·.'~:.:te:.:·~-: 
levtslon •. 

:.v. sus relaciones con·:tele_vtsa_, .de·~.de,·-qu·e f·ue 
, y despuéS dirigente en Televlcentro~.. ·, :.·~-:. 

\ . '.·, -::'st._ y~·, sé·,-m·e ae·usaro.n ;~e_·~'~:~:er_:·~_/t~:~:z~;s-~o-~ ·Azca~ 
rraga y- ·tod.~:;1'(-_cOsa ~ Oj a u' hub~ era s td_o.: No-e!st~_f.i a .=~o·~o ·-~·StaYr:·-~S-t~~te
ra rico·¡· 'viY.lera:C,omo ,prfrl-c.~pe. 
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En r.l capitulo ant.er1or vimoz los ~~sfu~rzos por lP.gislar un -

rf"qlamnnto a la parte frnal del art.Iculo 6Q const1t.ucional durantP. los gobiernos de -

Jos/i l.ÓpJZ Purlillo y M..lgUel d•~ 1.-:i M.:dr1d llurta-::lo y }<l.$ c1rrunstanrl'\s qllP Pst!in ocu

rr1mxfo en Méx1co durante el mandato dP.l prr>s1dcnte Co:lrlos Salinu.$ de Gorlari. !lay un 

abismo P..ntre lo que est1p_Jla la ley, f!nt.re los instnJmentos lflt;Jales que !:.On el orgu-

llo n<icional por el gran adelanto de sabiduría y tknica )uríd1ca. Lo l~ntable es -

que no se aplican, son inoperantes, son letra muerta. 

Con lils qesllonc!: y arreglos de m,;;¡oc1ac1ón para ftrm<:tr de ma

nera t.r1p.-irt1ta un pos1ble tratado de llbrP comercio f!ntrf" México, Estados Un1dos y Ca

nad.5. se ha mcnc1on.:do que! 1<1 Lr.y Ff'<l•~ral df!l TrahilJo ll'IP.xicana F!Stá mucho más aclf!lantada 

que las de los v11c1nos dPl nort.f?, La ún1cd di.fP.renc1a r>s qun los sur>ldos están más ele

vados y son de más p:xier ,ojqu1siti.vo en Jqucllos pai~s quP los qur ganan los trabdJa

dorP..S mcx1cnnos. 
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El progrP.so integral de una nación se mide por la distancia 

que existe en-tre el ser y el dP.ber ser en tedas las actividades del quehacer humano. 

Si .lo _que predomina en el balance de ambas realidades son las situaciones de hecho, 

si lo que predomina son relaciones de inJusticia, si las características del actuar 

de los grupos es de egoi!:ma, de privileqios a p::icas personas o a un grupo minoritano 

has~a cotwP.rtirsP., por la rPpetici6n dP. los hechos, en un ccmportamiento "normal" es

tamos en presencia de una normatividad dP. hecho, que no nt?Cesariamente coincide con 

el canpoC'tamiento ideal, razonablemente dP.se.ible, de un deber sflr' aJXltPCible. 

El nacimiento de insti tucioní'.!s diSC!ña:fas para la prot~ci6n 

de los derPChos humanos elf!tTlP.ntalPs hace aparecnr a las socir.dad.es contP.mporáneas co

mo pr'P.OCUpadas por fÜ desarrollo armonioso del hombre en tcx:las SU!:: facul tadr.s, Pero 

la realid<rl m: lo contrario. Hoy existe una Pr'ocuraduría federal par'a la defensa del 

Consumidor porque las opP.r-acioncs 1?Conómicas qu2 han caracterizado el compor-tamiento 

de los canerciantes con los consum1dor-es ha sido de abusos e injusticvia.s, de frau-

des, engaños, robos, que han multiplicado las queJas de loz habitant('s, 

Ha nacido la Procuraduría para la defrnsa dP.l mcncr porque -

los mismos padres de familia mal trdtan a los hijos pP.GUf>ños hasta llegar ala tortura 

y al ru:esinato, en un número alarmante y con una fr-ecuPncia estacHst.icaronnte tan ele

----·-vACta que las autoridades han tenid<:i que r-rqr.in::lcr con lngislaciones m~ rm~rgicois y 

con instituciones operativae par-a ilcudir a la drfcnsa dn los niños indet:P.nsos. 

Ha surgido el tribunal de lo contencioso P.l~tor-al por los 

constantns al:usos y fraudcs que se han ve>..nido reyistr-ando en la histoda política del 

país y que desprestigian la democr-acia mexicana. Se ha ere.ido la Comisi6n Nilcional de 

los Derechos Humanos pr-PCisaml!ntc porque no se han rPS(X'tado. Por-que se han multipli

cado los casos de tortur-a, de veJacionf's sistemát.ic~ a la pP.rsona humana. Y Pn cada 

estado feder<K.lo, en cada entidad f<!dr?rativa, se ha tratado de ost"ablecer- una Comha6n 

local de los O.~rP.Chos Humanos, 

Y, aunqut' 1~$ una institución un p:x:o m,\s añc)a, nxistr el 'I'ri

t:unal de lo contl:'ncioso ildministrativo p.u-a resolver- lo$ ca.sus d~ abusos de autor-id.id 

de irregularidades en la administr-aci6n públlca. Y Pl tribunal fiscal dP. la fedrraci6n 

par-a los asuntos de su comp~tencia. Lo cual ind.ica no prt .. -cis.lml?ntc~ que? SP. cumpla la 

ley, o quR eXl~ta una clar-a realizac16n d+-" la J~ticia ••n las nüaciones humanas y de 

las personas con las im.:tituciones de carácter pr-ivado y p.'.iblico. 

México, como tantos otros p.-:iÍSPS J?!;tá muy lejos de llegar- al 

c<xnportamir.nto que dPOO ser, Muy lejos del deOOr ser tt!leoléxJico df' teda sociodad hu

mana. Y lo lamentablt> es que las difer-entee naciom~s. los difr.rentes pueblos tienden 



•••••••• 3(capítulo cinco} •••••••••• 3 

a guiar a su.s mu-!fl'lbros, a los hombres que componen su realidad histórica, hacia lo 

que crer.n que es lo rr.eJor para ello.s. ~· est:a meta, estos objetivos Slempre dependerán 

de la concepci6n filos6fica que cada n.;c16n tenga del hombre mismo. 

Una antropoJ.cx;¡Ía qui": ve al hombre como un "aparato mncán1co", 

estudiado afanosamflnte por fisiologos y patólogos, y cano un "aparato psíquico", del 

que F'reud explor6 exclusivamente? los dinamismm: in(Prtorrs, derivando dP ellos una 

interpretaci6n mecánico-causal, !'!Sto rPpresenta para Víctor F'rankl, Un<I cumcia, no 

del hombre, s1no dPl homúnculus. El harrunculü:mo, algo ad como la caricatura del hom

bre, re.sume P.n fil fondo las divr.r-sas facetas de las t:ósqurrla~ contcmporán!!as. en torno 

al hombrP., dnfimdas como biologismo, psitCologü;mo, sociol0<.J1smo. &:tas SP es(uf!rzan 

p:Jr rOOucir al hombre a un t!S(JUema dP111asiado simple: im::tinto, aut·ómata con simples 

refleJos, mecani~ an¡imico, producto de fuerzas pro::!uctivas y P.Ciilnóm1c'1s. 

Tal intnrpret.ici6n antropol6;1ica, unida al acentu;¡d.'.l f"!QCcntris

mo del hombre que t1ende s6lo a la realizac16n di? si mismo, a la auto!:':atisfacci6n, a la 

insPrci6n social, al éxito y al bienestar, no put'de más que dr.sembxar en el dr?si>qulli

brio, en la ruina, r.n l."l nnuros1s, PO lo qUP. Frankl llama "frustración PXist1mc1al", y 

que denota la incap.•cidad de mirar más allá dr. s! mtsm.'.l, dt'.' autotrascPnciP.rse, df! d.ir la 

primacía a la existencia humana, primacía no inventada; ni mucho mC>nos fabricada por el 

hombre, pero que puedn y de~ estar !!O la conciencia, en J,, responsabilidad bill:cada y 

"".ncontrada. f.n un Último análisis es un significado rr:eib1do. 

El hombre e3 un snr que b:.tsca ~renn~ente l?l s1gnif1cildo de 

la propia vida; y sólo en la autotr,>scrnc!Pncia, rnallzando dicho sign1flcudo, obtendrá 

como consP.CUencia la realización de sí y dC? su p:>tencialldad, la fel1c1dad, la alegría, 

la paz, a pt>..sar del inevitable sufrimiento y del ml1s incomprensiblP dolor. 

Víctor F'rankl no considera al hombre como un objeto abierto a 

influjos deterministas, slno como un 51..1jeto que crPa P.l mundo y dC?trrmina lo que él es. 

Y esta consideración la compartimos lilll'.bJ.{m nosotros. Por sup.t~sto no P.S ülqo nur>vo, 

poro sí algo olvidad.a, y no puix!e SPI" rnvnst·i<J<tda con los ml>tcdos habttualf!s de la CiPn

cla: los fPn6menos no p.tf'dC>n SPr rn.,didos, ."lbstraídos o prOOudd,..,s con prnbab1l1d<ld PS

tadistica. 

Esta prr.tendr> ser un<:1 expl1c.:ic16n a lo qur> ocurre r.ntre no.so-

tras y qun ha con.stituídn la vigorosa dPnUn<:1a dr> lo.s obi.spo.s refr.rtdil PO el capítulo 

anterior. Las leyes ()f!nnan~en sin Vt<;¡pncia, la protN:c16n lP.gal a través d!'l juicio 

de llmpat"O queda caro un dcb?r ~r olv1dildo para qui? la (unrza de la costumbre, la co

rru¡x:i6n, el afán de lucro '>'de r1qU!'!Z<'lS dr. unos p::>eo.s que fonnun minoría, se enrlquez

can ¡¡ costa df!l sufrirr.iento dn los m..'is 1n.:ligr.ntl:!s, los m..'is desvalidos, lo~ marginados 

de nuestro país. Prodomman las circun.sl anc1as de hecho quP. se han vuelto normatividad 

ya es costumbre y rutina ordinaria se ha impuesto la fuerza de los hechos. 
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lOué fuerzas motivan Plk comportamiento del hombre? compar

timos el pa.recP.r de Víctor rrankl cit.odo por Eugenio Pizzotti cuando indica que ade

más de la "voluntad de placer" de rreu::I y la "voluntad de po::IP.r" de t'\dler, el SPt' hu

mano está motivado p:>r la b.lsqueda del significado 00 su rutlstencia. por un senüdo 

ele su vida personal. El hombre contP.mporánoo on la sociroa.'.! occidental est.i prf'Oeupado 

por funcionar a un nivel 6plimo de ef.icif'nci.1 para reo::qer los fnitos de sus L"HS.fuorzos; 

pP.t'O dP-scu1da la prpqunta más imp:Jrtante: lOJ6 sentido tiene todo esto?, l(X)r qué Axis

to? 

B:Jsta un,1 m1ra::1a, aunquP. SP..l superficial, .J la vida diaria para 

darse cwmta del abisl!'O al qui! el hotnbrn de hor está ras.balando inseruablemf'!nte. Preso 

por el frcnasí del éxito y del binnr.star, al hombrf? corre f!l r1f>!:qO de olvtdar lo más 

importantf!: ltl mizmo, su dolor. 1ns.at1efacci6n, dr<x:iil, d~siltl!;ión, su1cid10, guerra, 

dP.Slrucci6n atómica, son hC'ChW-, son ilrt'JU111Pntos d!'! onorme actuollldad, qu!'! sin ~irgo 

ya no nos causan gran 1mprf!si6n, porque estamos .icO.!:tumbrados. a oírlos: y a hablar do 

nllos. Fn un aturdimir.nto amaryo y n1~buloso t ran!::currl"n 1.:1.!: Jorn<lda.!: dPl hc.mbro, buscan

do placeres intP.nsos, prora fü:Jaces, prrcursoras de felic1d<td pt'!rO 1nv'3d.ida!: por un sen

tido de vacío. ¿Q.lé quir.re el hombre dP. hoy, que en el fondo e.:: el lton\brr. dn !:iempro? 

l~Ó pr!rsp,-ctivas futura.:: lo ofr~c la cJr.nc.ia con su gran progrP!:O, ccn sus grande.:: 

descubrimiento:>, con el mil~ro de una ''sU~!rvid.i" sin muertP. fh:ica? lHas01t qué punto 

la ciencia do! hombre perciOO el autPntico des1-o, la aspir.1ci.6n mfu: íntima dnl hombn~ 

que sufre, d!>l honbre de la calle, del hombr!'! qw~ VH'f" con dü.;;P.;;pP.rac1Ó•1, a v;~cs obso

sionantt'!, su jiaria f<1tlga? lExistP. una pr!r.::p·-ct.1v.1 optimista p..1ra Pl que .~JP.rce la 

'"pcofesi6n da hctrb-C?'"? Cada suicidio qufl sr. llr>va a térnuno r..!: un dP...!;ttfÍo, un cf'dP.r ar

mas frentP. a las d1fic1..ilt<>cl<~!: prnsPntad~ por la vida. ~ro al mJsrtC tic'fTlpo ro>prt?senta 

un grito des!'!s~ra::lo y .r1gust1ante por una vida si.gnific..1tiva, ror una vida vivida no 

de r.ualquir>r m;¡nr>r<t, sin:i cun l.nl.t'fl!l1d.-xi. lü quf' Pl h-:mh!'r:- Cr.;;r.,l, a fin de cuentas, P.!: 

un contenido que? justifique su cxi.sunt::ia. Y a fal t ;¡ 1r> n.::r> cuntPnido ::;r. tnvcx::<i el su1-

c1d10 cano la única rP.Sp.Jt~t.:i p.;ira dar f1n a una v1da frittrOOa, 1nÚtll, vaefo de senti

do. A veo"!s, ol sent1m1rmto de a~urdo int!'!rior, df! profunda fnu;:tración ex.istnncial, 

lleva a la neurosi.;;, quP. no f'!; un P.~tado p.:1to!b:;1co, ~;ino quP., en op.tnión do rrankl, 

const1lUj.'P. nl P.etírnu!o para l:C>mf'nzar a m1r.1r a nu~etro alrr'l'.;k-'dor y dPntro c!e nosotros 

mismos. To::fo r>sto con.:::tl.tUjta r!l conJuntn dt>c hí>Chos, ¿d6ndr- PStá l"l dl"IY!r !'.:wr, dQndc~ 

el legislador qw~ pnduzca lo~ in.!:trt.11nc11tcs legal·~~ que sirvan dr cauce al COOlp:lrta

mir>nto que deb~ sor? ¿Qttic~n p:.dr.i hac~r CU'Tlplir y c:!.tr auténtica vigencia a las e>cistent~? 

RAICES PIOUIDllS DEL DflID:Jk) INDIVIDUAL A tJ\ J.NF'a{HACIOO: 

La vt!rdad mc.t..~física del hartx"n. 
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Tcdo intento de crear un orden "justo" que sea neutro o agn6s

tic::o o indiferente hacia la verdad mrtafísica del horr.bre eEtá condrina.:!o al fracaEo. 
La relaci6n hiEt6rica r?ntre cada doctrina sobre el hombre, ca

da doctrina social y cada tipo de socied.ad. humana es una relaci6n evidentr. de siglo en 

siglo. La polis griega se fundaba sobre una determinada "pdcolog!a" o "antropolcqia" 

filos6fica: el hombre, del qur. la filoi::ofía grir~a formul6 múltiplei:: atributos vPrda

deros, permanecía, sin embargo, inmerso de algÚn modo en la totalidad sccial, porque 

tcxlavia --al no ser reconocido plenamente su carácter de peri::ona-- J)E!rmaneda, más 

radicalmente, inmeri::o en la piysis, naturaleza, como parte de ella. Santo Tomái::, al 

afirmar que la peri::ona humana es el i::er per!E!ct!simo de la naturaleza, podrá rP.Clificar 

tambi~n a Aristóteles y confirmar que el hombrP. está esencialmP.nte ordenado a la !:C:Cie

dad --a la "comunidad política"--, pero no lo r.stá, como lo está ord.P.nado a Dios; esta 

superior trascendencia de la persona razonó ya hondamente en la doctrina social de lo!: 

priroo:ros siglos de la cristiandad, impidiendo que el hombre fuera una parte anónima de 

la totalidad social. 

A la invt~r::a, y a part1r dr.l s1glo XV, fue un concepto r..rr.ldo 

de persona el que precipit6 hondos errores sociales, te6ricos y prácticos. El nomin.:1-

lismo de Ockam, el concepto lut.erano de la sub)etiv1dad y elooyito cartesiano presiden 

las formulaciones del indivi.dualisrno moderno, y están hgados --Junto con otras causas 

del mismo signo-- a la disgregaci6n del ordrm social medieval, ~ allí el planteamumto 

antin6mico de la relación in::l.1viduo-scciedad, fuente de constantes aporías tr.óricas y 

errores prácticos de la mcdernidad. Por sPñalar tan s6lo uno entre los múltiples para

lelismos, posibles, hay una cierta relaci6n entre la teoría de las m6nada.s de t...eibnitz 

-incomunicables entre si y comunicadas p:lr la armonia preestablecida en Dios-- y la 

"mano invisible" del mercado que, según /ldam Sm1th, coordina automáticamr.nte la arm.:inia 

entre el interés individual y el bien soci.al. 

El haDbn! creado de nuevo: 

En la actualidad constatamos una trág1ca paradoja, que Juan Pa

blo II formula as! en rucbla:•cuizás una de las más vistosas debilidades de la civiliza

ci6n actual est~ en una inadecuada vis16n del hOO\bre. La nuestra es, sin duda, la ñpoca 

en que más se ha escrito y hablado sobre el hanbre, la ñpoca de los humanismos y del an

tropocentrisrno. Sin embargo, parad6jicamente es tamb1én la época de las m.'is hondas angUS

tias del hombre res~to de su identidad y destino, del reba)am1'mto del hOITlbre a niveles 

antes insospechados, época de valores humanos conculcados cc::mo Jamás lo fur.ron antes. leb

mo se explica esta paradoja? Po:lemos d~ir que es la para::loja inexorablr. del humanii::mo 

ateo. Es el drama del hOITlbre amputado de una d1mensi6n esencial de su ~;r --el absoluto-

y puesto así frente a la peor reducci6n del mismo ser". 
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Acerca de la liberación evangélica --y de cara a ciertas "teo

log!as de la liberación"-- ya Pablo VI hab!a afirmado que ella "va unida a una cierta 

concepción del hombrP., a una antropología que no puede nunca sacrificarse a las exigen

cias de una estrategia cualquiera, dP. una praxis o de un éxit:o a cort:o plazo". 

D'I esta dunensi6n el hombre vuelve a encontrar la grandeza, la 

dignidad y el valor propio de su humanidad: En el mi.steno de la Recfonci6n el hombre 

es"confumado" y en cierto modo es nuevamente creado: iEl e!;: crei!do de nuevo! 

E!: urgentP. proclanar al mundo esta verdad sobre el hombre, cla

ve del orden social, frr.nte a in.st1tuciones y práctica.s sociales que se fuo:fan rn una 

antropología reduct1va del hombC'e cano mera unidad cconérnica, heno cconcmicus, como 

?X*> [~, -COC'l!:tructor de herramienta!:-, com:> un azar en el tC'anscuroo de la evolu

ción biol~ica, como el mr'!Cani.smo bicqu!mico superior del planeta, como mera "voluntad 

de ¡xxier", como anim.'1 que reprime y sublima su libido, como "la medida de tedas las 

cosas", cano "pasión inútil" y "libertad absurda", cano "nada", como ser --para-la

muert:e, etc.: visiones reductivae o simplemente falsas del hembra, que no pueden sino 

deC'ivar Pn una doctrina y una práctica social dro!'.tructora!: del hombre mi.siro. 

El hcntre ser m.icroc:6smloo: 

"E1 hombre tiene un alma espiritual e inmortal; es una persona, 

dotada admirablemente por el crreador con dones de cuerpo y dP. espíritu; es, l'!n rralidad, 

un verdadero microcosmos, como decían los antiguos, "pequeiio mundo" qua supera extraor

dinariamente en valor a teda el inmP.nso mundo inanimado. Dios es el último fin exclusi

vo del hombre en la vida presente y en la eterna; la gracia santificante, elevando al 

hombre al grado de hijo de Dios, lo incorpora al reino de Dios en el cuerpo Mistico 

de crü.:to" (Pio XII Divini Rcdemptoris). 

El autóntico sentido cristiano --que profesa la resurrección 

de toda carne-- se er.frent6 siempC'e, como es 16gico, con la descncarnaci6n, !:in temo[' 

a ser juzgado de mat~rialismo. Es licito, por tanto, hablar de un matl'.!rialismo cristia

no, que se op:>ne au:Jazmente a los materialismos cerrados al i:>spíritu. 

La intcl.iql'ncia del hartre: 

Lo que da al horr.bre el que lo sea y se distinga de las bestias 

es la razón o inteligencia. Y por esta causa de que es el único animal dotado de razón, 

es de necesidad conceder al hombre no sólo el uso de los bienes, sino también el po!:e

erlos con derecho m:.table y permanente, Pues el hombre, abarcando con su razón cosas 
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innumerables, enlazando y relacionando las cosas futuras con las presentes y siendo 

dueño de sus actos, se gobierna a si mis:mo con la previsión de su inteligencia. 

To:ia teoría social dP. signo materialista --cerrada al espí _ 

ritu -- reprP..senta una mutilaci6n tal del st•r hum<'lno, q0e no puede sino dejarlo en .. 

tregado al arbitrio de la fuerza pura, sea ésta la del Estado totalitario o la de los 

mecanismos econ6micos, como ha sucedido de hecho con los socialismos y los liberalis

mos clásicos (estos últimos bajo la forma dí'!l "matPrialu:mo práctico'' si no tP.6ricol. 

Ante ellos hay que reivindicar la potencia intelr.ctiva df' la naturaleza humana, su 

apertura originaria al ser Ce las cosas, su calidad de "animal mPtaffr.ico" y con ella 

la capacidad de reflexión sobre sí miSll'O o conciencia. {Gaudl.um et SpPs:. 14-15} 

No se equivoca el hcrnbre al ahrmar su superioridad sobre el -

universo material y al considerarse no ya como partícula de la naturalr.za o como ele

mento anónimo de la sociedad humana. Por su int.r?rioridad es, en efecto, superl.or al 

univerEO entero; a esta proftmda interioridad retorna cuanclo rmtra d<'ntro de su corazón, 

donde Dios le aguarda, escrutador de los corazones, y donda él personalmente, bajo la 

mirada de Dios decide su propio destino. Al afirmar, por tanto, en sí mi$1"!\0 la espiri

tualidad y la inmortalidad de su alma, no es el hombre juguete de un esp.?jism:i ilusorio 

provocado solamente por las cordicionas físicas y sociales exter.l.ores, ~:ino que toca, 

por el contrario la verdad más profunda de la realidad. Tiene razón el hombre, partici

pante de la luz de la inteligencia divina, cuando afirma que por virtud de su inteligen

cia es superior al universo material.{Gau:Hum et Spes 15) 

Son muchas las verdades sociales --~· econ6m1cas y políticas-

que se fwidan en la inmatc.orialidad de la inteligencia humana y en la interioridad de su 

conciencia; pero cabe destacar,entre ellas, la prioridad causal del suJeto humano sobre 

J;as estructuras sociales, P.S decir, el hecho de que estas Últimas, antr.s de ser "causa" 

del devenir histórico o de la propia mod.ificación de las conciencias, son un efecto de 

la causalidad intPlPCtiva humana: es el hombre, en dt?finitiva, quien for)a las institu

ciones, y lo hace precü.:amcinte en cuanto librC! sujeto de la historia, lo que nos remite 

a la cuestión de su albedrío. {LiOOrtatis nuntius I\', n.15} 

El hcd::ce, ser inc1ina:lo al iaal: 

El hombre, cuando examina su conciencia por medio de su inteli

gencia, comprueba su inclinaci6n al mal y se siente anB::JadO por muchos males, que no -

p.ieden tener su origen en su santo Creador. Toda la vida hurn.'.lna, la inchvidual y la co

lectiva, se presenta como lucha, y por cierto dramática, entre el bien y el mal, entre 

la luz y l¡s tinieblas. (Gaudium et Spes) {No. 131 
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L.a im~rtancia de esta verdad de la dn la doctrina social es 

ltlJY grande. Por una parte, es Lrreal el diseño de un orden social, de unas estructuras 

e instituciones cuya viabilidad exig1ern una presunta inocencia original y paradisiaca, 

que el hombre, hijo de Adán,no uenP., La realidad del pecado es una llamada constante 

al realismo SO:lal. La doctr1na social católica que proclama sin cesar la vocaci6n de 

tcdos los bautizados a la sant1dad, y en esa santJ.dad cifra las rne)ores esperanzas de 

un ordr.n social más JUSto, no ha proyr.ctOOo nunca, s.ln f'fllbargo, un modr.lo de sociedad 

que mio pudiera funcionar en la h1pStP.sis de una hllll'lanJ.dad. sin ~<ido original y sin 

las consPCUenc1.u: P"'rsonah~s dr. P.Sa caída, Son los diversos utopH:mos sociales quienes 

han .Lncurrido en esta irrPalidad, tanto los dr signo socialista cano libP.ral. PrP.ten

der una soc:iallzac16n plr.na donde la persona renunciP a todo interés individual, o pre

tP.Odf'!r, a la inw~rsa, que tcdo intl'.!rés irdividual conviirgl'.! automáticamente en el bien 

común, son dos for~ invrrsaE: de este irrealismo. A su vez, el"perfeccionismo social" 

--el "mito de la socif'dad liberada", con tcxla su carga ut6pica y mesif-'tica-- conduce 

inevitablemr.nte al fanatismo y al abeolutismo: en virtl.d del pecado, teda orden social 

histórico es forzosamP.ntn imperfecto, 

A la inversa, hay otro desconocimi~..nto dP.l peca:lo que lleva a 

cifrar toda la perf~ci6n en 1.:c; "estructurcis scx:iales", a las que se asigna una prio

ridad causal y una misión p1Urif.lcadora del corazón humano, invirtiendo el orden natu-

ral de los factores: utopi!:mo de signo marxista, presente en ciertas "teolo;¡(as de la 

lilxlración": Uibertatis nuntius n. IV, n,15) el "hombre nuevo" no proviene de una re
forma o revolución de la.s"estructuras". También en este aspecto coincidP..n los socialis

rros y liberaliSITOS que creen haber descubierto estrcturas sociale.s "a prueba de malos" 

o intrínsec~nte buPnas y b.°"nPfactor,"LZ. La doctrina sccia.l. cat61ica, tiene? siempre a 

la vista la condición pc..>cadora del hcmbre: por eso es realista y "experta en humanidad.", 

consciente a la vez de la grandeza y ml.seria de la condici6n humana, 

La p&spr'Ctiva escatoléqica dcl. dl?stino del hontre: 

La doctrina social cat61ica no considera la inclinaci6n del hcm

bre al mal y, no obstante la inPrcia dl"l pocadn, cerno una fatalidad pr>rsonal ni social, 

y no cesa de anunciar proféticamente el "deb!r ser" de la socif'dad hurr.ana en cada rromen

to de su hJstorie. Juan Pablo II cifra la plkenitud pP.rsonal y soc.ial del hombre ;ireci

;:a:nentr en el mi5terio df la Rf'den~J.Ón: 'El homJ::re que cpiere c-:rnprenc:erse hesta el f011-

do de sí mismo -·no soll:nente !BJÚ~ criterios y medidas del propio ser, inmediatos, par

ciales, a veces superficiales e in-:luso aparentes-- deOO, con su inquietl.d, incertidum

bre en incluso con su debihd.xl, incertidumbre y pP.Cillllinosidtrl, con su vida y cr:in su 
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muer~e, _ acerC:~se a t:risto. Debe, p:::ir dP.Cirlo asi, entrar el El con to::!o su ser, de

be 1apr0piarse 1 y asimilar toda la realidad de la Encarnaci6n y de la Redenci6n para 

encontrarse a si mismo" (Redemptor- homini!:, n.10). 

Por- último, el hombre es inmor-tal y está llamado a la vida e

terna. "~ pcclemos, indudabll?!'llCnte, comprendr.r y estimar r..n su valor l~ cosas cadu-

c~ s1 no es fi]ando el alma sus OJOS en la vida 1M10rtal de ultratumba, quitada la 

cual se-vendr-ia irvnndiatamPnle abajo toda r-spec1e }' ver::ladera noción de lo honesto; 

más aún, todo este un1vrrso de cosas se convert1ria en un m1sterio impenetrable a to

da inVf'!St1gac16n humana ly rl hombre dC?sdn lo má!: profun:::!o de su ser t1fine el derecho 

a bUscar, a lOVPstigar- el s1gn1f1cado de su ex1strnc1a: da ahí. nace el derecho a la 

informaci6n en lo qur. tirme de m~ esencial J,. ,Pues que Dios no crc6 al hombrn paril 

cosas frágiles y per~r~:h'!ras, sino para las cnlestiales y eternas" tRerum novarum 15). 

~ h;i.y doctr.ina soc1al cristiuna sino en la prorspect1va dP. los 

novísimo!::. DP.. tal medo es escatol~ica la cuest16n social, que muchas ideología::: mcder

nas tienen el car,\ct.er dn ~rsion~ .secularizadas del misterio cristiano: al encerrar

se en al mundo prer;1mte y r.n la 1nma.nf'nc1a histórica, Sf' ven forzadar; a proyect."U" dr?n

tro de este mwld.o el cskat6n sobrrmatural: el paraíso tP.rreno del Prcqreso o de la so

cieda::I sin claser;, el c1elo en la tie!'"ra como rr.l?ta h1st6r1ca, que confie:ro esa dimcn

f:i6n mesiánica m:puria y adultrora::la a tantas ideologías politica.s de la mcdcrnidad. -

s6lo de cara a la vida eterna puede constituirsP. una ??r.!:p?Ct1va a la vez realista y 

transida de esperanza a la vez acerca del orden social hu:nano. 

La pt'!rspe-ctiva escatolb;Jica significa ,1lgo a~olutamPnte cla

ve para la doctrina soc1al: que aqut!llo que est:fi rn jUf'qO en la historia hum<lfla --y 

por tanto en el tejido social de la humaniddd-- no es por la conqu1sta dí! mercados 

o de territorios, no es la mayor prcductividad ni la rr>.nta p.?r clipit.a, no es ni si-

quiera el progrt>..so temporal o la p:?rfecci6n de las institucion!?s on sí m1zmas, sino 

que es la salvaci6n eterna de las ~rsonas que Dios ha creado y que se mueven r>n el 

s<>..no dr. esas instituciones, El dc>stino eterno de las almas --y de los cuerpor; resu _ 

citador;-- es la últ1ma palabra tamb1én para la doctrina social, como para cualquier 

otro sector especifico de la doctrina cr1stirum en general, 

En tcdo.s estos conceptos relatados hasta f'Ste p.mto radican 

profundil!Tlf'nte los derechos humanos, y ol derecho 1ndiv1dua.l a la información es sola

mc>..nte uno de ellos. 
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Ra.ices profundas del. derecho SCX:IAL' a la· información: 

La familia, manifestación social del hombre. 

La persona humana, pues, ingrrsa rn la sociPdad a través dn 

la familia: el primer ejercicio de su sociabilidad: natural í":E eu PjP.rcicio familiar. 

La naturaleza hace al ser humano --a diferencia de otras P.spc-c1r.s an1malP.e-- indr>[nn

so e incapaz de valP.ree por sí mismo durante un Pf!rÍodo rrlati.VarnPntr largo d1? su r.x1s

tP.ncia; esta P.xtensión dP. la niñez -y da la a1olescem::ia y JUVr>ntud, rn SPntido más 

amplio-- expresa un designio natural y, por tanto, divino: f'l "hacr-n:1• hombrP." del 

hombre, y, por erde, su "hacerse ciu:::!.ac:!ano", ~s un proceso con(1ado Fin prür1P.rísimo lu

gar a la familia como sociA::lad originaria y fundacional. Ella tieM a su cargo la pri

mP.ra "socialización" del ser humano, la pri.mP.ra P.ducac16n dr los hábitos moralr!; y P.n

tre ellos, de las virtudes cívicas. sociales y p:ilttic.u:: así la rm~nra soc:1f'dad civil 

y r.l propio Estado "germinan" y so incuban en la socu'dad f<un1l1ar. 

Aunque el tér-mino "célula" aplicado a la farn1lla es mntat'6n.co 

y analógico (pues la socir>dad no rs un "orgarusmo" dr. familias l, sin f'mbarqo su uso pc!r

sislantt! por parte del Magisterio tif!no una significación profunda, cfu!> los mu:mos docu

mentos magisterialL's esclarecen. 

Ensr.i\a Juan XXIII en la Paccm in terris: "Por lo q..ir. toca a la 

familia, la cual se funda C>n el matrimonio librN!lC!ntr. contarído, uno e in.:::!.isoluble, es 

necesario considerarla como la sf>!11iltu primera y natural de la socü.>dad humana. Do lo 

eunl nace P.l d(!ber da atenderla con su'!la diligrmcia tunto i>n nl a:;~to econ6m1co y ~o

cial como en la esfera cultural y ática; tedas estas rn•!didas tir.nen como fin consolidar 

la familia y ayudarla a cumplir .su mi.sión". (N.16). L..i.s mismas conclus1ones deriva la 

Gaudium et Spes di? f>Sta cond1ci6n prurordial: "L.> fMlilla constituye r.l fundamPnto de 

la sociodad". 

"célula" y "fun::la.11r11t.o" significan, r.ntre otras cosas, qur. la 

familia de suyo prr.figura la cohr.sión intrrna y la calidad mor-al dn la socir>dad r-ntcra. 

León XIII plantea así la cuestión: "La (,illlilia cs r.l íundarrw;•nto dP la socird3d civil, 

y es en el hogar doméstico don::ln se pn~paran r.n gran part.n el porvr.n1r de los Estados. 

Téngase presentn, p::ir encima dr. teda, qu<- es r.xtraord.Lnar1a la lnflurmc1a di-! la r..:luc:,¡¿ 

ción d~stica "n las almas infantiles. Si la JUVrntu::I halla en el hogar los crJ.tP.rios 

de una vida virtuosa y un como entrenamiento para las v1rtudf"S crü:tianas, quOOará en 

gran parte garantizada la salvación dr. los mü:mos Estados". tSaplcntiae Christianae N.22) 
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Escribe Pío XII: "En la familia encuentra la nación la raíz -

natural y fecunda de su grandeza y potencia" (Mensaje de Pentecostés 1941, N.23), '{ 

tambi~n: "QJirm quiera construir sobre bases sólidas y duraderas el edificio cívico y 

social, ha de fundarlo sobre una conce¡x:i6n del matrimonio y de la familia conforme al 

orden establecJ.do por Dios". (10-VI-1958). La Declaración conciliar Gravissimum F.duca

tionis añadP. que "la famJ.lJ.a es la primera r.scuela de tedas las o,:irtudee sociales, que 

tedas la!: .!OCif'dadP..s nec~itan" (N.31. '{la Gaudium et SpPs: "La familia r.s nscuela del 

má.!: rico hUlf..tnJ.:!:ttO" (n,521, 

A! urna Juan Pablo lI: "Se dice JUStamcntr. que la familia es la 

célula fW'ldamcntal de la v J.da eocJ.al. Es la canunidad hum<ina fundamental. a.Jal es la 

famiha, tal es la naci6n, porqur tal PS rl hombre". (B-VI-1979). En estas palabras 

suyas reeuenan aquellas de Pío XII: "La sociP.dad será cuales sean lil.$ familias y los 

individuos de que coru:tan" (18-IX-1951). Nos.e pJadP. pretendr.r una s.ocir.dad. "rMjor" 

que l;m familias. mismas que la comp:>nen. 

Y tnmb1/.n Juan Pablo Il: "Matrimonio y familia son hOy más im

p:>rtantes que nunca: célula genn1nal para la rC?novación de la sociedad; fuente di? ener

gla p:>r la cu:il la vida sn hace más humana, y roo que da finncza y unJ.dad, emergiendo 

de las corrlentee del abJ.~. No permitamos qui? esta red. se destroce. El Estad.o y la 

sociedad. inician su propia ruina en el mc::xflf'..nto en que no promuevan ya activ.uoonte el 

matrimonio y lcl familia, en el momnnto en que no los prote)an" tlS-XI-1980). 

l\!:rsona hunana: (rincipio, sujet.o y fin di? lo so::ial: 

"El hombre, en su C'ealidad singular (porqua es 'persona'), -

tiene una histoC'ia propia de su vida y, .sobre teda, una histoC'ia propia da su alma" 

(!lcdf!mptor hominis n.14). La importancia social de esta verdad es inmensa, pDC'q\.11? s6lo 

dPsdn ella se comprende plenamente el ser social dr.l hcrnbre, la sociP.dad misma, y los 

deC'echos y deberes dn la pt~r.;;ona en socicda:i. Mmi.is, es PSta vrordad la que funda en 

el hombre su imposibiliditd de ser usado cano nn:lio, de ser manipulado cocno instrumento, 

de ser tratad.o como cosa o mera fuerza de traba.Jo o mercunc!a o simple plr>t.a dP.l siste

ma social: ya que la pnrsona ee un "fin", no r.n el sentido de abSolutizar su sr.r, sino 

r.n la dirección precisa de la cita conciliar: Dios ha querldo al haribre en si mismo, y 

al lllllrd:> para el hombre, y al hombre para SÍ: "Todas las cosas son vuestras, y vosotros 

de eruto, y Cristo de Dios" ll cor 3, 21-23} 

Da aqul la exigPncia del respeto a la informnci6n sin m.mipula

cionr.s, el derf>Cho a la intimidad, a la dignidad, a la vida privada, a la buana fama, 

a la r~lica que encierra el derecho a la informaci6n. 
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Gaudium et Spes: "El principio, el sujeto y el fin de teda~ 

las lnstit~Í.ones· es y' debe ser la ~rsona humana, la cual, por su mism;:i naturah'!za, 

tiene abs:<>lut:a necesidad de la vida social" lN.251 

Lo6n XIII: "El hombre r.stá ordenado por la naturalr.za a vivir 

en comuñidad politlca~ El hombre no pur.de procurarse en la solAdad tcxlo aquello qur. la 

necesidad y la utilidad de la vida corporal P.XigPn, CO!l'IQ tampoco lo con:::lucentr. a la 

perfección de su esp!rltu. Por esta la pC'OVidencia de Dios ha dispuesto qur. P.l hoct.bC'fl 

nazca inclinado a la misión y a la unión y asociüciÓn con sus sr.meJantes, t.:mto domP.s

tica co:no civil, la cual es la única qur. puOOe proporclonarlP la pr.ríecta suf.iciencia 

·para la vida", (lnmortale Dei n.2). En su brev!!dad, cstr. texto dice teda lo esr.nc1al. 

Se notará, en su primr-r lugar, qur? ol fundümtmto dr. la socio

dad se cifra en la lndigoncia dal .individuo, indigr.ncia qur? operi'l rn rl doblP. plano dr. 

lo corporal y lo espiritual. Ella r.?: tan patente, qua el Ma:~isterio na desciPnde a de

tallar esta dable condici6n. La sola idea de un individuo humano autosuíiciente en r.1 

orden físico contradice toda experienci<t y aún dr.saíla a toda imaginación. Los Robin

son Crusoo pueden sobrevivir con vida humana porque ya proV1<'nen de la soch"C;!ad, que 

es tanto co:no decir: de la historia y de la cultura humanas. Somos "herf'deros dn gr.nn

racionas p.3500as y beneficiarios del trabaJO df! nunstros contr.mporánoos" (Pop.üorum 

progrcssio, n.17). Todo lo cual rncuerda el decir de Ari.st6tr.lkes: "Ot.uenn2.s capaz dn 

vivir en sociodad o no tiene necasidad de ella porque .se b.~til a sí mü:mo, tif!nr. que 

ser un animal o un dios" (Pol1tica !, 2, 14). Por ser intrÍO~il!Tlf'nte capaz dn vivir 

en sociecl:3d. y estar intrí.nsr.cillTIPnte nr><:esitado de ella, llam.."UTIOs al hombre un ser esen

cialmente social. 

En el ordrm del espíritu, pura canprrmde.·r esta indigencia bas

tar!i. alud.ir al lenguajr. como elemento mediddor universal de nunstra existrnc1a nspin

tual. E Lenguajr. y sociedad humana se implican an form."l indisolubln; y es a partu del 

lenquajr. común --hecho de convenci6n social-- qun verbalizrunos el mundo, lo ('.lf~nsamos 

y tennmos aCCf'..SO a cuanto llamillllOS cultura: arte, ciencia, moral, rrliqi6n, in1mogina

blr..z para nosotros dn nl lnn<J1.F1Jr-: sin conxistr>ncia v1>rbal humana. l.os dos t•p1so::l.ios 

inversos de Bñbü (Cen 11, 1-91 y do Pnntr.costfis (Act 2, 1-111 simtúli:o:an la d<"srntí•gTa

ci6n y la .integración dP la cooiun1dad humiilla p:ir 1.1 p.llubra. 

f.quÍ r3d.ica con evidencia prístina la raíz dd derecho SOCIAi. 

a la iníormac.ión que del:r. interpretarse como drrecha a la OOucac1ón, derecho a los 

bienr.s de la cultura, al crcc1m11mta hacia la ~rfecc1ón d1ü hambre en la solidaridad 

social, con el apoyo dr. tedas los dr.rn~ hombr~.s. Hoy más quf! nunca estamos corca dr.l 

gran idf!al d~ intpgrac:J6n humana en un sólo CUcrp::> Míst1co qrilcias a los l!lfYlios de comu

nicación social si éstos cumplieran r.on su misión de transforir.ac16n social hacia una 

sola re;llida.1: la raza humana. 
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El fin dcl hod:re y su naturaleza social: 

La sociabilidad se experimenta como inclinación, dice Leán 

XIII; Juan XXIII habla de "una tendencia natural, casi incoercible, de los hcmbC'es, 

que les lleva a asociarse espontaóramP.nte" IMater et magistra n. 60). Podría parecer, 

sin embargo, que la sociabilidad humana, f!O cuanto fundada sobC'e la indigencia del indi

viduo, posee un carácter nP.qativo a más de utihtario: el indiv.lduo nece~ata de otros 

.Lndividuo!: para s~J.Stir, sin P.n'lbargo, ese a!:~to de la cuest.L6n U-rvidente en si--

no es sino P.l C'eveC'so dr una plPn11tu:l y positividad humana: la riquPza d~ la pP.rsona c 

como imar;JPn de Dios, quP. a su manP.ra f!S tambi.lm difusiva, y s~ un!? a otras pP.r!:onas ¡x>r 

la comunic3ción y part1cipac16n. V lo hace, no r.n un srntido pura'l)f!nte útil, sino pC'o

piamentP. finallstico: el hombC'e, para alcanzar su fln, debe a:sociaC'se con sus sr>meJan-

tes. 

Esta 1ndole aficmatlva de la sociubihdad humana es p.Jesta as! 

de relieve por la libnrt:atis concitTitia: "La dirr.<!nsi6n social del sPr humano tifmt? ade

Ns otro significado: solamente la plural.Ldad y la C'ica divers1dad de los hanbrr..;; pur.

den expresar aigo de la riqut?za infinita de Dios, Esta di..mfon.si6n está llamada a encon

trar su rnalizaci6n en el cuerpo Místico de crsito. ror ese motivo la vida social, nn 

la variedOO dt? sus formas y P.n la mt?dida r.n qun se conform:i. a la lr.y divrna, com:tituye 

un rnflejo d<? la gloria dt? Di.os en el murdo" ln.331. T.imbi~n t•sta d.imPnsi6n dnOO ser 

P.ntPJ"ldida r.n sr.nlido final!stico: la natuC'alr.za social del hombre r!!flnJa la 'Jloria dr. 

Dios qut? ha de sr.r alcanzada en la plr.n1tud de la exislrn<.:ia sOCiill. 

Naturalnza y fin del hombre t ir.nen, rn aste contnxto, una drnsl

dad ontológica y no ~rilltlCnla r.mpfr1ca. No se afirma sólo, como un hP.Cho de expnricmcla 

hist¡Sric.1, que no conocemos al hombre --1~sc1:xkiñando su histor.iil y prehist.orit:i-7 sino 

viviendo en grup:i; ni tamp::ic:o estos grup:i.o; punden visualizarse sólo como lil cont.inu1da:I. 

de lo gregario de otras especll'!S animales: manada, bandada, rnjambC'r., etc. Se trata .xiu! 

del "fin" y de la "naturaleza" dnl hOO'lbrt:! "concepto.= simprc corrr.l<itivos" C"fl su o;rntido 

propia:oontP mctat!sico: P.l hocnhrn, para ser lo que dPi::e sr.r, e::;tá dotado de! un.i natura

lt~za social. 

El dí!recho a la .Lnformac.L6n como derr.cho :::ocial conforma sus no

tas esenciales en la dn.scrip:16n qu1! hacn Juan XXlII con un carlictPr •"tico mntaflsico 

como sigUe: "La socin::Jad humana tiene que ser considerada, ü.nte teda, CO'TIO una C'P.al.Ldad 

de orden pdnc1palmente espiritual: que 1mpulsr. a los haT'bres, iluminados poC' la VeC'dad 

a canunicarsc entre sl los más diversos conocim1C'ntos; a defrndP.r ~us dr.rrcho.s y cumpliC' 

.sus debt?res; a desear los bienr>s del r.splr1tu; a disfrutaC' en común del JU::;to plac~r d 

la belleza en to:ias sus manifestac1onP..s; a sentir.se inclinados continuamente a c0rt1partir 
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con los demás lo mejor de s1 mismos: a a!>lmllar con afán, en provecho propio, los bien

es espirituales del pr6jimo. Todos e~tos valores informan y, al mismo tiempo, dirigen 

las manifestaciones de la culturarp de la economía, de la convivencia social, d~l pro

greso, del orden politice, del ordenamiento jurldlco" (Pac:em in terris, n.36). 

LPersona vs sociedad? 

OJe el hombre sea intr!nsecamente social !.:lgnif lea que cada 

hombre está. ordenado a la sociedad y al bien ccmún: por otra parte, la sociedad P.S para 

la persona y está ordenada a su biP..n, Una y otra estám contP-11ida!: en distintos textos 

de santo Tomás: "El hombre individual (unus homol es pa.rt:e da la comunidad ~r!ecta" o 

sociedad civil, y en cuanto tal se ordena a ella como "la parte se ordena al teda" 

(Sunrna 'Ih.: I, II, q. 90, a, 2), Pero eser~ tambiM que "el hombre no se ordPna a la 

comunidOO política según to:lo su ser, ni según todas sus co.=:as" IS. n1; I-II, q, 21,a 4 

00 3). 

Plantear el problema E!n t6rrnino!'.: antitét1cos --dn prioridad 

de la persona o de la socfrda::I-- tos una falacia, a l!lf'nudo agravadn por nl uso d~ las 

categorías de medio y dt! fln. Evidentemente la pen:ona humana no m: nunca un medio-para; 

p:>r otra parte, afirmar que la sociedad sea para r.l tnd.tviduo podría s~ecir qur. otros 

seres humanos son mo;jios para ml, lo que tampoco es correcto, Los documentos d~l Magis

terio plantean el problema l!n forma p:>sitiva, lo quo P"r:Tlite, a !:U VP.Z, distinguir entre 

la doctrina social cat6lica y los rr.spr~tivo:o; errores antitéticos, de s1gno socialista 

e individualista. 

La ciudad es para el ciudadano, y no vicovrrsa; con esta expre

s16n recurrr.nte, se significa qur la pP.rsona humana no e.stá subordinada a la sociP.dad 

como una 111P.ra parte suya, a la manera dP. una cálula P.n rl orgarnsmo. F..<;te tip.J dn subor-

dinaci6n, que hace dP. la soc1rdad i:>l verdad{'r-o sUJet.o htst6nco y um1 a modo dto substJil

cia, dentro de la cual la pi:>rsona sr.rla un<l partlcula stn sutistantJ.V.tdad prop1.~., r.s td 

p:>stulado del socialismo, qun Pío Xl rf'Chaza ad: "En el plan del Creai:::lor, la sociC'Clad 

civil es un m0010 natural d1~l que cada ciudadano PJ!>de y dr.be sr.rv1rsr> p.:i.r.J alcanzar su 

fin, ya qui'! í!l Estado es para el hombrl'! y no nl hcx:ibrP para f!l Estado. Aftrmac.tón qui'!, 

sin embargo, no dcbri ser enttmdida en nl s:nnlido df!l llamado literal.tsrro 1ndiv1jualista, 

que sul:ordina la sociP.dad a las utilidtdrs ogolstas d!'?l individuo: sino en nl s1mt.1do 

de que med.iantn la ordnnada uni6n orgánica de la socwddd;, st>a p-:lS.lble p.:lra tOOos, p:>r 

la mutua colab.:>ruci6n, la r".:ilizac16n dt~ la verda:fora felic1dc.d tP.rrP.na" {D1v1nJ. RP.drop 

toris n. 29l. 
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Refiril!ndose al socialismo, Pio XI agr~a: 115610 el hombre, 

la persona humana y no las sociedadP.s está dotado de raz6n y de voluntad moralmente 

libre". Y en seguida: "De lam isma manera quP. nl hombre no puede rechazar los deberes 

que le vinculan con el Estado y han sido .impuestos por O.los, a.si también la sociedad 

no puP.de despojar al ho:r.bre de lo!: derecho!: personales que le han s.ido concedidos p::ir e 

el CrP.ador" In. JO). Y concluye: "Mientras el ccrnuni~ E"ftlp:>brr.ce a la pP.rsona humana, 

.mvirtir..ndo los tP.rm.ino!: dP la relac.i6n entre el hombre y la sociedad, la raz6n y la 

r'fwelaci6n, por el contrario, la r.lP.van a una subllrre al.tura "(n. 301. 

DP cara al ri'q11ff"n nazi, por úl.ti.mo Plo XI !:ª e)(prnsa asl: 

"El haT\bre como persona ti.t-nn dc>rechos rl"Cibidos de Dios, que han dE? ser defrondidos con 

tra cualqtHPr atrnt.<ido dr. 1:.i cc.munid..d q-U" pretr>rrli.esPn n...qarlos, ab:>lirlos o impedir ; 

EU P.JP.C"cic.io. Oespn>ei.ardo P.Sta VP.rdad, ::.e p1~n:le de vista que, en último término, el 

VP.rdadero bien común se determina 'r' ~ conoce mP.Cl1ante la naturaleza d1ü hombre con su 

armónico E'q'lihbrio r.ntre dcrr.cho pr.r$0nal y vinculo social, como tamb1én p:ir P.l fin 

de la socir.d<Ki dr.lcrminado por i.1 mi!.:ma naturaleza hum<Lna" (Mir Brrnrndr.r sorge, n.35). 

Esta última f6rmula es particularmente sintética de la cue.sti6n: la pP.rSona está efec

tivamflnte sub:irdinada al bir.n común, pP.ro éste último no r.s un simple i.nterr.s o "raz.6n 

de Estac1o", sino el auténtico bien per!::onal-social --si poo::kmos llamarlo asl-- que 

se funda tanto P:n la naturalrza de la p~rrona cano de la socindad, y que p::ir eso mi!':ITIO 

no c:>S contradictorio slno armónlco. 

El origen de la socifdad 

Of'.spu._l.s de ver la causa (inal de la sociedad, debmlos prpguntarnos 

ahora p::ir su origP.n: su principio formal y r.ficic>nte. Para r.l socialiSll'o.J, PO cir.rto medo 

ro hay problNna: el hookbre es la sociedOO, y la sociedad es una espc>CÜ! de absoluto que 

~P. g1m""ra a d mismo (Harx: la autocreaci6n hi.st6rica del hombrr. pY la praxis ) • F..n -

cambio, las fl.losofias que están en la basr. del lndividualisl!lO libr'!t'ill p::istulan al i.nch

victuo ccmo su)eto aOOoluto dP. ld hlstoria, to plens:.in corro carr.nte d~ "naturaleza social" 

--en el sPntido fuerte de la e)(presi6n-- 'r' en cierto modo lo im;:igi.nan cano prev.io a su 

exlstt".ncla .social, la cual terdr!a su oriqen en un "contrato" o "pacto" convencional de 

los individuos. Esta tf!sis conviene m~ propiamente a la orqani.z.aci.!.n política de la 

sociedOO qur. es r.l Estado, pero no a la sociedad. 
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La forma arqupdp1ca del "contrato &ocial '' &P. encuentra en la 

teoría de Rousseau, para quien el hoo-.bra f!O su estado natural y salvaje es inocE?nte a 

la vez que libre, pero pierda an'.bas prerrcqativas al ingresar a la sociedad, quP. lo 

corrompe y lo esclaviza. (Hemos visto que el hombrP. en sociedad lcqra su plena reali

zación y aqul se sostiene lo contrario), Para remontar esta degradación, y no pudvmdo 

retornar al P.stado original, el hombrn, mrdiante el "contrato social", hacn plr.na CP

sión de sl mismo a la "voluntad general" qun rige la nuP.va socif'dad: pero como todos 

hacen idéntica cosa, ;ü enajenar.sP. no hacr.n m!is que ol:adecPrEP a sl mi~s. es dPCir, 

recobran la verdadera libertad individual rn la gPneral, dentro dr. una 2ociPdad por 

priml:!ra vez libre y no corruptora, s1no más biPn salvddora dí'! la ind1vidualidad. 

t...eón XIII Juzga ad esta tr.oría dP la Eob">ranía p::>pulnr: "Los 

que pretmxlen colocar el origP.n de la socirrlad civil Pn el librP. consentim1f'nto dr los 

hombres, poniPndo r.n P.Sta fuP.nle el principio dr. to:ia autoridad p::illtica, afirman que 

cada horrbre c00i6 alqo de su propio derecho y que voluntariamente se r.ntrrigó al peder 

de aquél a quien habla correspondido la suma total dr> aquP.llos dP.rechos. Pr.ro hay a

qul un gran Prror, qur consiste en no ver lo evldP.ntn, Los hombri>s no constituyen una 

es~ie solitaria y P.rranu~. Ws hombres gozan dP. librP. voluntad, pero han n.'tc1do para 

formar una comunidad natural, Adnm.'15, el pacto quf? prl'dican es clari\lllPnte una ficción 

inventada, y no sirve para dar autorida:I, para dar a la autol'"idad polltiC•l. la fuerza, 

la dignidad y la firioo:o:a que rrquiercn ln defensa de la rPplblica y la utilidad común 

da lo3 ciudadanos. l..l autoridad sólo tr>ndda y tPndrá !"Sta maJest.xi y funda¡ncnto uni

versal si se rN:onocc~ que provi<'ne dn Dios como fuP.ntP. augusta y santÍ!ama" lDiuturnum 

illud, n. 8). 

El atractivo de la tesis aquí refutada reside en hacer de la 

sociedad humana fll objeto dP. un auto \lbre y voluntario, cc.nsch!ntr. y convencional, 

y no una simple filtalidad gr¡¡qaria dP. la ns~ie. Y en verd.td hay que afirmar --fren 

te al sociali.smo-- que la v1da en soo.::üd.:i..:!, por ser plPnn.irnl~ httrnilO<'I, tienP. P.SA car!c

tcr racional y libre. Pero nlla, como tantas otras dimen=;i.ones de nur>Stro .ser -v.gr. 

hablar, amar, rr.lr-- no es ni convenci.onal n1 optatl.va, &i.no radicalmente natural 'r' 

por tanto nr.cesarl.:1, y no hay contrachcci6n allguna entre esta nccr.sidad de la natura

lr.zil 'r' ilquclla libe!'"tCKi y ré'lcl.onalldad, O::urrP. qllf'>, al dr!splPl.}arno!:: librf?ffif?ntr en esas 

dimensiones, secundamos con nuestra libort<id --con num:tro ap:?lho inteloclivo-- Wl 

finalismo profundo 1mprm:o ~n nueztra na1.uralPZa ruc1onal. Pero no p;xfomos PflOSarno.s 

a nosotros mismo~ fuera C.P. f'SI" fin;ilismo para drsp.JPs optar por Pl. 

11.:iblamos y amamo.s libr~nte, pero sólo p:::irque rl lrngua)e y 

el amor pertenecían ya intr!nsrcamcnte a nuestra naturalr.za. No!> asociarnos porque hac

cerlo pertenP.Cf! a nuestro ser, y de tal medo quP. el individuo previo y ;io;ocial es una 

ficción, como dice LeÓn XIII. La existencia solitarin dr!l hombrP. primlt1•:0, según la 

idea 
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idea de Hobbes y RoU!:seau, es una hip5tesls desmentida p:>r la etnología. Nacemos socia

les, nacemos en sociecfad, nacemos para asociarnos. Desde luego no se descarta, en el 

orden hist6rico P.mp!rico, la exi!:tencia de "pactos" o "contratos" convencionales de 

asociación: pero P.llos no son nP.Cesarios ni universales ni fundacionalP...s de la socie

dad; y cuando se dan, no hacen,sino inscribirse en una potenc!alida:I previa --la so

ciabilidad-- que es intdnseca a nuestra naturaleza. 

OP. aquí se ugue que la caus<! radical de la sociC!da::I humana es 

nllt!stra propia naturalf~za sociable y, a través de ella, el Crnador que as~ nos hizo, 

Del ordP.n ::ocia! dicP Juan XXIII: ''E!:te orden aspiritual, cuyas principios son univer

sales, abeolutos P. J.nmutablPS, tiene su origen único en un Dios verdade:ro, personal 

y que trascJ.P..nde a la naturaleza humana. Dios, en efecto, por ser la primera verdad y 

nl SUIT'O bien, es la fUP..nte más profunda, de la cual puede extraer ·su vida verdadr.ra 

una convivencia hi.unana rr.ctamP.nte constituida, provP.Chosa y adecua:::ia a la dignidad del 

hombre" (Pacen in terris, n, 38), 

La igualdad r<ldical de todos los miembros de la sociedad. huma

na, creados a imaqen de Dio!:, es una Vf'rdad fundamental de la doctrina cristiana. En 

cuanto al hr.cho P.mplr1co de sus dcsigualdadt?s, hay que distinguir las que son nccesa

r ias e inP.vitablP.s: 

Igualdad y desigualdad de los hombres 

rvcr.sar tas e inr.\'i tabh?s y la.s que provir.nen de la injusticia 

humana y p:lr tanto SP dP.b:m evitar. Esto es caTiplP.jo y arduo, nos limitaremos a la 

cuesti6n df!' principio. 

frer.ña lffln XIII: "Sf:ogÚn las enSP..ñanzas P.vangélicas, la igual 

dad de los hombrr>S consü:te en que, lr>Jlirmda tcxios la misma naturaleza, están llama::l~s 
todos a la misma PmÜ1P.nte dignidad de hijos de Dios ( •.• ) Sin embargo, P.xistn una dPs

igualdad do derecho y de autondild, que dt!riva df!l mi!:ITO Autor de la naturalez:a". quien 

"ha determ1n.-=Ja que en la soc1Pd.'ld Cl\'11 ha)'.:t di~tinci6n de 6rocmr"!S divr.r.:::os Pn d1.yn1.

dad, en dP.rechos y en ¡:o:for" {Q.Jod ap:lstolic.i muneris, n.5-ú). Se trata aquí, sobre 

tcdo, de la desJ.C¡ualdad funcional entrfl gob.1rn<lntcs y go~rnados, es dr>eir, d~l pr.in

clpio de autoridad, 

En la RP-nu novanm. Le6n XIII precisa a prop!i~::ito da las dife

rencias JX!rsonales de capacidad y de fortuna: "E.!:tablézcase, en pri~r llY-J<U", quP: dP.be 

SP.r respetOOa la condición humanil, que no se puOOB igualar en la soc.i~ad civil lo alto 

con lo b.ljo. Los socialista":: lo preterden, r.s verdad, ~ro to::lo es vana tP.ntativa con-
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tra la naturaleza de las cosas. Y hay por naturaleza entre los hombres muchas y grand 

des diferencias: no son iguales los talentos de tcx:l.os, ni la habilidad, ni la salud, 

ni lo son las fuerzas: y de la inevitable difr.rf'!ncia de estas cosas brota espontáneam 

mente la diferenciad~ fortuna" ln.13). Todo lo cual no obsta para qu·'!, en ese mismo

documento, Le6n XIII condene el hecho "de que un número sumamentP reducido dP. opulP.nt

tos ha impuesto pxo menos que el yugo de la P.sclavitud a una muche:l.umbre inf.1.nita de 

proletarios" (n.l): 

Fn parecidos términos habla Pio XI nn la Quadr;qesimo aruio, dP

clarando legitimo en si el régimen salarial y la cor.xiet1mcia dr.L capital y del traba

jo, y repu:liando los abusos de hecho que aquél ha P.jercldo sobrP. f.stf! {nn. 100-108). 

Plo XII, a su vez, ldmí!nta P.l incumplimiento de la solidaridad que viPnn r.xigida p:¡r 

la igualdad humana: "el olvido de aquella ley de mutua solidaridad y caridad humana im

puesta por r.l origen coorún y por la igualdad de la naturaleza racional de tcdos los -

hombrP.s, =:ea cual fuere P.l pueblo a que pertenP.Cr.n, y por el sacrificio de la rP.dnn

ci6n, ofrecida por Jesucristo en el ara da la cruz a su Padre celestial por la humani

dad pcc.'.ldora" (Sunmi Pantificalus,n.20}. 

fh parecidos términos se expresan los Papas siguientes, La Gau

dhn et Spes sintetiz:i asi la cuP.sti6n: "L..i. igualdad fundamental entrn los hOOlbres exi

ge tui reconocimiento cada vnz m'.lyor. Porque todas ellos, dotndos d!? alma racional y e 

crendos a imagPn dn Di0s, tiem'!n la mü::rna naluralt?Za y el mismo origen, '! porque, redi

midos por Cristo, disfrutan de la misma vocación y de id/.ntico destino. Es evidente que 

no todos los hombrr:s son tguales "" lo que toca a la capacidad física y a las cualida

des intelectualr.s y morales. Sin embargo, toda forma de discriminación en los derechos 

(undamrmtales de la ~rsona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color 

condici6n social, lr.ngua o rehgión, debt:> !:r.r vencida y eliminada por snr contraria al 

plan dividno ( •• ,). M!i.s aún, aunque existen desigualdades justilS entre los har.bres, sin 

embargo, la igual dignidad de la persona nxiqe que se llegue a una <::ituaci6n social más 

lu.llflarlc1o ~·más justa. Rt~sulla escandaloso r>l hr>eho df" las rxcPsivas desigualdades econó

micas y socialrs entrtt los miembros o lo~ p.ieblos de lll"la m1!;.ma familia humuna" ln.29), 

Esta as la tarea que hoy tic>nrm los medios d~ car.wücación so

cial: procurar la into;¡ración dn los grup-Js humanos, el acercamiento de los pur.blos, la 

integración de las nac1onr.s, la compnmsión f!ntru los habitantes de or.1.ente y los de 

occidente, el apoyo yla ayuda des1nterr.sada entre los hcrnbres del norte y los del sur. 

Q..le el diálogo ente arientP. y occ1drmlP ~· norte y sur sea dr. intf'.graci6n en una eola 

realidad que sr. llama a .. w·rpo Místico. 
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Wbertal y llheracl6n 

t..a Instrucción l.o.i.l;x?rtatis conscientia ha replanteado el pro

blema de la libertad en el nuevo contr.xto de las teologías de la libaraci6n. Es inte

r~ante seguir lo medular dA su argumentaci6n, que a partir de los resultados ambiguos 

de ·los movimientos libertarios de la modern1dad --nuevos progresos, p<?ro también nue

vas servidurr.bres-- cuestiona el concepto mi~ de "libertad" que los ha presidido: en 

él est.i "la raíz de las tragPdias que acompañan la historia moderna de la libertad" 

tn. 19), El hilo central dP.l CUPst1onamir.nto es análogo al de la Libertas ¡;raestanti

ssiam: SP ha confundid':! la l 1bartocl J.nterior --la libertad ontol6gica-moral del al_ 

b"<irlo humano-- con la s1mplP atl!;r.ncia de traba!;, ll.b:!raci6n exterior, libf!rtad de 

c:oacci6n externa, li.~rtad dn autono:n!a, etc. 

Parecerían cuestionarse as!. --cano en tiempjs d~ LPÓn XIII-

más las licencias del lib?rali.smo que laz. trolc:qías de la libflraci6n, de signo inver

so: scx:ialista, Sin embargo, el cuestionamiP..nto es común a a:nbas lPndf>..nc1as: al fal

tar en las teolog!.as de la llberac16n --igual qu<? en muchos VÚ!JOs liberalismos--

una elaboración específica del concP.pto d'1 libertad --con teda su densidad ml'!.tafí

sica y teol6gica--, en amOOs casos !:C: da p:>r sup.irsto que la liberaci6n de trabas ex

ternas engrmdra lil:x!rtad lntr.rior, y en Llffib)s C<ISOS se cu.11ple --aurque con signo 

idP.Oló.:}ico o~~-H?Sto-- una cir.rla ab:;oh;tizaci6n de la hb?rt;id como fin rn d. Al fal

tar un concepto adecuado de la liOOrtad-para, SP. aOColutiza lil l~rtad-<le, proceso 

qu~ SP. accxnpaña de una ccmún c:dio;;idad hacia la ley moral natural, P.Sta vez --en cier

tas teolc:qias de la libcraci6n-- bajo la forma dí! una especie de utilitarismo: os bue

no todo lo que li~ra socialJOC'nte. 

La t.ibcrtatis consc.ientia cuestiona radicallllf!ntr. r.l concepto 

de una libertad externa aut6nano y ,,utosu(ic1C'nte, y rf!ivindica, fr('..ntt~ a las libcrta

dPS civiles --econ6m1cas, socialf!s, políticas-- la primacía dP. la libr.rtad interior 

r:!e alb>.drío, intrínsacanw>..nte ligada al Bien y, por tanto, consigu1r.nte al conocimiento 

dt> la VPrtfa1 ln.26), &! trata, puos, do "una l~rtad participada", quP. depende lntr!n

sPCamente de D1os a través di'.? la objetividad de su lry, la lf!y moral natural (n.29), 

La primrra servidumbre está cm í!l coraz6n humano --ím el ~ado--: mit>ntras ella no 

se dr.sate, los movimirntcs lit::iPrtar1os no h<irán sino exprP.sar J.nst.itucionallllf'..nte esa 

servidumbre interior. 

La vieJa pretensi6n dr.l siglo de las Luces, en el sentido de 

que "serian los progrf'.SO!: realizados en el camp:i de las cumcJ.as, de la técnica y de 

la econcmía los que deberían sr.rvir df:' fun::l<¡lll(>nto para la conquista dP. la li~rtad: 

(n.21), es reectita:ia en un nuevo contexto --la dialéctica hizt6nca-- por clertag 

teologías de la liberación. Frrmte a ellas, se rPCuerda esta afirmac16n capital: "No 

es la liberación la que p:>r si misma, gf'"..nPra la litert<J::i dPl hombre" In. 31), Más bien 
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hay que decir lo contrario: una verdadera H~raci6n social ee la quA brota :::IP. la li

bertad interna --de la plenitud de i::us ra!cee ética!: y tr.ol6gicai::-- 'J.' tiendP. hacia 

la libertad interna, ganan:::lo para !.U AJercicio un mayor espacio social. s6lo ;rnl el 

prOCPSO libP.radorc lo será de veras, y podrá espP.ran:e de ól un pr~rnso civil 'efPC

tlvo, sin la contaminaci6n de las inevitables serviduml:m~s --el simplP. "cambiar de: 

dueños" (n.17l-- que acompaña a la liberaci6n socializante, sP.gÚn es m<inifiesto Pn 

las "amargas experiencias históricas" a las cuales a conducl.do el mito dP. "la lucha 

de clases como camino hacia la s.ocledad dn clases" --Ll.b."!L'tatls nuntim: (M. 10 ylll. 

Toda llbc!rtad exige una ley 

Of?l bien común dice Juan XXIII: "En la P.poca uct ual SF! con!:i

dera que el bien común consiste principalrMntP. en la defensa de los derP.Cho:::: y dF?bP.res 

de la ~rsona humana. De aqU! que la misión principal de los hombres de gobierno dr..ba 

tP.nder a dos cosas: de un lado, reconocer, respetar, armonl.zar, tutelar y promover tales 

derechos (cosa que compote primordialmnnte a los ma.:::lios dr. comunicación social)~ de 

otro, facilitar a cada cüxfodñno el cumplimiento de sus respP.Ctivos dclx!res" (Pacr.m in 

terris, n. 60). Como una buena parte de talns derechos consiste formal~ntP Pn "libP.r

tadcs" cívicas !libre P.Xpresión, libertad religiosa, libertad de ñsociaci6n, etc. l, 'J.' 

como los dr.tx~rPs ciudadanos repr('sentan a su vez C'l noc!!sario contrapunto de "rPsr-on

sabilid.:-.d" qu~ es ins@p<:irwble de teda libertad, Cf!SUlta que el b1en común cam:lste, ..in 

bJena !Tlf'did<t, rn una Justa "organización socl.al de las li~rt.adP.s". Enseña Pfo XII: 

"En definitiva, nl C.rif"n cristiano, en cuanto ordenamiento de p..i.z, es cs~ncJ.almente u.1 

orden de libertad"{1'blsajc de Navidad de 1951, n. 391. 

Como, p::ir olra partn, los tiernp:'!S rr.odernos han sido pró::iigos en 

error•~:: teóricos y prácticos acerca de la libertad misma, conviem! delinear nl concepto 

autt'mtico de libertad antes de .mtrat" de llnno en los derechos esf"nciales de la persona, 

En efecto, lm: i:qulv.x:os dH la filosofía mcdr.rn'i y contrmipor!mra sobre r.l C•)ncepto de 

ll.OOrtild f'Stfm muy ll.gadas a doctrinas sociales f> tnstl.tuc100f~S históricas que han fo:-

mado y realizado e:::a Ubert<"ld dnf~t.uoscl o auto dP.structiva ("PSP."'Jl.a.mo" la U.1ma lP6n 

XIII en la J..ibertas praesl.'.liltissimun, n. 1, docuwmto fun:::lamental del Magisterio s~bre 

este t.ema). 

Divecsai:; formul,.1cio:iP!: 'TIO:::lr>rnas han pr!!S'?ntado la lib"•rtad, en 

el dominio ontol6;¡ico :>de la naturaleza humana, como una lirertad-clP. !'.)Pro nj lib"'!r

tad-para: libertad de autonomía, libertad de indifcrt•ncia, libertad absoluta, libr.rtad 

como tl.n en s!, y por tanto, exenta dí!l orden moral, m,\s allá del bien y del mal, aJP.na 

a tcdo finalismo natural: e::tos r.rrorrs pue:::len ra.strcan:e de!:.dc el nominalismo y el vo

luntarismo de la baja Edad Media, pasanclo p:ir las diver!:as formas dr> 1·.:i.cJ.onalismo, hasta 
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llegar al exh::tenclali~ dn nuestros días. "No hay afirmaci6n ds absurda y peligrosa 

que ésta: que el hombre, por ser naturalmente libre, debe vivir desligado de teda ley", 

cano "si fuese nl hombre quien, como supremo legislador, se diera a si mismo la regla 

normativa de SU!: propi~ acciones". "La afirrnaci6n verdadera es la contraria, o sea, 

que el hombre, precisarrentP. por sr.r libre, ha dn v.ivir SomP.tido a la ley": la libertad 

ex.ige "una norma df" lo qun hay qun hacrr- y de lo que hay que ev.itar'', y ésta os preci

samente "la ley natural, r.~rita y grabada en el coraz6n de cada hombre", o "la misma 

ley nterna qun, grabada Pn los ser~s racionales, inclina a éstos a l~ obr~ y al fin 

que les ~ prop.ios: ley etr.rna que ns, a su vez, la rat.Ón 1~terna Ct> Dios, Creador y 

Gobernador de tO<":!o ,..1 uni·lf~rso" tL.i~rtas prar?Stantiss.i.rnun, n. 6). 

El atributo d~ la l.lbr.rtad sigue nc>eP.sariamnnte a la natura

leza intelectiva del hombre. "La vrrc!.~ra libr!rtad es s.igno eminnnte dn la imagen di

vina en P.l hooibre. Dios h,"l qunr1do dP.Jar al hombrn r.n manos de su propia decisl6n, pa

ra que así tusq\le esp:mt;ánl'?.lrnf>nte a su Creador y adhiriéndose l.lbremrntP. a éstr., alcan

ce la plena y bif'naventurada ~rfrcci6n" (G."ll.diWI et~. n. 17). AUIT.lue la llOOrtad 

ontol6gica del snr humano y S\1$ l.lbP.rt.:dP..!: civ.iles (o derechos subjr.t.ivos) no snan en 

mcxlo alguno la misma cosa, sin embargo estas Últimas tü•nen su fundamento rad.ical en 

aqui'!lla, y de una y otras vale Pl principw de que no existn libertad alguna sin su 

correlativ<i rrsponsabil idad m-:iral. En ()t ros tP.rm1nos, es alqo .lntrínZPCO al sU)!!tO li

bre al estar gobernado por normas rooralP-5. 

f!oy S!! con.sl.dnra con dN!lasii:lda (rf>C'Uf'ncia la libP.rtad como 

"pura licP.ncia para h·lCer cualquier cosa" (GalA'Jiun et Spes. n. 171, confusión que, en 

su amoralidad, suFüe ir aliad.a con divrrsas foLlT1as del pcis1tivi.smo Jurídico, y que,al 

descono:er la norma moral intrins~a d~ nuestros actos, lirn.ita ::;u rpgl)lacl6n a las 

solas leyas positivas dt~ la <1utorJ.dad civil. Pero 6sta.s n1 !:iqtliPra o~rfon vr.rdildr.ras 

leyes si no tuvier.m coo'° func!11mento la lí!y moral niltural. Las lrye.s morales --y entre 

ella5, las CJUP. gobu.rn.-in la couv.ivt?nci,"l ~oci.ü-- nu .s;:.n un-. iJ¡¡po;;ici6n r.xtrínscca ni 

~os una limitación de lu l.ibnrtüd: lc- son, al revés, tan constitutivas e J.ntrínsncas 

corro purde SP.rln la ley de la gravOOad para los cuerpos. 

"F.n lo má:::. profundo dr su condf"nc1a dPscubre r.l hombre la r.xis

tencia de una h•y que ,r.1 no se dicta a si mismo, pero a l;i. cual debe obodPC!!r, y cuya 

voz resurma cuando es necesario, en los oído~ de su coraz6n, advirt1én:::l.olP. quP. dPbe 

amar y practic.ir (!l bir.n y que debe evitar el mal: hat. esto, 1w.lta aquello. Porque- el 

hOmbre tiene una ley eser.ita por D1<)S o.o .;;;u coraLÓn, en cuy<> obcdü~ncia coru:::l.;;te l.3 

diqnida:t hu.rn.ma y por la cual sr.rfi JU7.gaclo personal.mP.nte. La concumc.ia es P.l nÚCi,P.O 

más secreto y el sao:.1ra.rio del hOO\bre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya 
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voz resuena en el recinto más 1nti:no de aquP..lla. Es la cOnciencla la.que de modo ad

mirable da a conocer esa ley,. cuyo cumpl1mient0 consiste en el amor de Dios y del -

pr6jlmo 11 (Gaud.ii.n et Spes, n. 16). 

Ula organización social de las libertades 

Esta exigencia ontoléqica de la libP.rtad humana "es fácilmente 

aplicable a los hombres unidos en sociedad civil. Porque lo qur. t'm cada hombre hacen 

la raz6n y la ley natural, esto mismo hace en los asociados la h'!y humana, promulgada 

para el bien común de los ciudadanos" (ibid. n.71. Un sistema econ'5mico, social y po

lítico que hace de la lib?rtad dP. los individuos el bien máximo y el iin en sí --y tal 

es el liberalismo qui'!: Le6n XIII analiza y rnruta en sus "trns grados", dn más radic<1l 

a más mo:lerado-- termina df?struyén:fose a s! mi$ITIO y "fü_-gf> .. m~ra en la anilrqula y en la 

revoluci6n", cuando no allana el camino al propio socialismo (n.12). 

~ ahl que León XIII emprenda el análisis de la:: "liberta::fos 

modernas" más conílictivas --rmtrP. las rf>iVindicadas por Pl libP.ralisrro a finP.s d.:-1 

siglo pasado-- para distinguir su posible núclro de valldez mo!'.'al y su (X'rnicios.:i 

dimensión dn "licr.ncia'', "dnpravación de la librt"lild" e incluso "esclavitud". De la 

"lib.~rlad de culto" le parr.<;e rechazable el indiferentismo rellg1oso QUP. cont i~nr> 

{nn. 15-17); de la "libertad dr- expresi6n }'de ür.prcnla", el conclx!P.r los mi!:IDOs de

rechos "a la verdad y al <'rror, a la virtud y al vicio" {n,18); de la "libertad de 

enseñanza" y la "lilx!r-tad dn concir.ncla", algo muy parecido, su desvinculación con 

re:.:pecto de la "verdad" y de la "verdad moral" (nn.19-22}, par.:i dar paso .11 escr.pti

cismo y al relativismo P.tico, 

[l~ mfu:: está d~ir que, así como r.l Mag1stfffJ.O impu.;nó e>l ca

rácter licP..ncioso de talP.s"li~rtade!:" cuando no se sUJetaban a lo~ m~r.sarios lÍml-

tes moralf>s y lP.Q;;;les --y era nl caso euro~ a finP.s del siglo pasado--, así tam-

biPn ha reivindicado (X)StenormP.nte su núclf'O moral autPntico cuando Pst!" h<i sido am!'!

nazado --a la inversa-- ~r distintas form~ de totalitari$1!\0. Una socifldad política 

que concnda a cada ciuddNO LA máxima lll:::crtad rr.lativa frr.nte al p.::der es un ideal 

cristiano o cristiarlizabll:', si!"mpre quP. sr. f?ntirmda bien c>sa rnlativid.:d: no s61o la 

que proviene de !a lib'>.rtad dn los dflfllás --mi llbertad termina donde cor.u1>nZa la H

bertad a)ena-, sino aquélla qllP. proviP.nP de la ley moral objetiva, QUf! rrgula los de

rechos y df!~res de unos y otros. Por eso la misma doctrina, que dP.íirndn hoy las liber

tades fWldamentalPs dí! la persona humana, impugna tambiP..n aquellas lc-:-gislacione:> r:ermi

sivas que, bajo apariencia de libertad, dan carta dP. naturaleza lr.a'.:il a lae peores aOO

rracione!:: moralf~s. 
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En!:P.ña Juan XXIII: "Los gobernantes tienen como deber princi

pal el da artnanlzar y regular los dP.rP.Chos que vinculan entre s! a los hombres en el 

seno de la sociPdad, de tal forma que, en primer lugar, los ciudadanos, al procurar 

~ dP.rechos, no impidan el eJercicJ.o d~ los derechos de lo:: demiis: en segundo lugar, 

QllP. el qup defienda !:U propio derecho no dificulte a lo!: otros la práct.Lca dP sus res

pectivos debnres; y por últl.mo hay que mantPner Pficazrrente la .Lntegridad de los dere

chos de todos y restablecerla en caso dP habP.r sido violada" IPaccm in tC!ITis, n.62), 

Y la Gau:lbn et Spr.s: "La libertad se Vigoriza cuando rü hombre acepta las inevitables 

obliqac.ionPS de la vida ::OC.La!, toma sobres! l~ mult.Lformes f!XHJPnc.L,i.;: dP. lcJ convi

YP.ncia humana y SP. obl1qa al !';(•rv.Lclo :::!>"'! la comun.Ldad Pn que V.LVe" (n.Jll. 

Por últ1mo, en la Diqnit.atls tnmanae r?ncontramos los dos prin

cipios claves que ri>qulan la!'. 1 i.l::iP.rtOO!'s públicas: "En r.l l.l!:O de todas las libertades 

hay que observar el pr.Lnc.Lp10 dn la rP.$p:msab1lidad ~r:;onal y eocial", y "df'be reco

nocerse al hombre el máximo de libertad, y no deOO restringirse sino cuando es m~cesa

rio y en la medida en quP. los na" {n. 7). 

El ftln:l.atrlmto de los dr!rcc:hos da la pnrsona hl.lllafla 

Este planteamvmto sobre la lib:>rtad y =.ug rnkes áticas y on

tolOgicas resulta fundamental para hace:rsn una idr.a r.xacta de los clE!rechos inherrntr.s 

a la persona humana. a.tanda ::e habla dP. "defender" o de "impugnar" detl'.?rminadas "lier

tadr..s" o ''derechos humanos", es muy f,kil car.r en equívocos verbalr.s, y p::ir tanto es 

necesario precisar cuidados.:tmf'Jltr. los tP.rminos. Como S(! vio, León XIII lmptYJnaba la$ 

"libertades lit::::.P.rale$'' de su época, "p::lrquP si el hombre hubiera rr>eibido rnalln(?ntn 

estos de.rP.Chos de la naturalr.za, trrx::lda derecho a rüehazar la autoridad dP. Dios, y 

la l~rtad humana no p:"'lddil srr 1 imit::ija por le'¡' alguna" CWW..rlas prac>...!ltanti!lsimt.m, 

n.30). Pero rl mismo Pontlficn, en la Rl?rUn novacun, habla dP. derechos talf'S, que "no 

hay por q~u~ inmiscu.l[· ld µrov1df!llc1a de la n~pú.bllca, p..iesto quP. r.l hanbrn es anter1or 

a ella, '¡' consi.guientnmentr. d:ebJ.6 t('ner por naturaleza, antP.S de quo SP. constituyP.ra 

canunidad polít.Lca .:alguna, nl derrcho de velar por su vida y por su cuf"Oq:o" {n, Cil. 

F ... <;.t"(' t>S el fundil!Tlnnto de los Vl'.'rdaderos derPChos de la pP.rsona: 

su t"riple condición dP. SPr al antrriorr.s al Esta:::io; b) proptos de la naturaleza humana 

y el originarios dP. D1os mismo. F~cnb"> tMn XII!: "A n<r.::lie lo C"::;t5 permll1do vi.alar 

impuneml!(lte la dign.Ldad humana, de la que D1os mlsmo d.Lsponr. con gran revP.rrmcia. Mi!: 

aún, ni .siquiera por libertad propia poOOn el hombre SP.r tratado, en estt~ ordBn, de 
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una manera inconveniente o someten:e a una esclavitud de alma, pues no se trata de 

derechos de que el hombre tenga pleno dominio, sino de deberes para con Dios" (Rcrun 

novarun,n.30). Ese es el sentido propio del tP.nnino "debrechos inalienables". 

Igual cosa enseñar.ful los Papa!: t=0ster.iores. Para Plo XII los 
derechos fundamentales de la persona pi:?rtenP.Cen a un"orden absoluto de valorys~on 

"propiamente elomentos del bien común: Jamás pod.rán SPr sacrificados en aras dr. lo que 

pudiera scir aparentemf'>nte un biPn común" UB-IX-1951). "Son derP.Chos qUP Pl indi\liduo 

recit::JP. .Lnmediatamt'nte del Creador, no de otro hombre, ni de grupos de hombre!'.:, no dPl 

E.!:tado ni de grupos de Estados ni de ni~a autoridad p:¡lítica" (ll-IX-1956). Por 

eso la autondad pÚbllca no os otorga ni los rPConoce a las pPrson<U: p:ir una es~ie 

di? conce.si6n gratuita sino que los respeta y defiende, como antedores a si misma, por 

un deber estricto de justicia. 

Ent.llll"'.raci6n de los dl!recho5 humanos 

Diversos documrntoE dr?l Mayi!:tario han intentado una enUlt!Clrñ

ci6n --no n~P.sarirunente mchmistiva-- de estos di'?rf>Chos. C.1.taremos dos textos prin

cipales. Pío XII, en su ttrnsaje dr. Navidad dn 1942, enurnnra "P.l derecho a mantv.ner y 

desarrollar la vida corporal, intelPCtual y moral, }' particula~nte el dPr~ho a una 

formación y educaci0n relig.1.osa: r.l d~~rc~cho al culto de Dios prtvado y públJ.co, .1.nclu

fda la acci6n caritatiaa relig1osil; el derí!Cho, <m principio, al matrimon.1.0 y a la con

sncus16n de su prop.1.0 fin, el d!'.!recho a la sociedad conyugal y d~stica; el derecho -

de lrabaJar como !m'dio indispmsable p.--ira r.l mantenimumt.o di"! la v.1.da familiar; el de

recho a la libre elecci6n de estado; p:Jr coru:igu1ente tamtalm del l'.!St.ado sacerdotal y 

religioso; el derN:ho a un uso de los bio?nes mater1<ilPs consiente de sus deberes y de 

las m limitaciones sociales" ln.371. 

L.a r.nurnr>rac.1.6n más complr>ta ::e encuentra Pn la Paccm in terris 

(nn.9-27), que sanciona "un derecho a la ex.1.st.enc.1.a, a la uil~ridad coq::orn.l, a los 

nn:::l.ios necesarios para un df!coroso n.1.vel df' vida, cualrs son, r-ir.1.nc1palment.e, P.l al11nen

to, el vestido, la v1viend.:i., el dr.scanso, l<. as.1.strncia mÓdica"; "el rforPCho a la segu

ridad personal en caso de f'!nfr>rmrdad, invali~;h'!Z, v.1.txinz, VP.)P.Z, paro" ln.111: es tam

bif..n derr.cho "el debido re.;::~to a su person<i, la buena rrp.H:aci6n soc1al, la posibili

dad de b.J.scar la \'r.:°'da:l libr~nte y, dnntro di'! los l!mites del orden moral y del bien 

común, manifestar y dil#undir sus opiniones ~· eJercer una profesi6n cualqu.1.era, y, final

mente, d1··1oner de una J.nformac16n objetiva de los .sucr.$oS públl.co!:" tn.11): pg agimismo 

un derecho "ol accego a loe biP.nes dt'! la cultura" y a "una in.strt1cci6n fundamental co

mún y una formación técnica o profr.s.1.onal dci acuerdo con el prograso d<:> la cultura 
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en su propio p3Ís" (n. 13). Se enumP.ran también entre estos derechos "el de p:der ve

nerar a Dios, según la recta norma de su conciencia, y profesar la rellgi6n en priva-

do y en pjblico" In. 14); el de "elegir el estado de vida" y "fundar una familia, en 

c1..1ya creaci6n el var6n y la muJer tengan igualP..s derechas y debere:;:", o bian "a seguir 

la vocaci6n dril sacerdocio o de la vida religiosa" (n. 15). "A los padres corresp;:mde 

antr..s que a nadJ.e el derecho de mantr..ner y educar a los hlJoS" ln.171. En lo econ6mico 

"el hooibre tirnP. dE"rP.Cho natural a qur. se le facilite la posibilidad dP. trabaJar y la 

librr iniciativa en el dP.~¡:¡P.ñ::> del trab.:iJO" (n, lSl; el derecho "de e)ngi.r tales 

condicionrs dr trab.l.Jo que no df!b.Lliten la!: energías dP.l cuerpo,nJ. compr001P,tan la in

tpqr.a.dad moral, ni.. dañrm el normal desarrollo de la ]UVtmtud. Por lo quo se refiere a 

la mo]er, hay que darlf~ la posi..bilJ.d.-d dP t:rabajar en condicionf'S ad~adas a las exi

gencias y a los de~res dP. esposa y madre" ln.19). El trabaJador uene el dr.rrcho a ser 

retribuido "con un salario establecido confonnn a las normas dr. la ]u.st1cfo y seqún las 

posibilidades de la fflllpresa" (n.201. ExJ.ste, por otra parte, "rl dPrecho a la propiedad 

privada de los bienes, J.ncluidos los de prcducci6n" (n,21). ''De la sociabilidad natural 

de los hombrf'.S se deriva el derecho de r~unJ.6n y de asoc1•iCiÓn" In. 23), que hace? "abso

lutamonte preciso que se ftmdrm muchas asociaciones u organi!:IOOS 1nte~ios" (n.24). 

Ha de rr-Spr'tarsc también "Pl den>ehO de cada hombre? a conservar o carrbiar su residencia 

dentro del país", asl cerno de "cmiyrar a et.ros palsnz y fi)ar allí su domicilio"(n,25). 

Deba mencionar.::ie "el derr.cho a tomar p.irtf' i\Ct1va rn la vida p,iblica y contribUir al 

bien ccmún" (n.26) y rl deroc.ho "a la sr.quridad Jurídica, y, con ello, a una esfera 

concreta dr!l derPCho, proteq1da contra tc:xio ataque arbitrario" (n, 27), 

A c-sta enurooración dcllü nñt.dirse que "los dP.rechos naturales 

están unido:! en el hcxnbre que los posf!fl con otros ':antas dc>bnres" !N. 28); que "a ur1 

determinado dnr(~ho natural de cada hombre corrcspcinde r..n los demás el de!Y.r de reccino

cerlo y de res¡:etarlos", y en suma que "no se debr·rf.a tratar de l:is derechos drü hombre 

9WB·"ilP.00t'e5 :Jin tener en cuenta sus dr-l:>P.res corrl?lativos" { Juan Pablo II, l-1-I-1980). 
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cl6n_ y -comun~ca,i;ton.- lNactonallsmo1 o ·lRaza Cósmica? lcuerpo -Mlsttco 
un·l versal? 

Naturaleza jurtGlca del Derecho a la lnformacton.- En México, la natura
leza del Derecho a la InformactOn genero b~slcamente dos tests. Una que 
lo considero un derecho individual, y otra que lo reconoct6 como un dere
cho social. Creemos que el debate que se entabló entre estas dos corrien
tes se debió a la fórmula directa e insuficiente de la reforma, al no te
ner claro el contenido al derecho a 1 a información y a una enorme l tgere
za en el uso de la termlnologta. El siguiente parrara es buen ejemplo de 
los excesos retóricos a los que se l legO': 

Nuestro articulo 69 constttucional, al incluir en for
ma trrestrlucta el derecho a la información garantizado por el Estado, -· 
precisa una garantla individual y social. Se faculta al hombre para buscar, 
procesar y transmitir lnformactOn, y radica en la propia sociedad el dere
cho a ser informada (sic) por todos los medios de comunlcact6n existentes 

dentro del Estado .•• 
La tests que tuvo mayor aceptación fue la que sostuo 

que el derecho a la lnformaciOn era un derecho o garantta social~ sin em
bargo, tanto los diputados como aquel los que presentaron ponencia en las 
audiencias p(Jbl leas, al igual que los autores desde la doctrina, utilizaron 
esta expresión con distintos sentidos. Hubo quien dijo que el derecho ala 
información era un derecho social. para de aht deducir que su titular era 
la sociedad, cuestión que es totalmente Inaceptable. (Los titulares son 
personas jurtdlcas, no conceptos sociales}. 

Otros uti 1 tzaron esta naturaleza del derecho para opa-
nerla a la de los derechoa individuales. Los mas se inclinaron por entender 
el derecho a la informaciOn como un derecho de clentos gru¡.os sociales que 
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no tienen acceso a los·:medios de difuslOn. 
En este Oltlmo sentido es-como la doctrina constitu

cional entiende el término de garantla social. Al respecto Jorge Carplzo. 
exp,lica· que" las garanttas Individuales protegen a todo .hombre; en cambio, 
1~ .. s.so_ciale~ .. protegen al.ho_mbre'como l"tegr:_ar:it_e del grupo social, especl
ficamente a los grupos mas débiles que hlstOrtcamente .se han visto oprl
~i~.os •. Son los mlnlmos jurtdlcos que aseg_!J_ran.co~~li:lon_es indispensables 
de subsistencia. 

Con mayor eJttenstOn, el doctor Héctor Fix sostiene que 
el derecho social puede considerarse desde dos aspectos: en una aprecia
clOn ampl1slma abarcarla todos los sectores jurldlcos que han evolucionado 
de acuerdo al principio de soclallzaciOn del derecho. Desde este punto de 
Ylsta cubrirla practlcamente todo el campo jur1dlco. Pero en sentido estric
to, se deben considerar sOlo aquellas dlsposicl~nes jurldtcas nacidas con 
el propOslto fundamental de tutelar a las clases econOmlcamente débiles. 
en especial obreros y campesinos, que por e"tensiOn a todos los miembros 
desval Idos de la sociedad. 

Las ideas anteriores permiten sostener que en el contex
to jurldlco mexicano debemos entender por garantlas o derechos sociales auq
llas que protegen a grupos especlflcos dentro de la sociedad, especialmente 
obreros y campesinos. En este sentido no tienen por qué oponerse a las ga
rantlas individuales, puesta que tienen objetos distintos. Ahora bien, lpue
de sostenerse que el derecho a la lnformaclOn se otorga a un grupo social 
determinado? Na lo creemos asL Hemos dicha que el derecho a la lnformac!On 
es un derecho humano y, por tanto, se otorga en principia a todas las per
sonas. Tan es asf que todos los instrumentos Internacionales de derechos 
humanos lo reconocen. 

Aceptando la tesis de considerar el derecho a la lnfor
maclOn como un derecho humano, consideraremos la clasificaclOn de éstos pa
ra saber si a partir de ella es posible determinar su naturaleza. Dentro 
del espectro da principios de claslficaciOn existen tres, que son los mayor
mente aceptados. El primero toma en cuenta el sujeto Utolar, el segundo su 
naturaleza y el tercero la importancia o valor de los mismos. De ellos el 
que nos sirve es el segundo. 

Este planteamiento distingue: 
a) Los derechas de libertad lndlvtduales, también lla

mados derechos civiles, que son los que reconocen determinados timbitos de 
acclOn a la autonomla de los particulares, garantizando cierta conducta 
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frente a los demas ··miembros de la sociedad pol tttca y fr"ente' al mismo Es
tado:- I nc1Uyeil· úna ·Pr"ete~ns ion·· de:'--exct Ut r _-·a tos: demas' suJi!tos del_ ambi t'cs 
dé acclOn:de.~Us ~ft~ia __ r_~s~ .. ::-.L ~;· ... / -··:·.' --. :--... ·. _·-;-.- -:.· ... ··. _._>· .· 

· .--~b) :E·1. gr.UPo :de. -,-05~ .. dérechO""s'..:pol_lttco_S o ·d-e parttcfpa-

cion pollÜca a.:t·rilvpé~·.de iOs c·~ale·S.-'se ·.re~orioce''Í·garanttza ta facultad 
~e t_om·ar _par~e -~'! l'a·a'Ct~ació'n·o.edeSarroÚo de. la -POtestad guberflattva. 

-cy·~~ -ter~e·~·-grUp'ó -de-.'derech'os:.hUmanos eS e1- de los 
llamados en forma genérica derechos sociales, o mas especlftcamente dere
~Chos ·eco~Oml~oS- • sociales y ·culturales, cuya caracterlsttca es que consti
tuyen pretensiones que tos ciudadanos, individual o colectivamente pueden 
esgrimir frente a la actividad social y jurtdlca del Estado, es decir, im
plican una facultad de exigir al Estado determinadas pretensiones positivas. 

Las consecuencias de aplicar este marco de clasificaciOn 
del derecho a la informactOn supone considerarlo, en primer lugar, como 
una libertad individual en tanto reconoce un 3mblto de acción a la autono
mta de los particulares. Estos tienen la facultad de difundir e lnvestlgar 
lnformaclOn. Por otro lado, el derecho a la información permite la preten
sión de los ciudadanos frente a la actividad del Estado en determinadas -
prestaciones positivas, por ejemplo, el acceso a la información y documen
taclon administrativa. En este sentido serta considerado un derecho social. 
Resulta ast que desde esta clasificaclOn el derecho a la informaclOn tiene 
una doble naturaleza. 

lo anterior provoca indeterminaciones e lmpreclsiOn. 
ejemplo m!s claro lo tenemos en México. Quienes postalaron la naturaleza 
individual del derecho contamplaban Onicamente la posibilidad de exigir 
del Estado la garantla y el acceso a la información. lo anterior, sin con
tar con que en nuestro contexto hablar de derechos sociales puede indicar 
otro sentido, que ya tuvimos oportunidad de aclarar. 

Como el marco de claslficaciOn anterior resulta insu
ficiente es necesario buscar otro concepto dentro de la teorla jurtdlca 
que describa con mayor precisión l.a naturaleza jurtdica del derecho a la i 
informaclOn. En tanto hemos caracterizado al derecho como "facultad", encon
tramos en el concepto de derecho subjetivo lo que necesitamos. 

Debemos advertir que este concepto ha sido objeto de 
controversia, y existen mOlttples teortas que lo explican. Sin tomar par~ 
tldo por alguna de ellas, nuestro propósito es verificar, con lo anterior, 
si el derecho a la informaclOn, en el derecho mexicano puede considerarse 
propiamente como un derecho subjetivo. 
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Los derechos subJ.~tl vos_: 

~z~'.~-1-¡~:{o-~;;1; Ay·t\on ~" ~·~~\ext~ EÍ oer'~-ch~ a·. ta :·1n-
formac 1on p&g 1 na .169 ~~p-1 ¿·a·_:'Colrio:; se\··e·n.tt ~rlºcie:·~-~ · et"-.dei-'~ChQ·.:mexi 2~no·.·.¡ os 
derechos 'subJEtt 1 v~·s·~ :-t?~:;:-t_-~~1"S ~~"d·e-·t~v 'tcié-rite-~:p_:Q"S'.ifiV-iS¡;¡-;;~-- O~; de -.:=ae-reCfüJ 
pos 1t1 vo: :-:~-- -~~/:.. · ·· - ·',_,~:~ · _.,_:.;--'d--~ - ...:;· ·.~-

que 1 • rormu_l •c ion_ g~~~;~;t;::~Wtfü~~r¡~f"i~~::~füI:!:~~:~2;f ~!::"::b. 
Jet l vos es que el. sui~~o. d~Í· · ~~r:-~C~~>~ d~-~e~hO,~_a?} ente·_. ( x) ~--tiene- derecho 

'(D) a real Izar u~a- con,duct~·:·det.~erin·í~a~a ~(*.), --~~ -sei Qu'e·:_"x "úene .derecho a• 11 

(o mas slmple111ente "xo••); esto misnÍo se-entiende-si decimos que 011 a-x le 
es permt tldo 

La idea de que la conducta que cubre el derecho es 
una conducta permitida, se aprecia f!cilmente cuando en ta fOrmula general 
.. xo•• la expreslOn "derecho" se intercambia por frases que contienen el 
verbo "poder". Ast, por ejemplo, el enunciado "Héctor tiene derecho a di· 
fundir lnformaclOn" puede ser sustttutdo por "Héctor puede difundir infor· 
mactOn" .. 

El sujeto del derecho a quien estd permitido "" tiene 
también el der<!cho de omitirla. De acuerdo con lo anterior. x es libre de 
usar o no su derecho. En este Hntldo x puede tener derecho a *, pero dls· 

: frut11. de su derecho sólo cuando efectivamente real lza dicha conducta. 
Antes de la reducclOn de comportamientos que supone el 

derecho, la conducta es optativa; el sujeto se encuentra "libre" de reall· 
zarla u omitirla. Ahora bien, cabe preguntar luna conducta que se encuentra 

·libre de constrentmlento constituye un derecho?. La respuesta esta al con· 
: stderar Ja fuente de la permisión. "xD•• es un enunciado cierto sOJo si • 
'existe una fuente jur(dlca que lo establezca. Por fuente debe entenderse 

aquellos actos por virtud de los cuales una disposición jurtdlca (norma 
, jurtdlca) es v.Utda y su contenido Identificado. Dicho de otro modo, "x• 

tiene derecho a "* ... sOlo si existen normas tales que confieran un derecho 
en tal sentido. (En esta tesis nuestra sostenemos que exista o no exista 
norma jur1dlca expresa. tratando se de un comportamiento de derecho natural 

·no se requiere de esa norma expresa que nos lo autorice: abrir los ojos, 
hablar, pensar, caminar, es decir, todo el caUlogo que ya relacionamos y 

que reconoce Juan XXIII en la Hater et Haglstra. Yo puedo hacer todo ello 
aunQue no exista norma legislada, porque con la norma no se crean estos 
cterechos puesto que son anteriores al acto legislativo). 
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· Debémos. ten~_r presente qÍ.Je 1 a conducta que es conte
nido de un _derecho se :encuentra estrechamernte relacionada con- la éonduc
ta de._l_os-~em~s _y, en .alguna-"1edida, 'depende de la-.acciOn de los demas. 
De hé-cho,:i:uando el-_le9islador establece un·a norma que otorga derechos, 
quiere qUe algo oCurra; se· pretende producir una ventaja practica sobre 
una persona o :étaSe- ·de .personas a fin de qu-e puedan realizar cierta· con
ducta; ·pero a:~--m1srñci-ttempo· ~lnptlCa una IlmltaclOn para et.ros. 

Acla_remos lo anterior. Una norma es _el fundame~to 'ju-
_--_rldlC-o P~~a QÚe- ••-XD*·;· pero, al inlsmO tiempo, es el fundamento jurldlco 

para"que Cualquier otro que no sea x se abstenga de inferir o Interferir 
en el derecho de 11 x 11

• Al mismo tlempdl incluye la incapacidad de los de.
mas para·_·cambllJ-r la sltuaciOn "x•. 

Ahora bien, el derecho representa una ventaja real~º 
siempre y cuando, todos los demas sigan la l lnea de conducta de no obs-
truir o Impedir que "x .. haga la conducta permitida. En caso de que·otro 
intentara o de hecho le impidiera el uso de su derecho, x tiene, derivada 
de la norma Ja facultad de exigir que realice la conducta lmpllclta en la 
norma. Esta exigencia tiene el caracter de una orden y una advertencia. 
La advertencia consiste de que en caso de no adecuarse a la conducta debi· 
da, 11 x• puede acudir a ciertas Instituciones jur1dlcas cuyo objetivo pri
mordial es proteger el derecho, Jmponterido al transgresor en forma coac
tiva el ejercicio de la conducta. 

Las Ideas anteriores nos dan una Idea aproximada del 
funcionamiento y condiciones de e:idstencla de derecho subjetivo. Desde 
luego que el problema es mucho mas complejo, 

La información como derecho subjetivo de interés pC:.bllco y social: 

En primer lugar debe e)(istlr una norma tal que lo es
tablezca. Esta es en principio, el artlculo 6Q constitucional y los artf
culos 13 de la ConvenclOn Americana de Derechos Humanos y 19 del Pacto de 
Derechos Clvlles y Polftlcos. 

Esta norma establece, en favor de cualquier persona, 
el derecho de difundir, investigar y recibir lnformac•On. Estas tres facul
tades son las conductas permitidas. El sujeto del derecho tiene también el 
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Pa'.ra hacer-efectivo el derecho en caso de vtolaclOn 
es. neceSart'Ó :'..cóefiar .Con un~ tn~"t.rumento procesal. Ee nuestro derecho éste 
es.· en:,-P_ri~~lplo_:-~·er'.·julc'to·de amparo, aunque la complejidad de esta lns
t _I tiic ,~_n·~;_l e.·.~_:re S'f e;_ef _l c_ ac (a·_. protectora. E 11 o es obv lo. 

Estas dos condiciones nos permiten hablar, en prlncl
pto',_:dei:;·de·f~ch~/a :la~_-lnformaclOn corno un derecho subjetivo. Ahora bien, 
hay_q~-e'.·"a<r~e~t1~: que en tanto el derecho a la lnformac!On es un precepto 
cci-ñSt:it-~iCton-al, Sus consecuencias permean todo el orden jurfdlco. Esta la 
consecuerlcia·de-'to antertoÍ" es que, para su ejercicio prActico, es necesa
rla,una regfamentactOn que complete la norma constitucional precisando las 
con_d-uCt~-s p-e-~mli.Ídas -Y los sujetos que pudieran quedar obligados. Por otro 
lado~·ºe1- amParo:da (da) una protección genérica, pero son también nec<!sa
rtós procedimientos espectftcos para la protección del derecho. 

Una parte importante de la doctrina divide los dere
chcs subjett.vos en pObl leos y privados. El derecho es subjetivo pObl leo 
Cuando .se refiere a una relación Estado-Individuo. Es la suma de faculta
des que tiene un particular frente al poder pObllco y significa bAsicamen
te una llmitaclOn quie el Estado se impone a st mismo. y deja un ámbito de 
l lbertad a los particulares que se suponen iguales. El deber del Estado 
consiste en no lnt.ervenir, y hacerlo Onlcamente a petición de parte, para 
protección en caso de violaciOn. 

Esta división de derechos subjetivos debe entenderse 
en el contexto de 1 a doctrl na de 1 Estado 1ibera1. rnl sma que ha si do reba
sada por nuevos planteamientos, segOn los cuales el Estado no sólo tiene 
un deber de abstención sino debe asumir una conducta activa para hacer 
efectivo el ejercicio de los derechos, estableciendo las condiciones y me
dios necesarios para que los grupos con menores posibilidades puedan gozar 
de el los. 

Por esta razon la claslflcaclón del derecho a la infor
mación como derecho subjetivo pObllco es Insuficiente, pues aquél reclama 
en forma importante la intervención estatal. Es necesario acudir a otras 
categortas que permitan caracterizarlos con mayor precisión. Hemos pensa
do que estas son las de interés p<iblico y de interés social. 

Eib derecho positivo mexicano el concepto de interés 
pObllco encuantra su fundamento en el arttculo 27 constitucional, mismo 
que otorga a la nación la propiedad originarla de tierras y aguas, facul-
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Undola, en· con.secuencia, ·a l'mponer las modalidades que dicte el interés 
pQbllco. Esto ti:npÍlca·, po~. ta_nto .• e.l po~er dls~o~er d.e lo~ bienes para 
ponerlos aLservlclo 'de toda la comunidad, sin excJuston de nadie. En -
este sentid~, las ca"usa"Jes-_de exprOptacl~n de la Ley de Expropiaciones. 

Del mismo articulo 27 se desprende el concepto de Inte
rés social •. Aqut 'se trata· de modalidades a la proptedad para poner los bie
nes. a favor.de tos Qi-Upos .. mayorltarios de la socledad que se encuentran en 
condiciones de desigualdad. Estos bienes se ponen a su disposición con ex

'crustórl'.de todos. lo-s demas. Tal- es, por ejemplo, el caso de Jos ejidos. El 
Interés social se manifiesta cuando se pretende satisfacer una necesidad 
de estos grupos mayoritarios, solucionar un problema o mejorar sus candi-
clones de vida. 

La tnformacJOn tendra este car"actyer de t'nsterés pO-
bl lco y social porque el derecho a Ja Información faculta a realizar las 
conductas permitidas, en primera instancia, a todos los miembros de la 
comunidad: pero en caso de conflicto con el Interés privado prevalece siem
pre el Interés pObllco. Por otro lado, en tanto los miembros de tos grupos 
mayoritarios no puedan ejercitarlo y para que disfruten de él en forma 
efectiva puede declararse Interés social, para ciertas modalidades de su 
ejercicio. 

Podemos conc 1u1 r propon 1 en do 1 a h 1 pótes l s de cons l de
rar al derecho a la Información como un derecho subjetivo pQbllco de inte
rés pObllco y social. Como hipótesis, esta sujeta a reformulación. 

Mh adelante podemos considerar el derecho a la infor
maclOn como un derecho positivo del derecho internacional en el que apare
cer! como titular del mismo al Estado mismo e'n sus relaciones con otros Es
tados. 

- Los sujetos del derecho a la lnformaclOn: 

En la medida que se determinen Jos sujetos del dere-
ctio a la lnformaclOn es posible saber quién esta legitimado a hacerlo valer 
a través de los procedlm(entos judiciales o administrativos. 

El punto de partida es el artfculo primero de la Cons-
tltuclOn Polftlca de México, que otorga las garantlas a todo individuo.· -
Por su parte, al articulo primero de ta ConvenctOn Americana de Derechos 
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... ·.·· .. ·. :·.···:,/· ··:···: .. : __ ·,- :. . ,· -
Huma~os. º.~tlg~ a .10~ Estados p~~te •. Méx.icO entre ~~.los .• a ~espetar y ga
renttza~:·el .·p_leno·:f!_J@rciCt~. (ie :1·0-5 def.e~hD~ y:~itbertad.es a toda persona 
sujeta a su. jurlsdlcc_JOn. 

A parttr de .lo 4nterl~.r, ~s p~slble sostener que el 
sujeto dét· derecho a lá ·lnfOrmacton -es • .!n····prtnctpto~ cualquier persona, 
tanto nacional como extranjera. El derecho reconoce· distintos tipos de 
personas, las ffslcas y las morales, ·también denominadas Jurtdlcas, entre 
las que se cuentan las sociedades civiles y mercantiles, los sindicatos, 
las asociaciones y partidos polltlcos, las corporaciones de caracter pCibli
co, las instituciones educativas y culturales, el Municipio. el Estado. 
A·éstas. mediante una flcclOn jur1dlca, se les reconoce personalidad y pue
den ser centros de lmputac i On de derechos y obl l gac iones. 

En tanto que lo que se predica de los sujetos en cuan
to personas flslcas, es predicable de las personas morales, es posible ha
blar. como lo hace Desantes, de un sujeto universal del derecho a la lnfor
maclOn. Esto es Importante a nivei internacional. to cuyo ambito los suje
tos son como mas importantes tos Estados y los organismos lnternaclanales. 

Por otro lado, en tanto las personas no presentan Igual
dad en sentido l tberal el caracter de interés pObl ico y social que hemos 
propuesto para el derecho a la tnformacJOn, permite que el Estado pueda im
poner modal ldades a su ejercicio con el fin de que todos los miembros de 
la sociedad, en especial los grupos desprotegidos. puedan ejercerlo efecti
vamente. 

La determlnaclOn de los sujetos del derecho a la lnfor-
1ucl6n no presenta asl mayores problemas; sin embargo, esta cuestlOn ha si
do oscurecida. pues en las sesiones de la camara de Diputados y en algunas 
ponencias presentadas en las Audiencias POblicas se dijo que el titular del 
derecho a la lnfor1Rc1ciOn era ta sociedad. Baste seftalar que la sociedad no 
es una persona jurtdica. 

Establecido que en principio el sujeto del derecho es 
cualquier persona, el siguiente paso es determinar a quién corresponden, 
y en qué medida, las facultades y obligaciones. Quién ejerce el derecho 
y ante quién. Este punto es qulzh el m!s complejo, pues ademas de la 1 aguna 
legislativa, el proceso informativo presenta caracteristlcas que nos obli
gan a hacer un par de consideraciones: 
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Hemos dicho que el._derecho comprCnde tres facultades: 
lnvestlgar._dlfundlr_y r:eclblr lnfor!fiación.El ejerctci~ de_ és~as hace que 
los suietos queden e-n· una ·teórica posición activa (investigar. difundir) 
o pasiva· (reCiblr). que se mañlflestan en dos posibilidades jurtdicas dis
tintas. En la primera.se exige una ·abstención (no hacer) y en la segunda 
una· prestactOn (dar o hacer). 

Co1110 hemos expl lcado, el pr?ceso ·1nf~r~atl_vo e_s,. ~s~n
cialmente diOamtco. Esto hace qUe la situación de aCtlvidad o -paSIVtdad 
no sea sino .una diferencia relativa de posición en un momento·-_determlnado 
Hcuta el sujeto mas activo es, en algOn momento, pasivo y_ viceversa. Lo 
anterior hace que la situación activa o pasiva del sujetO·'no:stgniÍique __ 
una diferencia en el ejercicio del derecho: 

Supongamos que una. persona, f 1 s le~ o. moral, acude a .u- ____ ·. 
na dependenc ta gubernamenta 1 en busca de J nformaC l ón. La of 1c1 na, 'si est.a 
obligada, debe proporcloni1rsela. Pocos dfas después la misma depen_dencia 
puede acudir al partldular para que, a través de· un censo, le Informe so-
bre su acttv.tdad. El particular esta en este caso obl_igado a proporctonllr
sela. En el primer caso el particular estll en posición activa y el Estado 
en la pasiva; sltuaclOn que se invierte después, pero ambas derivadas del 
mismo derecho. 

En relact6n con los medios de comunlcactOn, el pObllco,· 
cualquier persona, esU en poslclOn pasiva. (de receptor) y el medio (cOmo 
transmisor, emisor) en la activa. Supongamos que el medio atribuye a la 
persona declaraciones que ésta nunca real Izó. En este momento ésta puede 
a través de los procedimientos conducentes, exigir la rectificación de 
la tnformaci6n transmitida. Ofas después Ja persona que fue afectada puede 
hacer declaraciones lneJtactas o falsas sobre cierta conducta del medio. 
En tal caso, éste puede pedir d la person<1 que las rectifique. De- nuevo 
"tenemos una inversión de los términos. 

Tenemos asf que los sujetos titulares del derecho a 
la informaciOn tienen una situación duai que los hace, a Ja vez, sujetos 
activos y pasivos, emisores y receptores, facultados y obligados. La legt
tlmldad para ejercer el derecho a la Información se determinar.\ de acuerdo 
a la situación particular que haga nacer la relación Jurldtca. Lo anterior 
hace subrayar la necesidad de reglamentar la materia para que estas situa
ciones queden establecidas con precisiOn y, por otro lado, nos lleva a to
mar en serio todo lo que hemos dicho ya sobre el derecho a la información. 
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U tnrormadOn y el poder.- r11 PI rondo. mientras se proclama el gran y total 
c.1nih10, Ja 11ovlslmd revolucl(1011 r11r,1hezad,1 por la clencill electrOnlca y el ato

ITIO, la clherm~tl1,1ctOn de los prori•sos produclivos, la lnfonnatlzaclOn tfo la 
v1do1 sotlal .Y 1,1 telcdifuslOn •Ir~! saber y la cultura planetaria. se esconde lo 
finlco que no l'o,tU Incluido en t.11 cambio: la propiedad sobre los medios de 
producción. 

Asl, en lo rundamental y 11,1sla donde puede alcanzarse, las dos potencias 

contemllente!". q11e siempre parecen .1 punto 1le lograr algfin acuerdo, siguen en

frentad;is. Asl se e~presaban los .m<ll lsus observadores de Ja real ldad mundial 

hoce unos dlN años •. l/oy somos tP~.tlgos de 111 historia, gracias a la teJerJlfusiOn 

dP J,1 derrota del comunismo, •IP ¡,,casi desintegración de la Unión Soviética, 11e 

los hislOrlcos c11mhias lograclos ¡>nr Nljall Gorbachov con su Perestrolka y su glasnat. 

llcmos visto la solicitud dP apoyo que el presidente de la Unión Soviética 

hizo lll:'g<lr y presl:'nlO personñlmPnte al grupo de los siete en la reuntOn en el mes 

dP flgnsto. l<l •lramatica crisis f'r"n6mlca que vive el hloque soviético. El Intento 
de gnlr~ <le estado ('fl contrd rh~ r.orvachov y lc1 actuación valerosa de Borls Veltsln 
que 11m('1lrent6 •l los golplSla<,, trrs tmpre!.lonantes suicidios de funcionarios del 
prlmer!slmo nivel en el gahlnetl'..' .utminlstrativo del gobierno de la UnlOn Soviética. 

Est<1mos viviendo la etñf'•l •te dec)arilciones de Independencia de las repCJhl l

eas h!lllcas: Eslonld, letonl.1 '; Utu<1nlil; y con ellas la declaraclOn de lm1ependen
i::l;i un;; tra._. otrtl, de otras re¡.f1hl leas sovi~llcas. Se presenta una ap;irm1te deslnte
grolc!On del pals orlent11l QllP. <;t> Pllírentaha a los Est.lftoS Unidos. Ahora conocemos el 

nuevo nomhre ortcl11I de la Un1ri11 de RepCJhl icas Soviéticas Social lstds por el de! Unión 

de Repí1bl icdS ~ovlHtcas Sober.111.1s y, en el momento de rrustrar el golpe de estado y 

la relnstalaciOn de MIJall Gorv.1r-l1os en su 11uesto de presidente de 1,1 Un10n, Ja fiel 
r<tmhlo of1ci·1I 1le Ja Lander;¡ 11.v-1nnal: de~.c1pMece la bandera roja y la hoz y el mar

tillo COl'IO slrnt•olo 1le la palri.i ¡ .1r<t eslolhlC!Cer en su luqar la bandera 1le h,1rras ho

rl10nt.1ll's con los rolcres IJl,111(•. Mul y rojo de la época zarista. La l:'conomta so

ci<lllsLa c!lnunlsla se vuelve h." 1..t la economla de ml:'rcado, de libre corr.l:'rclo, de• cor~ 

te occldl'nl'll. la esperanza d1) lllJ•lll Gorliar:bov es que! las repúblic.1s soviHli::.:is se 
cnnferleren it la manera de l;i fn"">1mldad Ec:m16mlca Europea. 

lodo el ,1lucllli!'lte ,)¡..¡r.ilo ne la cl1mcla y de la tocnologla modern.t, t!Speclal-

1:>•1nte •leshttt>rrtr1te potra los 1 tl"'':i del lerrer y Cuarto Hundo (o "preindustr1.1les", 
tO'llO ;ilgun'..!5 ¡.refieren llam,1rl1•~) <lpenas <.i se consigue oscurecer por mom'C!ntos el nu-

110 de la nr':'st16n principal: P.I nuevo orden Internacional, C.nica altern~tiva al caos 
na 1,1 muerte ternotrOnlca ¿rn 1·1·•nos.de qutl:n pondr& el nuevo poder7; lc¡utc•n comtro
l·1r~ en últF';1 Instancia Jo 11111· 1•s re.1lrn[!11te el poder: el~poder econOmlco? 
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Para los pueblos l\ol !ercer Hundo -aunque no e•rl11.,,1tv.1mrmt1! p.1r.1 .. ¡10•,- 1•1 

debate tnternactonal sobre el nuevo orden no es 11or í1lllmo m~~ IJlll! 1.•\ 1!111 rP11t.1•11ll'11w 

to entre dos concepciones antagOnlcas y mutuilmente excluyentes .1r.erc.1 dn r.6n10 n~s

poder a la anterior pregunta. El hecho lncontrastahle de que Sl!rfl M• ¡11!'.:.'> 1?l q•1e 

Incline ta balanza en uno u otro sentido, le confiere a ~u pclpl?l cu t~!.tt! •h!IJ.1L1? 1111 

rango hasta ahora Insuficientemente evaluado, 

Es condlclOn del hombre actuar y decidir 11or mt•rllilciOn 111~\ 111lelPltn, •h!l.1 

capacidad de abstr11er y representarse le\ real li\,11\ ,1 través de 1111<1 ~erie •,111l•~tlrcl 

de signos que conronMn secuencias orden11das de rensclamientos. 

Estos pensamientos, en el contacto y la r•?\ac\t'm social, l\evlem.m '-'" r.ornt!nw 

tes de pensamiento que interpretan y eK11l lcan, con mayor o menor aproir 1r1.1i: 1hn, I,\ 

realidad circundante y M5 permiten wmer\iante el an~\lSIS tJe\ •li~1111rso •I•~ IJllíl '.OCll!· 

dad dada, en un tiempo ilarlo- reconstruir las representaciones socl.1les •\111~ l11VIP.ro11 

vigencia en el pasado. 

El mundo actual, l!S cada vez m~s conciente de qu~ Id solur i.'ln d(' l•is ~11 .1vl•S 

problemas nacionales e internacionales no es sOlo cuestton dn 1•1nrtuu:ltf11 1Jr·n116111\c.1 

o de organtzaclOn jurldlca o social, sino que reriutere precisos v,\lore'.. Htco·rr>ll· 

glosas, as1 como un cambio de mental lrlad, de com1mrt<lm1ento y <le e'>tri1cl11íd!.. lloso

tros esperamos que ese grupo numeroso de persona<;, que no ¡1rofes11 una rel t11i611 11uedc1 

contribuir a dar el necesario fundamento ético a la cucsllOn soc:t.11. 

Aqul radica, a nuestro entender, la lmportdnc\a creciente 11e\ 11011 mmvoortlen 

lnfonnatlvo Internacional, q11e tiene por objeto regular el f)ujn y la nrrnlilcitill 

de estas corrientes de t•ensamlento, que se manlfle'itíln en p,11.1hr.1s. eriv11ll11t•l ím\c.1 

lnlellglble de toda y cualquier lnformilclOn, yíl f\UI? en t.1 medli\.1 1>11 Qltt' lil'i rm11lt

clones reales van acrecentclndo su apremio por enr.ontr.ii· un ori1en 1nf\s rin•¡ituhl1~ p;u·.1 

todos se encona la confrontac\On de pensamlentos que J,l!. re1 1rC''""''lan y \,1 <1•! dsrur -

sos que lo eK11llca11, 1\í' m<1ner.1 Que Qlllen consl\11Je hablar mtis .1Jtq, h.ic1!!"!.I'! i>'.r•11l1,1r 

mb lejos y por m2is t \el"lpO, Aumenta sus ¡ios 1!11l1111\des clr. 1 ni l111>11r t.1 eu l il'i rP1•rn'>ri11-

tac Iones de los dem2is. Esta es la pnmera man\fl''itclclOn 1lcl \nll!rl>s 1111·~ 1\L•<,,p\l-rl~ ~·I 

NOll. nuevo orden l11fo1mi1llvo lnternaclo. al. 

La segur1da es m~s ¡1rohmda, ya que se rel 1ere .. ¡ co11te11l11<l •IP. 1?<,.~ 11lsc11no 11111! 

se quiere difundir lo rr.;s ¡1oilerosa y unl later dLc·nte que <..r.!1' pf)s1hle. 11,111\r;i f'll et 

hecho de que aquel que <..e•l mtis capaz de s11ml11lstra1· los iirgui•1l:t1tC1s_mejor íllOY<l!1os 

en dalos m~s abundantes, convincentes, ampl los y opurt•1110<,,, P.SI i°l en ~·1¡11,•1·irirtrlili1 1·-1r ,\ 

lm\loner o hacer acept.1r u discurso, supuestas l9uale'i con1Pdones de awllc.1(111, 
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Ue -aqul la lmporl.mclil que la l11fonn.iclOn, r.1! su Sf'nlldo mh r.onn1•tn f1 lm1111r-

tanle, como elemento l1111ls1umsable p.irot 1.1 el.1hor.1cl611 1lel ppu-;;imlcnlo, rt·vlst.r> "'I rl 
actual co.ntelllo mumllal. Esta lmportm1tlil ex¡1l lcil 1.1 vlrulcnr.1.1 crr.cil'nt.1! en C'I 1l1>h.1t1• 

lnt~rnaclonal _ac~rca_de cOITlo manejar, admlnlstr.1r, ohtt?rwr, Vl'mlrr o lih•!r11r 1.1_i11f11r-

maclOn eJClstenle. 

Explica, por Igual. la dificultad con l.1 r1ue la idea clel 11011 nuevo! orden lnfm·· 

m<ltlvo Internacional es .1ceptada, en cualqult'ra i1e sus rllmm1sio11f!s, y.1 1111r> r1tMl111,.11te, 

aCm las ctrras estadlst1c.1s o los datos num(!rkos blf!.lrlos, p;ira su f!mfil<?n ¡•or el homhrP, 

deben ser·conver-tldos en palabras, esto es, en concepttJs. Y ~slos no tiforum senll.rlo 

en forma aislada. EsUn Inscritos en todo un slstC!ma orga11J1a1!0 y cohPrt•nte 1le prmo;,,. 

miento que extste en todos, emisores o recentures, t11form<1ntes o lnform;irfoo;, 

lNaclonallsmo? o lRara COsmlca? LCuerpo Mlsllco UnherHI?.- Vista ltl lmp11rlirncl.1 1¡11e 

reviste Ja creaclOn 1le una comunidad Que agn1pe a to,l<ts las m1clones clro;ilrrQll.1d.1<;. co

mo requisito pilra el orden, la prosperld.1d y J,1 e~lst1~m:la ml<;n1;i ~le 1'1 metrl"ipoll •mlver

sal no resulta ocioso planleilrse una nregunt" (>l(!ment<tl: ia 1111fl!r1 l'ertem?<:en l.1s r 11111,1-

des? O, si se prefiere, iQul! grai1o de proplml,vl se les r·econocen a loo; qhllos f'!fl <>1l,1s? 

Este Interrogante no es m~s que una sombra, PI eco rle aqupl olro QtJe rlel<>nn\n(J 1.1 111-

surgencla de los palsPs coloniales: ¿;¡ qull!n prttl'nPctan lolo; i:olnnl<ls? ll1l'I, r111n•I•) ~" 

da por eJCtlnguldo pr~cllcamente el fenOmt'no r.olonl,11 cJ.'istr.o, 1lurrinle f!I r:1MI <;(Jlr1 

exlst1a un mundo real, moderno y vigente -el rff' los paises clvlllt<lc1o<:.- ~¡ue SC' ,JIHl,111 

paso en medio del otro -el d(! las naciones htirh<lras- P"'tenrliemlo los llr1Jlr><; 1te 1,1 (Ívi

ltzaclOn, su rtlosofla y sus venJajas y se nrocl<lma la fuml,1cH'111 d!J l.1 r:l•1•t.11I gloto.i\ 

que los sustituye, parncerla que la respuestn ri ;¡r¡uell;i pre11u11t.1 d1~hlnr.1 <;r>r: .1 lr,,ln<;, 

llo obstante, resulta perceptible cOmo la r~entoll ir1ilcl rolnnl.tl no ti.1 <;1i!c1, 111 11111~ 

cho m!'nos rei:>mpl.,1'1•t<'I, fl pen119 fue ñcluill lti'lflil y ~us tontr>nldo~ fun·ll"''""' ll••o; ¡·r>1'1•1r.1•1 

arraigados proluntlam·~utP en J,1s concepclone'i m~s. u11lv1;"r'>.1llst.1'i tlf? q11i1•111•; pro¡·u~¡n.m 

un nuevo orden gloh;il. 

Este criterio tiln particular, ldentlíii:;i a la hurnanlrl,Hl Cflfl un<t mtuorl;i tlt> ¡1.,l

ses adela11t.1dos recomll'ncla como m~s vlahle a'iocl;ir <t po;os [sta•los "111.,rt1,111tt> 1111<1 '.·"l'I" 

de vlncuJns lmllr(>ctos y de llmll11clones ya e.~istente!: il J,1 'iolwr.1111,1 n.v_1n·1.11~ ,u1lf·'. 

que rene!¡ulr una fuslrin t.otal en un ente mllyor q11~ lc•s ,1yrupe a to<lo'i. y,1 q11<> "PI 

anhelo di! crear un Eo;t;ido formal, m~s v11sto, n;ice clr un r<'llOllolmlrntC111m• tl<:>n<> ~u~. (•rl
genes en la era del n;irlonallsmo", por lo qu~ rc>sult<t ¡1 rr>IPrlhlr lnlr>nt.1r f>\l1wt1ir.1•, 
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'""' .11•11'1'1 .1•; v .1r.ordes con 1.1 rr.11 idad tr.cnotr6nlca. 

1 ~i.1s r~tructuras, 11t1t111'.ilmente. conslcieran a tas organl111ctones ol lciales ln

l''fl•,1rto1i.1I"!. lusuflclentes y rrstrlngid"s como para alcanzar cu"lquler logro lmpor
t:111t ... rn In 11111• <11 nuevo or•h1 n •1lobal buscado se refiere. 

[11 !'-11"'·'· los vecinos 1wl1P:i11ales Sfl reOnen para acordar las mejores nw.dldas pa

'" rl htf'n ''" "o;u" ciudad; 1111i;.'ls para destinar astgnilclones, a tas que se sienten mo-
1·.1ll'l1cntt> nlili\J•i•los, a fin !le "'11·i:or.1r alyunos problemas en las zonas marginales. ria un 
•·1l1IH0 11ltl1•J"lo, n.1t11r,1!mr11tP, r.1110 una .1samblea de notables, situada por encima de 

J.15 t'rnpí.1-; ln!ililuclones 11rl•<11i.1s •• 

('i 1lc> lma1Jtn.1r que con 1.•I tiempo -algunos milenios qutzh-, el consejo acabarla 
1•nr e'il<lr lnlrc¡r.11!0 por to,lo<> In.. vecinos, en la medida que la modernidad, li1S comunl

r.1rln11 ... ., t-1!'• lr6nlcas y otr.1'; coru¡ulstas tecnotrOntcas se hayan general lz.itlo _lo sufl
f.i<?nlP. rc.t,1 11oslhllldad, mi1•11tr.1s tanto, 1lelle Ir plasmandose medlnnle la lnvlt1'cl0n 

o l<1 i11r111c;1(,.1 1•n el cons,.jo llr> otros p.uttclp<lntes, 11oe aunriue to1tavla no son poten-
' 1.1<> mumtl.des v('nJ,1der!ls, hil'11 f"Je~.:i. lnLegrilr1c. y eJ1:Lemler el alcance -por ,1hora muy_ 

rndu-:tvo· 1t" 1.1 ~om1:·111lac1 fJlll' •.r pretemte. 

ror 1~ 11ue h.1ce a Estadoc; Unidos, resulta clara la urgencia que 11:dste en la 

exhortaclOn ,, 1.1 necesidad 11~1 ,1h<l11dono de lar ldeolo()las propias de In era Industrial. 
[11 n"1ll1l,HI, el primer y m~s lrn1·n,.tante destinatario de toda la teorla expllclla es el 

11<1hllro, rs ilerlr, no solo" ,,,.. masas (habtluadas a pensar en tOrmlnos dicotómicos 
r11trr dl'll't1cracla y tolallt<lrlSmfl tlesdee h.ce mucho tiempo, pero especlallll(!nle ahora 

ror lns moclP111os mass rrK!dla con to1los sus adelantos tecnot.rOnlcos puestos al servicio 
1lr.' 1.1 guerr-.1 íd<l. Y en esto~ !ll 1c; pendt11ntes de la transformación mundial tte Lodos 
IM rnntl111ml~s: la calt1ol 1!el murn de U11rl\n, la reunlrtcaclOn de l1ts l\lcm.111las, la 

,,J,oJlcl(m 1tc>I ll¡1arthald. el lo1 t.1leclmlenlo econOmlco de la cuenca tlel Pacifico, la 

l11lr>\IT·,1ci6n c1e lol Comimldacl fc.onl'imlca Europea. la tntegraclOn econOmlca d~ la rvnl!rl-
,' \,;!jn,1 • ..,¡ lraLHlo r1e lil•rr> rrunerclo rntre l.\1J1:ico, Estados Unidos y El f~n.i11~. 

1-l fl''"'Tª !ll'1 Galfo f'~rslco, lw cambios l'n la UnlOn Soviética, el fracaso tot.'11 r1el 
•no,111~m0 'i del comunismo, 1,1 rrortentac!On econOmlca hacia la economta dC' m11rcado, 

"lr,).c;lnn .1 Jos diversos cln11lns de pensamiento con acceso o con lnflucnri.i f!ll los 

•·nr1111vnris 1h> lOIT1tl de detí~io1w· .. p.1ra quienes, en q1meral, estos proyectos no 1•11e

•1ur1 rf'SUI to11· r:ir \ lmente acrpt .1Ht>c;. 

l'e•Cl es fmu.1.lmenlt1\l'lenlc> .1 la nación estadounidense a quien m:is d\rcc!lmtonte 
l"'1rl•rf' 1.1 M1•;it;idOn de \,1 ví<..t6n global, y 1a que mtis poderosam1mle ruede Influir 

0150: 
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en la concreción tanto de la comunidad de paises desarrollados como de la metrópoli 
global y el orden que habrc1 de regirla. Esta incumbencia no es reciente ni es pro
ducto del voluntarlSmo subjetivo. sino que, segOn podremos ver, esU fundamentada 
en la realidad de muchos hechos geograficos-histOricos: 

Esta vocacfOn globallsta no fue un acto voluntario, una libre elección reali
zada por una nación que hubiera decidido alcanz<1r el 1 ider<1zgo mundial p<1ra estable
cer un ordenamiento en el que todas las dem!s tuviesen casi los mismos derechos. Tam
poco fue fruto de la opción de Jos restantes paf ses del mundo, que 1<1 hubieran elegi
do para ese papel, vistos sus méritos y actitudes para desempeñarlo c<1balmente. 

Las metas, como hemos visto, son las de crear una comunidad sólida de naciones 
desarrolladas, independientemente de sus signos Ideológicos y polfticos, que mediante 
la unidad y coherencia de sus lineas estratégicas dirijan al resto del mundo a la con
creción de la metrópol I mundial y al disfrute de las ventajas del humanismo global. 
Naturalmente pueden esner<1rse algunas recompensas adicvlonales por el desempeño de este 
designio histórico. 

Tenemos derecho a preguntarnos ahora qué lugar ocupa en realidad el Tercer Mundo 
en estos planes, cómo son percibidos sus intentos por escapar a la dependencia, su 
creciente peso y poder para cambiar o detener ciertos proyectos globales e imprimirles 
el sello de sus Impostergables reivindtcaciones. 

igualmente, hay que recalcar, si de universalidad se tr,1ta, que sólo pueden me
recer el nombre de universales los proyectos y objetivos que repre'.ientan las necesida
des concretas de la inmensa mayorla de l .i humanidad; que si de humanismo se trata sólo 
pueden merecer el calificativo de humanas las aspiraciones de las dos terceras partes 
de los seres que habitan este planeta, As[, las prioridades que éstos sena len y las 
metas generales que se fJjen, son las únicas verdaderamente "globales", que, por úl
timo, deberc1n ser aceptadas por todos, aún cuando, al menos hasta ahora, Ja minorta 
de paises que detentan el poder econOmlco en el mundo no parezca haber definido cu~les 

son los fines del desarrollo y el progreso modernos. 
Para éstas y muchas otras preguntas igualmente posibles, Jos paises del Tercer 

Mundo tienen una escala de valores que, si bien puede ser calificada de elemental e 
incluso primitiva, no puede ser modificada: antes de pensar en la salud, hay que tra
tar de conservar la vida; la felicidad personal no puede ser alcanzada en un entorno 
de hambre y miseria absoluta o relativa; el desarrollo intelectual de poco sirve al 
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hombre si no ha de conducirlo a solucionar los problemas que afectan a su existencia 
pura y simple. 

En suma, la diferencia entre lo que entienden unos u otros como metas deseables 
o ineludlbles,se manifiestan desde el momento mfsrno en que son establecidas desde -
situaciones abismaJmente diferentes. No es lo mismo preocuparse respecto a qué hacer 
con las horas de ocio y et remanente económico que pueda quedar después de satisfacer 
todas las necesidades elementales, que interrogarse acerca de cómo emplearlas para 
Salir de la situación obligada de desempleo y tratar de lograr, como sea. el sustento 
propio y de Jos suyos. 

Queda la posibiJidad, para eliminar al menos tas situaciones m~s escandalosas, 
de otorgar ayuda internacional, en tanto el nuevo orden a Instaurar consiga borrar 
esta humillante situaciOn de ser ob;eto de beneflciencla -ni tan desnteresada como 
se cree, segOn se desprende de Ja realidad- y la reemplace por Ja oportunidad de bas
tarse a s r mf smos. 
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cAPir_~LQ s!E:fE:~.--'Concepto de garanth JndivlduaJ .- El origen formal de las garanttas 
lndlvlduales.-Concepto -y naturaleza de la garantla socJ"at.-La complementariedad de 
las garanttas sociales y las fndlviduales.-La titularidad del derecho a la lnforma
clOn de las· personas flsicas.- La titularidad del Derecho a la InfonnacJOn de las 
personas morales. 

Concepto de garantta Individual.- Antes de desarrol I ar este apartado, debemos adver-
tir el orden lOgico de desarrollo que estamos haciendo en este capitulado. Hemos par
tido de nuestra deftnlciOn de lo que es el Derecho de la JnfonnactOn y luego al anal lsts 

detallado de cada uno de los elementos que la Integran. Hasta aquf hemos desarrollado 
los incisos a), b), e), d), e) y ahora estamos en el inciso f) que tratJ al Derecho a la 
Información como una garantla individual y social. 

Nuestra definición record~mos, dice: El Derecho "de" la InformactOn debe ser 

una parte del Derecho Internacional Integrada por el régimen jurfdlco que regula el 
Derecha a h Jnformac!On como derecho lndividuc1J y social y como garantfa Igualmente 
Individual y social cuyos titulares son las personas ftsicus, las personas morales y 

Jos Estado5 con la final idaiJ de buscar, transmitir y defender la Verdad y que el hombre 
alcance la plenitud en la sol tdorldad. 

Separemos en parte eStd misma definición: El Derecho de la Información debe 
ser una parte del Derecho Internacional integrada por el régimen jurfdlco que regula 

el derecha a la Jnforrnac!On. 
Pero ademas, p.:ira saber cual es el contenido del derecho a la tnfonnaclón, 

agregamos: el derecho a la información como derecho individual y social y como garantla 
tgualmente Individual y social cuyos titulares son las personas etc.etc.etc. 

Garant(a individual es una relación jurldlca que existe entre el gobernddO 

por un lado, y el Estado y sus autoridades, por el otro (sujetos activos y pasivos), 
en virtud de la cual surge para el primero el derecho de exigir de los segundos una 
obtlgaclon pastttva o negativa. consistente en respetar las prerrogativas fundamenta· 
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les de que el hombre debe gozar para el desenvolvimiento de su personalidad (objeto) 

relaciOn cuya fuente formal es la Constltucton. 
De esta concepción, dice don Ignacio Burgoa, de las garanttas individuales 

se infiere la relación lOglca que media entre ellas y los "derechos del hombre". Estos 
se traducen, en el fondo, en potestades Inseparables e inherentes a su personal !dad; 
son elementos pro;>los y consubstanciales de su naturaleza como ser racional, indepen~ 

dientemente de la posición jurtdlco·posltiva en que pudiera estar colocado ante el 

Estado y sus autoridades; en cambio, las garantias individuales equivalen a la consa
graciOn juridico-posltlva de esos elementos, en el sentido de Investirlos de obliga

toriedad e tmperattvidad para atribuirles respetabilidad por parte de las autoridades 
estatales y del Estado mismo. Por ende, los derechos del hombre constituyen, en térml· 

nos generales, el contenido de las garantias individuales, considerando a éstas como 
meras relaciones jurldicas entre los sujetos de que hemos hablado: gobernados, por un 

lado y Estado y autoridades, por el otro. 
El origen fonnat de las garanttas Individuales.- Expl lea don Ignacio Burgoa que entien· 
de por origen formal de las garanttas Individuales aquella manera o forma como el Estado 
o sociedad pal ttlca organizada incorporo en el orden jurldico constitucional los dere· 

chas pCtblicos subjetivos cuyo contenido lo constituyen las prerrogativas fundamentJles 
del gobernado, o sea, el acto por virtud del cual dichos derechos se establecieron en 

la Constitución. Para resolver esta cuestión existen tres soluciones. La primera de 
~!las aftrmJ que, siendo los derechos del hombre inseparables de su naturaleza y con· 
substanciales con su personalidad, y, sobre todo, superiores y preexistentes a toda 
organización social, el Estado debe respetarlos, teniendo la Ineludible obligación de 

incorporarlos al orden jurtdlco por él establecido (tesis jusnaturallsta). La segunda 
de las mencionadas soluciones asienta que, si bien los derechos del hombre son ante· 
rieres a la sociedad, el los no tendrlan val ldez o efectividad si el Estado no tos re· 

conociera. De acuerdo con este segundo punto de vista, el Estado ya no asume un papel 
de mero respeto u observancia frente a los derechos fundamentales del sujeto, stno que 
por un acto soberano los reconoce. reconocimiento sin ül cu~l no t!]ndrtan lmperatlvi· 

dad (teorla del reconocimiento). la tercera solución propiamente parte de un criterio 
contrario al sustentado por la doctrina jusnatural is ta. En efecto, se afinna que sobre 

el poder del pueblo o la nación (volonté gcnerale en la tesis rousseaunlana) no existe 
ninguna potestad Individual. Por ende, el sujeto particular no tiene ntngCtn derecho 
que oponer al Estado, que es la forma pol[ttca y jurtdlca en que se organiza el pueblo. 
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Pero. para obtener la felicidad y el bienestar de la comunidad, es menester procu-
rar que sus partes Integrantes, los individuos, sean dichosos. Y por ello es que el 
Estado, en ejercicio del poder soberano cuyo titular es el pueblo, otorga, crea o concede 
a los gobernados determinadas prerrogativas que lo coloquen al amparo de los desmanes 
arbitrariedades e Iniquidades de las autoridades que obran en representación de aquel 

(tests del otorgamiento o creación de las garantlas individuales). En conclusiOn, 
segOn esta tercera soluc10n, el establecimiento de las garantlas individuales consti
tuye parte integrante de la final !dad general del Estado determinada por postulados 

éticos, corno son los concernientes a la procuración del bienestar de Ja sociedad por 

medio de la obtenc10n de la fellcidad de sus miembros tndivlduales, para cuya consecu

c16n se otorga a éstos ciertos derechos o prerrogativas fundamentales. 
Como se ve, en relación con la cuest10n que estamos tratando propiamente hay 

dos posiciones opuestas: el jus-naturalismo (del cual en realidad es una variante la 
segunda soluc!On, pues esta considerada en el la que efectivamente existen derechos 

propios e Inseparables de la persona humana, pero que sOlo son val idos para el Estado 
cuando éste los ha reconocido expresamente en el orden Jurfdlco) y la que podtamos 
llamar del estatismo, para la cual los derechos del gobernado son creados por el 

Estado en el orden jurtdlco. 
En nuestra historia constitucional, dice Burgoa, la tests jus-naturallsta 

se adoptó franca y claramente por el Código Pol ttico Federal de !857, al declararse 
con énfasis en su articulo primero que "t;J pueblo mexicano reconoce que los derechos 

del hombre son la base y el objeto de las Instituciones soctalesP. Comentando este 

precepto, don José Mar1a Lozano, cita Burgoa, sustentaba con pasión dicha tesis al 
afirmar "Notemos que nuestro articulo constitucional no dice que el pueblo mexicano 

declara o establece, sino que reconoce. Anterior, pues, a la constltuciOn e Indepen
diente de ella, es el hrcho que se limita simplemente a reconocer como tal. Los de

rechos del hombre son la base de las instituciones socli!les y <;on ril mlsmo tiempo 
su objeto. Una institución en que se desconozca como base los derechos de la huma

nidad, e~ decir del hombre, ser~ Yiciosa". t.dem~s. el tnsigne tratadista, sigue ci
tando Burgoa, extremaba su acendrada devoción por Jos derechos humanos a tal punto 

que l legO a considerarlos superiores al interés general, aseverando al respecto 

que "En el conflicto entre el interés social y el lnterl!s individual hay que sacri
ficar éste; pero en el que puede haber entre el interl!s general y el derecho de un 
solo hanbrc, guardOmonos de cre(!r que en algOn caso sea licito sacrificar el derecho 

Individual, el derecho de un hombre. por mas que se trate del <Htlmo, del m.1s oscuro 
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y miserable de los habitantes de la República". 
Ahora bien. reflexiona Burgoa. como consecuencia del reconocimiento de los 

ºderechos del hombre" ,es decir. de los que todo ser humnano tiene por el hecho de 
ser él tal, Inseparables de su personalidad y anteriores a todo ordenamiento positi
vo (segOn la teorta jusnaturallsta), La ConstttuciOn del 57 otorgaba, o sea, instl
tuta garanttas en favor del individuo. las cuales significaban limitaciones impues

tas al poder públ leo para asegurar el goce de tales derechos (art. primero, segunda 
parte). Como se ve, dicho código constitucional establecta una marcada dlsttnciOn 
entre "derechos del hombre" y "garanttas Individuales", reputando a aquellos inheren
tes a toda persona humana por haberle sido concedidos "por su Creador", y estimando 

a éstas como restricciones consignadas en la propia ley fundamental a la actividad 
de las autoridades del pats con la finalidad de proteger y hacer efectivos los clta

dos derechos. Sin duda alguna, y dentro de un proceso rigurosamente lOglco, congruen
te con la postura individuallsta que asumtO la Constituc!On del 57, la doctrina mexi
cana consideró que sólo el Individuo como tal peseta "derechos del hombre", sin per
juicio de que las personas morales disfrutasen de ciertas garanttas otorgadas por di
cho ordenamiento compatibles con su naturrlleza jurtdica. 

Por el contrario, nuestra Constitución vigente, al <1bandonar la tesis jus
natural ista, ya no establece la distinción Que flj6 El Código Poltt.ico de 57 entre 
"derechos del hombre" y "garunt hs 1 nd i v ldua 1 er.". La actua I Ley Suprema, según lo 
declara en su articulo primero, otorga garant1<15 al individuo, pero no come conse
cuencia de "derechos naturales" que éste pudiera tener en su carActyer de persona 
humana, sino en su calidad de "gobernado", es decir, como sujeto cuya esfera sea 
Ambtto de operatividad de actos de las autoridades estatales desempeñados en ejer· 
ciclo del poder soberano. De esta guisa, para la Constitución de 1917 los derechos 

del gobernado no equivalen a los derechos del hombre, esto. es, no son anteriores 
a el la ni necesaria o ineludibleMente recognlscibles por el la, sino derivados de 
la relación jurtd1ca en que se tr<iducl:! la garantta Individual estrlblectda y regu

lada por sus propios mandamientos. 

Concepto y naturaleza de la garantta social.- Al Igual que la garantta indivlduJ.l, 

la garantla social también se revela como una relación jurldica, mAs los elementos 
distintivos de ambas difieren. De los antecedentes históricos que acabamos de na· 
rrar, se constata que determinadas clases sociales, dotadas de una especial situación 
económica, exigieron del Estado la adopaclOn de ciertas medidas proteccionistas, 
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de ciertos medios de tutela frente a ra clase social poderosa. Por ende, al crearse 

dichas medidas por el Estado mediante conductos normativos, o sea, al establecerse 
las garanttas sociales, que es como juridicamente se denomina a estos medios tutela
res,- se fonno una relación de derecho entre los grupos sociales favorecidos o prote

gidos y aquellos frente a los que se implentO la tutela. En vista de esta circuns·
tancia, Jos sujetos del vinculo jurldlco en que se traducen las garantlas sociales, 
son, por un lado, las clases sociales carentes del poder económico o de los medios 
de producción y en general los grupos colocados en situación precaria, y por otro, 

las castas poseedoras de Ja riqueza o situadas en bonancible posición económica. De 
lo anterior se deduce, pues, que esta relación jur1dlca sólo se entabla entre suje

tos colocados en una determinada situación social, económica o jurtdica, y entre --
los que existen lazos materiales detenninados, establecidos prin:lpalrnente en cuan-

to al proceso productivo (capital por un lado y trabajo por el otro). A diferencia 

de la relación jurldlca en que se revela la garantla tndlvtdual. el vinculo de dere
cho en que se manifiesta la garilnliu social Gilcamente pouede existir entre los suje
tos cuya poslclOn se caracteriza por modalidades especiales, mientras que la primera 

puede entablarse entre cualquier persona fislca :i moral, independientemente de su con
dlclOn juridlca, social o económica, y las autorldadesc estatales y el Estado, cono 
ya se dijo. 

Sujetos: En slntesis, los sujetos de la relación jurldica en Que se traduce 

la garantta social estan constituidos, desde el punto de vista activo, por las clases 
sociales desvalidas, esto es, carentes de los medios de producción, en una palabra, 
clase trabajadora, es decir, por aquella que en el proceso productivo tiene ingerencia 

a través d~ su en~rgia personal o trabajo; y, bajo el aspecto pasivo, por aquel grupo 
social detentador de Jos medlos de producción o capitalista, o sea, por aquel que en 

la producción Interviene, no con su lclbor personal. sino mediante la utilización de 
bienes de que es poseedor o propietario. 

Ahora bien, los sujetos de la relación que implica la garantla social bajo 
su aspecto general, son los dos grupos sociales y económicos mencionados. Sin embargo, 

la garantta social no sólo consta de esos suJetos genéricos y sociales, sino que tam

bién existe entre individuos pdrtlculares, considerados éstos como miembros pertene
cientes a dichas dos clases. En consecuencia, si genéricamente la garantla soclal se 
concibe como una relación juridtca entre dos grupos sociales y económicos distintos, 

el trabajador y el capitalista, particularmente se traduce en aquel vinculo de derecho 
que se entabla entre un trabajador Individualmente considerado y un capitalista o em· 
presario bajo el mis'Tlo aspe.eta. 

Objeto: Como toda relación jurldlca, la garantta social Implica la existen

cia de derechos y obl ig:iciones pdrJ sus sujetos. Dada la naturaleza de la garantla 
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social. que consiste en que ésta es una medida jurtdtca de preservación de la clase 
trabajadora en general y de los trabajadores en particular (bajo et concepto econó
mico de tales), los derechos que de la relación jurtdlca respectiva se derivan se. 
originan a favor de los mencionados sujetos activos. Ast, si se recorre. aunque sea 
someramente, el articulo 123 constitucional, que es el precepto que mAs relevantemente 
contiene garanttas sociales, se inferir.\ Que los derechos que de éstas se derivJn se 

constituye a favor de los trabajadores y que. en consecuencia, las obl lgaciones se es

tablecen a cargo de los capitalistas (en et sentido econOmico de la palabra). 

Principios constitucionales de las garanttas sociales.- Estando cons.1grad:Js 
las garanttas sociales por la Ley fundamentJ.l, esto es, formando parte del <1rt1culado 

de ésta, participan también de los principios constitucionales de suprernacla y rI!Jide.:. 
SltuactOn y función del Estado en relación con las garantlas sociales.~ ¿cual 

es la posición del Estado frente a las garanttas sociales? éstas, dijimos, impl 1c,rn 

una relación jurldlca entre dos clases sociales distintas desde un punto de vista eco
nómico desde genéricamente hablando, o entre dos o mas sujetos individuales particu
larmente. Dichas garanUas crean, según ya aseveramos, derechos y obl igdciones para 

los sujetos de la relación en que se manifiestan. cuya consagración normativa consti
tuye la reyulaclón legisl:itlva de las actividades reciprocas de aquéllos. 

Pues bien, traduciémlose las garanU.1s sociales en una relación Jurtalca •• 

entre dos sujetos que, respecto del EstiJdO y sus dutoridades, esttin colocados en una 
situación degobemados, éste y éstas intervle:ncn en dicha relactór1 como reguladores, 
ejerciendo un poder de imperio, limitado. claro estL por el orden jurfdlco estatal 
en sus respectivos casos. E11 otras palabras, unte las garantlas sociales y frente a 

los derechos y obll~aclones que de ellas se derivan, el Estado, por conducto de lüs 
autoridades que al efecto establece la ley {Juntas, Medios de Comunicación Social estat~~ 
tes). vela por el cumplimlento de todas las modalidades jurtdlcas y econ6rnici'ls de la 

relación de derecho en que se ostentan las prerrogativas soc1illcs. 
~diante estd lngerenci;i que tiene el Estado en las relaciones especificas 

entabladas entre los sujetos de la garantia social, se eliminan los principios de la 

autonomta de la voluntad y de la l lbre contratación, en el sentido de que las autori
dades estatales. en ejercicio del poder imperolivo, evitan que se formen vtnculos de 
derecho que impl tquen una retJucclOn o un menoscabo de los derechos qur> para lacia se 

trabajadora en general o para el trabajador en particular surgen.de ta garantta so

cial consignada constltucional y legalmente. Por et contrar10,tales prtncip1os sub
sisten en cuanto a ta creación de vinculas jurtdicos espec(flcos entre los sujetos 
de la garantla social que no soto no signifiquen una reducciOn o un menoscabo a los 
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:dere~hos u obl tg~Cio~e~ que de ésta surgen respectivamente para el obrero y el pa-
trOn_.. sl~~ u_n ~f'.J(Jrami.ento de las condiciones de aquél~ 

·-Por -otra Parte, en caso de que los aludidos vinculas jurldlcos especifi
cas ya se hubl~en entablado con las consecuencias primeramente seiialadas, el Esta
~º lnterv_tene nullflc.1ndolos o anuUndolos, evitando que produzcan efectos de dere
cho.-~ 

- Ademas ,este conjunto de faculta des lmpedi ti vas o preventl vas, sanctonado
raS -Y'fl scallzadoras es lo Que constituye la situactOn general que el Estado guarda 
rrente a las garanttas sociales, r1enomtnandose al régimen constitucional en Que tal 
situación impera con el calificatl'.•o de Intervencionismo estatal, como opuesto 
al que prevalece en un sistema exclusivamente liberal individualista, en el Que dicha 
entidad pol ltica y sus autoridades asumen el papel de meros vigl !antes del desarrollo 
de la vida social sin intervenir positivamente en ella, salvo cuando surgiere algCrn 
confl teto de intereses. 

La complemcntarlcdad de las garantlas sociales e individuales.- Para elucidar la po
sible incompatibilidad entre ambas garant1as, debemos recurrir a la naturaleza jurt
dtca de ellas. Ast, si t.licha naturaleza es completamente dislmil. si implica sltua-
clones de dP.recho rllversas, si enlr1f'lil. hipótesis jurldlcas diferentes, entonces no 
son contradictorias ni opuestas, pues lil contradicción y la opos1c!On lógicamente 
sólo existen en el caso en que las cosas entre las que aquéllas se observen, corres
pondan a un mismo objeto o participen rle caracteres comunes, 

SI las garuntlas Individuales y las sociales trnpliran relaciones de dere
cho diferentes, si éstas est~n dotadas de sujetos también diversos, si constan de 
elementos disimiles, entonces no habra contradlcctOn entre ellas, µarticularmente 
en el c11so especffico de la materia de trabajo, pudiendo, por lo t<lnto coexistir. 

Las garantlas Individuales ;;ersiguen como objetiva proteyer al individua 
COOIO gobernado frente a las arbitrariedades e 1legaltdades del poder público, frente 
a los desmanes de las autoridades deposltartas del ejercicio de la actividad estatal 
soberana; por ende, la titularidad de las garantlas Individuales se hace extensiva 
a todo individuo, a toda persona, independientemente de sus condiciones pecul lares. 
Por el contrario las garanttas sociales nacloron a titulo de medida jurfdica para 
preservar a una clase social econOmicamente Inferior y a sus componentes particulares, 
ya no frente al Estado y sus autoridades CO/llO obl tgados directos, sino ante otra clase 

social mas pudiente, materialmente hablando, y sus miembros singulares. Por tal motivo 
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la titularidad de las garanttas soctales es mucho m.1s restringida que la que corres
ponde a las garanttas individuales. puesto que se circunscribe a una clase social y 
a sus miembros determinados y particulares, que estén colocados en una cierta sltua
ciOn jurldlca y econMlca. 

La amarga eJ1;perienci11 histOrica que se habla sentido con motivo de las con
secuencias del liberalismo absoluto derivado de los postulados de la Revolución Fr.in
cesa, en el sentido de ~ae la tan decantada igualdad entre los hombres frente a la 
ley tenla sOlo una e:dstenr.la teórica, pues en la realidad propiamente habla una ver
dadera desigualdad y una notoria inequidad, debidas a la diversjd,,d de condiciones 

de hecho en que los individuos se encontrabJn, hizo Que el Estado se propusiera, unas 
veces obedeciendo a un esp(ritu gracioso, como en Ale'llanla, y otras lmpeJi,10 por mo
vimientos obreristas, intervenir en favor de la clase social desvalida, de ai¡uella que 
realmente era la débil en las relaciones jurldtco soc1<1les. 

En conclusión, las garantlas sociales y las individuales no soh tncompat1-
bles. porque ambas constituyen elementos y conceptos jurldicos diferentes con divel'
sas notas substanciales. Adem.1s, no sólo e)l;lste entre dichas dos clases de garanttas 
una perfecta compatlbllldad sino que las sociales tienen a crear, en la realidad, una 
sltuaciOn en que la parte económicamente Mbit en las relaciones jurtdico-sociales 
pueda efectivamente deserrpei'lilr su libertar:! frente a los sujetos fuertes y poderosos, 
la cual antes tenla una mera existencia teórico legal. 
La titularidad del Derecho a la lnfonnaci6n de las personas flslcas.- Hemos dicho que 
tiene derecho a la información toda persona que na sabe; y tiene ~l deber de proporcio
narla toda persona que la tenga o que sepa: ensef'lar al Que no sabe, corregir al que 
yerra, es la actividad educativa. Pero aunQue todas las personas por el hecho de ser 
son tltulares de este derecho, detallaremos ta titularidad de quienes especlalmentt.! 
se dedican a servir lnfonnaciOn y hacer del quehacer informativo su actividad profe
sional. 

Es obvio que en el ~mhito jur(dico privado el derecho a la informacl6n se 
tntegrarA en las relaciones contractuales, bien se trate de un contrato de trabajo 
lnformatl vo, de 1 a compraventa, donac lón o suscr ¡pe ión de publ lcaciones, o de 1 con
trato de espectador, exhtbición, etc. El derecho a la lnformación estA llamado ama
tizar esas relaciones, representa un criterio de interpretación y no podr.'i descono
cerse. Puede actuar Indirectamente, en fin, sobre el Ambito contraactuat privado 
"considerando nulos, por contrario al orden públ leo o a las buenas costumbres, todo 
tipo de pactos celebrados en contra de las prescripciones constttuclonates previa 
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acción. claro, de una parte interesada". 

Otra conclustOn practica es Que en todas tas relactoner. jurtdlc;o-prlvildas 
que Inciden en ol proceso lnfonnattvo, el llerec:ho a Ja lnfor1nac16n g~nera un autl!ntl :o deber 
deb\!r de tifcrma,., que se mo·1er.1 en el marco de unas condlcione'i diferentes en uno u 
otrc caso. Pero es importante recalcar que el conjunto de las relaciones juslnforma-
tlvas ha de anal Izarse a ta luz del derecho a 1 a Información, porque -directa o indi
rectamente- tienden a su reallzaciOn. La libertad y los demás derechos fun1amentales 
de ta ConstltuclOn, en una clave de lectura no lnd1v1dual is ta, no puecen ser ya conce
bidos, como lo afirma Basulle, como meros derechos públicos subjetivos, "cjercitablt:!;; 
frente a las autoridades públ leas solanente según el viejo esQuema de Je! 1 inek; debe-

rán ser concebidos CO!:lO derechos frente a tor1os y en particular frente a quien de unJ 
u otra manera detente una pos1c10n de reldt1vo poder en las relaciones sociales. 

El deber profesional de informar; el principio de cooperación socla\ en 1.1s 
relaciones luslnformatlvas mediatas; el principio de titularidad relativa en el cumpl i
mlento de obligaciones lusinforrnativas; el principio de función pública de la dCt\Vidad 
informatlva; el prtncip10 de libertad de empres.a Informativa; o el principio pro corrmu
nlcatlone, pueden, en últtm:i 1nstancla, resumirse pues, en el principio nur.leilr e lntf~gra

dor del Derecho a la lnformac!On, 11erdddera piedra angula:- del edificio ét1co-jurldico 

de la informaclOn. 
Todas estas actividades integran el quehacer "profesional" del periodista.el 

que tiene el deber de Informar, el deber de satisfilcer el derecho a la 1nformacl6n de 
todos los h.ibitantes de una reg!On. pals o .:i nivel mundial según IJ caracterHtica del 
medio que ut i 1 ice püra en vi ar sus m~ns<1jes inf ormat 1 vos. 

Para que exista una "profesión'' es preciso, sin duda, por parte de los que 
la ejercen, una vinculoJclón poersonal m~s fuerte y m~s completa y una responsabll idad 
mayor. La existencia de und profesión depende probablemente de la deflnlclOn misma de 
la actlvld·v1 -esencialmente d'? servic:"lo-, de las condiciones en que se e!Jerce y de su 
flna.Jldad. asl como d~ las vlas y med1os de ucceso a la misma: de la utilización, por 
todos los que la ejercen, de las mismas tl!cnicas; de la similitud de las condicione::. 
de trabajo y de sus situaciones sociales; del respeto a ciertas normas profesionales 
comunes; de una mayor solidaridad real entre los que se entregan a ella o forman parte 

de ella: de la toma de conciencia de una responabllldad. 
Todas las profesiones verdaderas son objeto de un estatuto legal que las de

fine; que define las funciones y precisa las obligaciones; que tiende a garantizar el 
buen ejercicio, con plena 1 ibertad y responsabi l ldad, para beneficio de los profes lo~ 
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nales,y_del pObllco-.La elaboración de tales estatutos es, a la vez. 
causa.y condición necesari;, para la existencia misma de la profesión. 
Su ado.pclón tiene también, de alguna manera, una concecuencta: la ex.
presión, el reconocimiento y la consagración. Una profesiOn no puede 
ser una creación puramente formal y artificial, nacida simplemente de 
una voluntad de orden y de organización. Su constitución no se decreta. 
Debe, evidentemente, responder a un deseo, a una demanda, a una necesi-

0dad,- SI -mtis al U de estos deseos as( satisfechos- esta identidad de -
funciones y situaciones, esta conciencia de responsahilidades, esu so
lidaridad, no existieran previamente, las normas y ta,ia~ 1.1s tentath·as 
de organización profesional no poodrtan ser de mucho efecto ni tendr¡:in 
gran trascendencia. Hose llega a ser una "profesión" por el simple de
seo de transformar y calificar as[ lo que de otra forMJ no :-.erf;i m~s 

que una simple actividad profesional. 
?ara que haya "profesión" es necesario que exlst:: un empleo 

de técnicas idénticas; formación, aprendizaje, conocim1entos y hati1ll~ 

dades particulares; esclusivldad de competencias; control de acceso a 
la profesión y de su ejercicio; sentido de las respon~abllidades hdcia 
los que han de utll lzdr su producto o su servli:io; sol ltlilridad entre sus 
miembros; una orgilnlzación profesional que garantice la autonom1il y la 
Independencia; respeto a las reglas de conducta profesional, elaboradilS 
por la propia pl"ofesión, distintas de las que se Imponen generalmente 
a otras. Es preciso que un estatuto defina los derechos, las funciones 
.Y las obligaciones de los profesionales. Es una garantta, tanto para 
el los como para el pCibl ico. 

No existe en la actualidad una definición satisfactoria de 
periodismo ni de periodista. Por otra parte, no es seguro que, de momen
to, y en el estado actual, sea ni posible ni deseable intentar el abo· 
rarla, ya que probablemente se forzarla la realidad artificialmente, 
como puede pensarse que sucede ya con esta denominación común, a menos 
que esto nos lleve a buscarles forma ineludible nuevas definiciones di
ferentes, mtis precisas y mtis justas. Las actividades y los que las e!jercen 
parecen en este terreno tan diversos, obedecen a preocupaciones tan di
ferentes, satisfacen necesidades tan variadas, que serla al menos nece· 
sario hablar hoy dla con mh exactitud, de periodismos y periodistas. 
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Sl;todo acto informativo es un acto de Justicia, el satis
facer el derecho a la informac,l6n compete de modo particular a los -
profesionales de.-la-lnformacton: aquellos que han hecho del deber de 
informar su- propia profesión. Como toda exigencia derivada de la rea
llzactOn de la justicia, el deber de informar en la practica se descom
pone en-:un-conjunto de deberes -apoyados en derechos- que, en el' caso 
co~responden particularmente a los informadores -como decimos- elblen 
genera·t'de--lnrormar y el derecho a ser informado lo posee toda persona 
y en consecuencia, el informador en cuanto persona. 

Los deberes pre'lios al acto informativo son susceptibles de 
ser contemplados desde una perspectiva distinta a como puede ser consi
derado, por ejemplo, el deber de secreto profesional al que se ve, con 
cierto caracter perentorio, como manera especifica del deber de respon
der. precisamente los deberes previos, por estar alejados del acto lnfor
mattvo, permiten, de un lado, ponderar su alcance con detenimiento; y, 
de otro, corren el riesgo de no ser atendidas debidamente por el mismo 
hecho de la lejanla en el tiempo del momento en que se muestran los efec
tos de su cumpl imlento o lncumpl lmiento. En cualquier caso, tienen toda 
la fuerza de un deber que deriva de la realización general del bien co
man y de la especifica que proviene del derecho a la tnformacton. 

El derecho a la lnformact6n va a configurar -en términos gene_ 
rales- el deber de informar que se descompone-, por eso, en un haz de de
beres. entre los cuales nos interesan los previos al acto tnformattvo, 
o cumpllmlento del deber troncal informativo. Afectan a las condiciones 
para el acceso a la situación jurlUlca -legal y/o f~cttca, según los ar_ 
denamlentos- de informador. SttuactOn que sirve de plataforma y consti
tuye requisito para ser sujeto de ciertas relaciones juridicas informa
tivas. como la relación laboral empresa-redactor, en las que los deberes, 
sin dejar de serlo, se reforzarAn con obligaciones paralelas y homónimas; 
y, por supuesto, para la relación jurldlca informativa informador-pGbllco 
Sl no se ostenta la función no se puede ser sujeto de dichas relaciones. 
Por eso son deberes mediatamente preparatorios de la buena estructura 
de los actos informativos y de las relaciones jurtdtcas informativas 
que se establezcan. Por ser tnmedtatamente deberes de autoevaluaclón, 
de formaclOn personal. de cumplimiento de exigencias para el desempeno 
de la profesión informativa, conforman el marco adecuado para quela ln
formaclOn se realice con las mayores garanttas de ciencia profesional, 
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lo que redÜnda -en beneficio del pObltco al que se informa. 
-Esos··deberes.tieneri su-justificación· en-la complejidad técnica 

_y:éttca-del acto que ha llevado a la profesionalizaclón de la actividad 
informativa. Pero también en la responsabilidad profesional que exige el 
poder.que.el informador maneja, que puede resultar funcional o disfuncio
nal _e~ la ·tarea de comunicar, que es crear y consolidar la comunidad. Fun
dame_ntalmente, en la formación de la _conciencia de que un acto informati
vo es un acto ~e justicia. Al analizar esta justificación encontramos 
en efecto que: 

-La complejidad técnica del acto Informativo impone unas 1:1arca
das exigencias, ya que fll• el desarrollo tecnológico es tan r~pldo y tan 
c_r~ctente que acorta tiempos, distancias. y va marcando la necesidad de 
estar al dta para saber adecuar la puesta en forma de los mensajes infor
mativos al ritmo de los conocimientos y adaptandolos a los distintos me
dios. La actividad informativa frente a este desarrollo ha caminado hacia 
la Profe.slonal lzaclón para ser sei'iores de la técnica y no dejarse uras
.~rar _por e11a. 

-La responsabilidad profesional. contrapartida necesaria del 
enorme poder que el informador maneja. Aún cuando la idea del poder de
informar ha sido sustituida con mayor propiedad, por la del deber de in
for~ar, es innegable que en su tarea el informador tiene un poder -enten6 
dldo como capacidad dominativa de hacer-- que puede resultar adecuado o 
no para que la informaciOn cumpla sus fines sociales y, muy especialmente, 
colabore en la parttclpaclOn de los ciudadanos en el crear y consolidar 
la comunidad. Que el informador responda por sus acciones, responda por 
su sltuaclOn en el proceso comunicativo que le hace dirigir el di.Hago 
social, y responda por el cumplimiento del deseo de saber de todos es, 
por d.emAs, justlficattvo de los deberes previos al acto de Informar. 

-La formación de la conciencia de cada Informador para imbuir
les la .idea de que un acto Informativo es un acto de justicia. Con el des

_empeno de su trabajo profesional esta realizando directamente la justicia 
que, conforme a la clastca definición de Ulptano, consiste en honeste 
vivere, vivir la honestidad profesional que es indispensable de la hones
tidad personal; alterum non laedere, no perjudicar, ni dailar a otro; Y 
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suu• quique tribuere. dar a cada lector. oyente, televidente, etc. lo 
que le corresponde y eso son los mensajes tnformattvos. 

··:otr:a··c~·~~tderaci·O.n genera.l lleva a tener en cuenta que·, como 
deber·~5-·p·i-evi-Os, ó0 satisfacen directa e Inmediatamente el deber de 
tnformar,-~just~mente por estar distantes del ejercicio de la profesión; 
pero'·preparan _su debida satisfacción. Todo lo que suponga un acierto 
en ra--:'elecciOn de la propia carrera, asl como el esfuerzo vertido en 
Jos·anos de preparación académica. son vlas de cumplimiento previas, 

-pero_- integradas en el deber de informar que se contrae con la sociedad; 
no lo satisfacen pero constituyen requisitos sine qua non, necesarios 
auque no suficientes. 

Desde una perspectiva tsagOgica, exigen lo que, como hemos 
dicho, los pedagogos llaman "experiencia de futuro": una anticipa-
ción del futuro en lo que va a ser su cometido profesional, un consi
derarse ya "como si" se fuera informador. Esta anticipación supone -
grandes v~ntajas ya que permite conocer y ponderar los compromisos 
con los damas y con la sociedad que se adquieren al optar por una de
terminada profesión. En el caso de elegir ser informador, est!elecclOn 
lleva aneja la dimensión social del quehacer Informativo y los grandes 
compromisos que -como profesión- se adquieren con el pObllco,con los 
colegas, con la propia profesión. Poder valorarlos oportunamente y ca
pacitarse para adquirirlos en su totalidad, es tarea que facilita esa 
ex peri ene la de 1 futuro. 

Como deb~res previos -alguno remotamente previo- no son exi
gibles jurldlcamente en el momento antecedente al acto informativo en 
que hay que cumplirlos: ni siquiera aparecen claramente definidos, 
aunque st supuestos, en tos códigos de ética profes tonal. Esto los 

--hace--mh delicados en cuanto a su aparición, exige unas cualidades 
de finura en el sentido del deber, que no son necesarias cuando el de
ber se cumple por la actualidad de la exigencia o por el temor alcas
ttgo. En todo caso, la no exiglbllidad coactiva jurldica, ni corpora
tiva, nt social, no los hace dispensables. Es prudente recordar que 
"no hay estado en la vida que esté exento de deberes; ser fiel a ellos 
es un hopnor; tenerlos en poco es un motivo de censura". 

Por tanto, un primer paso hacia el cumpl lmiento de los deberes 
es conocerlos para asumirlos libremente. 

De otra parte, aun cuando los deberes previos no sean jurtdi
camente -externamente- exigibles, st los hace perentorios el sentido 
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interior del deber de cada informador en su deseo por hacer de su tra
bajo un servicio Otil a tos demAs. El sentido del deber insta -desde 
dentro- a sentirse .obl lgado por el objeto del deber en el que se esta. 
Como sei'lala Mlllán Puelles, "toda obligación se da, en efecto, como 
una exigencia que nos habla desde nuestra propia intimidad. El sentirnos 
instados por la 'voz' del deber no es un encontrarnos requeridos por 
una conminación ab extra ad intra. Pero justo porque nos habla desde 
dentro de nuestro propio ser, el deber se nos muestra como una recla
mación que nuestra naturaleza le hace a nuestro albedrio".Precisamente 
por tratarse de una obligaciOn proveniente de lo mAs intimo de cada hom
bre. su cumplimiento se inserta en la figura de conciencia personal, 
en la comprensión del por Qué mi actuación es realizar la Justicia con 
otros y, en último término, en ta voluntad de servir al bien común, al 
ver el propio trabajo como un modo de rea 1 izarlo. 

"Objeto del deber es siempre un bien; de ahl la fórmula mas 
universal -la mas abstracta o genérica- del imperativo del deber: fact 
bonum (y, respectivamente, vita malum), En el caso especial de los de
beres.para consigo mismo, el bien objketo de la obllgaci6n es, expresa
y directamente, un cierto bien del sujeto: algo que a éste le beneficia 
o conviene". Los deberes previos revisten un caracter peculiar, ya que 
son deberes que debe cumplir el futuro lnform~dor consigo mismo y por 
tanto lo benefician directamente pero, al la vez, lo ponen en condicio
nes de responder mas adecuadamente por los deberes que contrae al deci
dir optar por la información como carrera. 

En este caso recaen ademas sobre él la fuerza de la delega
ción tacita que la sociedad ha puesto sobre su persona y el cumpl imien
to del derecho a la información de cada ciudadano. Es preciso pues recor
dar. como afirma Voyenne, Que el periodista es un ciudadano como los de
mas, pero sin olvidar que su función consiste precisamente en informar 
sobre la opinión de los otros que no disponen de una tribuna personal 
para expresarse. Toda esta gama de relaciones con los demas es la que 
dota de mayor fuerza al cumpl !miento de los propios deberes, deberes 
tan personales con el de la propia información, pero en los que va anejo 
el mejor desempei\o de la labor informativa que redunda en beneficio 
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de tercer:os •. 
· .oe·t>eres· p·reVfós qu·e-·no._ son directa ni jurldfcamente extgi· 

~les_-:-pero: cúY~ ·cuinpl imTent·~· prestigia también las profesiones infor
mativas._ Eri este sentido·, se puede afirmar igualmente que existe un 
Cter:~éi ·C0!1f.P.roiQ.'(s~ __ c:o·n .los demas colegas que ejercen también la profe
SJO~()nfor:mativa_,Y. que·ttenen derecho a que nadie merme la credibili
d_ad y .. confianza del_. pCibltco con las actuaciones profesionales que no 

-_sean_-Junctonales. Tanto si el acceso a la profesión es libre o si esta 
regutada Por normas, en e1 rondo to que tmporta es ia tntencton de 
cualquier· califfcación al sujeto profesional como garantfa de calidad 
en los· actos lnformattvos. En todos los casos, el mayor beneficiado 
es. sle!'lpre el sujeto universal: todo hombre. Cada vez más el hombre es 
m4s dependiente de la lnformaciOn para conocer el mundo que lo rodea; 
el hombre no se informa directamente de la realidad, "supone una medla
ctOn de 'algunos' y de 'algos'. Los algos son los medios mec3nicos, los 
aparatos, los soportes mec!nicos, los soportes técnicos o tecnológicos, 
como les llaman Jos comunicadores; y los 'algunos• son los llamados in
formadores en un sentido estricto". La capacitaclOn profesional de estos 
informadores y el conocimiento -en arnplitud y profundidad- de susdeberes 
profesionales colaborarén directamente a que esa mediactOn sea cuallta
tlvamente suficiente. 

Una última caracterlstlca de los deberes previos, especial-
mente del que es objeto de esta Investigación, es que su vis obllgandl 
se advierte no antes, sino durante el perfodo form:itJvo en el que no hay 
una Idea completa del deber. Por esto no son coactlvamente exigibles. 
Pero el derecho es, esencialmente, mandato, vinculo, presentación, no 
coacción, que se anade a la idea del derecho como algo accesorio, aun
que cons'!cuente con la imperfección axiom!tlca del hombre. El que no 
sean exigibles coactivamente no los priva de su naturaleza de deberes 
correlativos a unos derechos. Y deberes y derechos son algo que el hom
bre conoce naturalmente, aunque perfilen su conocimiento con la expe
riencia y el estudio. Los deberes previos estAn incoados en la concien
cia del futuro Informador. o del informador profesional que ya los ha 
percibido en sus dimensiones verdaderas, pues el deber de formarse no 
es tan sólo de la primera edad, sino de toda la vida del informador. 



•.•••••••. 16 (capitulo slete) •••••••• 16 

Podemos considerar -siguiendo el pensamiento de Desantes
Q.Ue los deberes previos son cuatro: deber de autoevaluaciOn de la 
vocación, deber de la formación, deber de cumplir los requisitos 
exigidos para desempeftar la función profesional informativa y deber 
de no incurrir en incompatibilidades acerca de esta misma función. 

Todos ellos garantizan la eficacia en la realización de 
la función informativa al velar por el cumplimiento de todas las 
fases por las que ha de pasar una persona desde que se decide a ser 
informador hasta que efectivamente lo sea. Se puede comprobar que 
"en un esquema claro y simple de los elementos subjetivos de la rela
cíOn jurtdlco-lnformativa pueden estdblecerse juegos de: vHt.-intes: 
aquello que es derecho del Informador es deber del informado y, vice
versa, aquello que es derecho del informado es deber del infor111üdor". 

La titularidad del Derecho a la Información de tas personas morales.
Todo lo que hemos dicho sobre la titularidad del derecho a la Informa
ción de las personas fisicas es aplicable a este apartado. Las personas 
morales tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Pero co
mo se trata de empresas periodfsticas, agencias extranjeras o naciona
les de tnformaclOn, o instituciOnes de educación, el cumpl1m1ento de 
estos organismos privados depender.1 del cumpl lmiento que tengan los hom
bres que los constituyen. 

De cualquier manera, el derecho a la información exige que se 
supere el criterio unilateral de aceptar como ejercicio solamente el de
recho del emisor, la actividad de obtener tnformaciOn para cumplir con 
el deber de informar al público, a la sociedad, a la "opinión pública". 
Sin tomar en cuenta en la fl\edtda e Importancia que tiene el derecho del 
receptor a obtener la información que necesita según su pecul lar circuns
tancia y personal vocaci6n y destlno. 

Esta exigencia va desde la alfabetización de los grupos margi
nados, hasta la satisfacción de conocimiento de los hechos y sucesos Im
portantes con la objetividad con que ocurrieron para poder estar infor
mado, enterado de los mismos y efectuar una correcta toma de decltones 
que compete a Ja formación personal de cada hombre en sociedad. 

Lo anterior envuelve un cambio fundamental para la aprecia
cl6n jurldica del problk.ema del derecho de la información; esa aprecia
ciOn se torna necesariamente ambivalente. porque requieren que se con-
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slderen·deiit-ro.·d~l· de"rechci a- 1·~· información do-s aspectos bien difer'en
clado.s; por-una·.·-parte el derecho del infornÍador de dar libre curso a su 
inform4.cl0n_y.p·~;.. Otra, él derecho de la scictedad de·. los hombres en ·ge· 
neral -de __ reé.1b1~<adec.uada_ fnformaclOn. 

Jurldlcamente se hace indispensable un marco legal para las 
a_ctlvldades:.de-las agencias transnaclonales de notlcias,-porque- la tras
miston-de lnformaciOn que ellas realizan les otorga un enorme poder en 

relación con el otro sujeto del derecho de lnformaclOn que es el pObl leo. 
Este Oltlmo aparece normalmente como desarmado, desorganizado, pasivo 

frente a empresas ecanOm i e amente fuertes 1 b ten organiza das, con med 1 os 
muy eficaces de dtfuslOn y aptas para Instrumentar a aquél, apelando a 
recursos psicológicos bien conocidos. Cuando entre los dos términos de 
una relación humana de este caracter se da una tal diferencia de posibi
lidades de eeacclOn, es indispensable que exista una regla de conducta 
capaz de moderar tendencias abusivas del mh poderoso. 

Debe quedar claro no obstante, que las normas jurtdlcas nunca 
permitirán, medl·ante su propia acción, transformar en santos o ascetas 
a empresarios Interesados en aumentar sus ganancias o a Informadores deseoso: 
deseosos de favorecer intereses Imperiales o de encontrar éxito f~ci 1. 
Dichas normas podrlan servir para ,- si estan muy bien concebidas y si se 
cuenta con instituciones capaces de Imponer su respeto, para evitar los 
hechos mas graves que constituyen un quebrantamiento notorio de ellas: 
pero jamas llegarán a transformar la mentalidad de aquéllos que persis-
tan en una deformada concepción de su tarea, razón por la cual siempre 
deberá contarse con la subsistencia de vicios mas o m~nos disimulados. 
Sera necesario, por consiguiente, aparte de otras medidas generales, 
complementar el marco jurldico con recomendaciones de indole ética que 
por su evidencia y su prestigio tiendan a imponer respeto. Un organismo 
sin caráctyer de tribunal, pero con gran ascendiente moral por su compo

slclOn, podrla encargarse de fiscalizar el incumplimiento de tales re
comendaciones. 

Es manifiesto que no hay identidad de intereses entre las agen~ 

etas trasnaclonales de noticias y los paises de origen a los cuales ellas 
sirven, y los paises a los cuales llega la actividad informativa de esas 
agencias. Esto hac~ practicamente imposible que pueda esperarse un acuer-
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do amplio, de lndole lnternáC1oliát, désttnado a reglar universalmente 
las actf~Ídade~ de:-lnformaclOn. de tales agenctás- .. Eíl· -cons'ecue~ci·a. un 
criterio_ realista, contara sólo con tnStrumentos- étl.co-jurfdlcOs. "aco..: 
gldo~. e l~pUe~tos por 1-as naciones mas afectadas por es~s activi~ades, 
~entro de las-_que han cobrado conciencia de ellas y de sus perniciosas 
consecu'en·c las. 

Debe rehUlrse todo criterio Inquisitorial en la elaboraclOn 
del marco Jurtdlco para las operaciones de tas agencias transnaclona
ies"de n.Oúcta·s, tanto por el desprestigio que eso podrfa aca-rrear -
para el propósito deseado, como por la dificultad que habrá·en un con
siderable porcentaje de los casos para evidenciar intenciones de pene
tractOn ideolOglca o de deformación informativa, entre otras. 

Todo lo anterior significa que la tarea debe acometerse a sa
biendas de sus dificultades prácticas y como parte de su mh amplio con
junto de medidas dirigidas a Impedir los excesos de dichas agencias -
transnacionates. Serla utópico forjar esperanzas de solución Onlcamente 
en la ap11cacl6n de un marco jurfdico, aun en el caso de que él cuente 
con todos los medios apropiados para darle un<l efectiva aplicaclOn. 
Recomendaciones: Las agencias Informativas extranjeras que desarrollan 
actividades en un pafs determinado deben ser consideradas como encarga
das de la atención de un servicio de interés pOblico dentro de ese pats, 
por cuanto atienden a la satisfacc!On de una necesidad general y de un 
derecho humano de sus habitantes de obtener lnformacJón. En tal virtud, 
esas agencias quedan sometidas, por lo que se refiere a sus actividades 
dentro de ese pafs, a su JegislacIOn interna. En tanto esas agencias 
captan Información en ese pafs, p<lra difundirla dentro de él o en el 
extranjero, quedan sometidas también a sus leyes internas. 

La Información ha de estar dirlgld<l <l un enriQueclmtento In~ 

telectual. cultural, polltlco y moral del público. Ella debe "asegurar 
su completa comprensión de los procesos económicos y poi ttlcos, s.us 
conflictos Inherentes en los niveles nacional e Internacional y su ca
pacltacJOn para participar en los procesos de toma de decisión". Debe 
reflejar con!.actltud, oportunidad e integridad, la naturaleza e Impor
tancia de los hechos comunicados; debe permitir a los ciudadanos un 
acceso equilibrado a las diferentes ideas y juicios sobre los asuntos 
pObltcos; debe mostrar las oportunidades y advertir los peligros, con 
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el fin de que cada uno pueda a~optar por st.· mismo las decisiones que 
lecorresponden. 

Para poder suministrar tal clase. de·:rormaclOn, las agencias 
Informativas extranjeras deben esta"r:.l lbres -de. corñprointsos-·C:Ofí: 'QObTer
nos. autoridades pQbl lc~s o~ podere~- "tdeol,~g 1c:;_os1 ·pal ú. ~-~os ::O ~~:o~omicas·;~ 
que puedan in§lulr negativamente sobre ta·:abjettvldad··:de Su info"rma:~16n 
y deben, as lml smo, abstenerse de ser Y 1 r pi anés, f 1 nes··:o poi ( t 1 cas Que 
puedan tener esa 1 nrt uenc 1 a negat 1 va .. La ~verdadera·· -11 beriad ·.de-. es as: -
agenc J as informativas consiSte en estar efectiva.mente~_ltbres de ponerse 
al servicio. conclente o lnconciente, de Intereses o valores ajenos a 
la pura labor informativa. 

La acttvidad informativa no debe constituirse en el medio a 
través del cual se procure imponer a otros pueblos una visión cultural 
ajena a la suya o se intenten introducir 4$5 en ellos valores. sistemas 
o estilos de vida extranos, o precondictonar modelos pollticos. actitu
des sociales o estructuras económicas. 

Las agencias informativas extranjeras deben respetar elderecho 
de sus receptores a desarrollar un sentido critico de la lnform11ción que 
tes proporcionan. No es aceptable una conducta destinada a dominar la 
mente de los receptores o de reducirlos a una entera pasividad que los 
lleve a la aceptación acrltlca de la lnformaclOn. la capacidad dejulclo 
critico de los destinatarios de aquélla es un aspecto importante de la 
libertad de éstos, que las agencias deben apoyar y promover. 

Las agencias informativas transnaclonales deben desde los pa
fses mas desarrollados a los menos desarrollados, a la Inversa, ytamblén 
procurar mantener un flujo equilibrado de Información. y en forma ho
rizontal entre cada una de estos grupos. Faltan a su deber de informan
tes "Integras cuando subestiman los acontecimientos, principalmente po
sitivos o de lndole cultural, que pueden tener lugar en paises de esca
so poder polltico y económico. 

Toda noticia u opinión debe quedar situada en un contexto de 
realidades históricas, culturales y poltticas que dan su real dtmenstOn 
a los hechos. Los funclonartlos de las agencias informativas transnaclo
nales encargados de elaborarlas y seleccionarlas. deben tener adecuado 
conocimiento de ese contexto en cada pats, con el fin de no desvlncu~ 
larlas de él y. de este modo, fragmentarlas .. deformarlas o falsearlas. 
ni aun Involuntariamente. 
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Lasa agencias informativas transnaclonales procuraran que los 
textos que difunden sirvan al fortalecimiento del respeto de los dere
chos hum-anos y de las libertades fundamentales, a la consolldaclOn .de 
la paz y a la solución pacifica de las controversias triternaclonales. 

Las agencias informativas transnacionales han de favorecer 
la paz entre las naciones y alentar todo aquel lo que despierte la sol t'
daridad entre los seres humanos. Al seleccionar. sus Informaciones. en 
consecuencla. darán cabida a las que contribuyen a unir a -1os_ pueb_!i;>S 
y a los hombres, y no magnific_arán aquel las que puedan provocar_ suspi
cacias que desunan. disensiones o agresividad reciproca. 

Favorecerán. en la medida de sus posibilidades, los ·esfu.er
zos de los paises no industrial izados por la preservac•On de su sobera
nta de su identidad nacional y a la constitucl6n de grupos regionales. 

Todo lo que se dice para las agencias Informativas transnaci~
nales se menciona también para las organizaciones empresariales quema
nejan medios de comunicación en el interior de cada pals. Las finalida
des preferentes y de valoraclOn superior deben ser las que tengan muy 
presente la satisfacción de Jas necesidades del derecho a la informa
ctOn de sus habitantes. La promoctOn humana integral haciendo verdadera 
labor de servicio a la comunidad, para que todos obtengan los medios 
y las informaciones que les conduzcan al perfeccionamiento de su ser. 

Esa persona moral que se llama Universidad. titular calificada del 
derecho a la lnformaciOn.- Si las empresas periodlstlcas son titulares 
del derecho a la informaciOn. con la responsabilidad de mantener bien 
informada a ta sociedad en que sirven, la universidad es por mayorta 
de raz6n ta titular calificada del derecho a la tnformactOn entre las 
personas morales. Especialmente porque la universidad no solamente 
debe mantener informada a la comunidad que la integra y a la saciedad 
donde se enclava materialmente, sino que debe tener para mejor logro 
de sus fines el manejo de los medios de comunicación que hagan mas efec
tiva la extensión de la cultura que se produce en sus ~ulas. laborato
rios. centros de Investigación, unidades modulares de informaciOn, pre
ceptorlas, etc. es loable que tengan concesiones de radio y televislOn 
y que en su seno manejen cineclubs. 
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La universidad descubre, coloca y deslinda ·10 ·que ca.da "una 
de las ldeologluas han aportado a la cultura y a la experiencia exis
tencial hasta ponerla en crtsts."SI la hlstbria es el estudio de tos 
actos del hombre, dice G. redondo en su Historia Universal, -de lo que 
hace el hombre en cuanto hombre- para comprender la historia, para que 
ésta no quede reducida a una simple enumeracton de fenómenos, es nece
sario saber por qué actOa el hombre, qué es lo que el hombre qui ere al 
hacer lo que hace". Como sujeto de la historia, lo que Interesa es des
tacar cuales han sido las lineas principies por las que ha discurrido 
el mundo de las ideas en los siglos precedentes y que hoy siguen tenien
do vigencia. Cuando en el lenguaje coloquial se alude y usan expresiones 
como "crisis del mundo moderno", o, la necesidad de "hacer un mundo mejor" 
o "cambiar el mundo", etc., se esU queriendo significar los problemas 
que presenta el mundo tal como es hoy en dla y la necesidad de reconver
tirlo; pero, Indirectamente también y de modo equtvoco, se puede referir 
a que el mundo hoy no es Igual al de otras épocas, que un mundo distinto 
exige valores diferentes y asl se pierde de vista lo mh importante: que, 
en sentido estricto, el mundo de hoy es el de siempre, "porque lanatura
leza humana permanece sustancialmente siempre la misma" (Pfo XII). Cam
bian las circunstancias, pero bajo la superficie de lo cambiante hay mu
chas otras cosas que permanecen, de modo que se precisa rescatar Ja ide~ 

de que el mundo moderno es el mismo mundo creado, aunque con razOn se 
pueda hablar de distintas épocas y de la historia de ese mundo; épocas 
que, naturalmente, presentan aspectos variados, pero que, en lo esenciaal, 
son lo mismo: son las circunstancias de la vida del hombre las que varfan 
especialmente en lo que se refiere a los aspectos sociales, económicos, 
polftJcos, etc. 

En concreto, la "crisis de la cultura es la crisis de Ja cul
tura de la Hoderntdad. Es la muerte del siglo del liberalismo, el fin 
de la Idea burguesa que habta erradicado la justificacJOn moral de la 
autoridad en beneficio de la conciencia individual. Eso es lo que se 
palpa a la luz de los resplandores de la Guerra Europea. Una crisis 
que tiene otro de sus slntomas evidentes en'\':1 equilibrio demograflco 
se Invierte contra Europa, porque Europa se suicida". Van a ser por 
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eso los anos de entreguerras los mas significativos por. la fuerza con 
que se presenta el sentido de la crisJs. Siempre han sido los intelec
tuales los que han avizorado lo que iba a suceder y ese sentimiento se 
ha traducido en todas las manifestaciones culturales. Asl se dio en el 
caso de la generación del 98. v. en esta época, fueron hombres como 
Kafka, Huxley, Hann y otros los que fueron anunciando en sus obras y 
anal Izando los cambios profundos que se hablan experimentado en Europa; 
surgen ideas desesperanzadas de no salvación, de la existencia deun 
mundo Incomprensible, las ilusiones perdidas sobre la existencia de una 
cultura europea.2 "El criticismo del intelectual, que tambl~n puede lla
marse inconformismo. no es un rasgo exclus!Yo de ninguna ideologfa polf
tica concreta. El intelectual. por su criticismo, tiende a oponerse a 
aquellas situaciones consolidadas que se demuestran en su actuación, 
ofensivas para la tntellgencla general" (Etica y Hundo contemporaneo de 
A. Escrtbar). Son voces de alerta, nacidas desde distinta orilla; pero 
que tienen una inquietud comCln: la conciencia cierta de que Europa, la 
cultura europea --que entonces era la de la modernidad-- habla perdi
do el rumbo. no sabia a dónde ir porque habla perdido las referencias 
comunes al haber erigido a la libertad irrestrlcta como centro del hom
bre. 

Se puede decir que existe una cultura cuando el saber y el -
quehacer de una época se estructuran en torno a una idea que los confi
gura como saber y quehacer "para" algo. El sentido teleológico supone 
ra¡i:ón de ser, final ldad, y, por tanto, orientación y, consecuentemente, 
puntos de referencia. En el actuar humano en su conjunto, en nuestro 
comportamiento, que se desenvuelve en el tiempo y en el espacio, nece
sitamos valores que actClen como puntos de referencia, sin los cuules 
ese actuar carecerfa de motivación y de racionalidad. Fundamentalmente 
la crisis, en lo que nos afecta directamente, es en haber teftldo de 
esas caracteristicas las manifestaciones culturales en toda su amplitud; 
no es que una idea negativa esté causando dfano a la sociedad, sino que 
es el ce.mulo de Influencias las que han marcado nuestra época de carac
terizado caracterlsticas negativas, aunque el hacer humano ha seguido 
realizando y realiza, paralelamente, verdaderas creaciones positivas. 
Redondo af 1 rma que no se pueden o 1v1 dar tos camb los prod i g l osos poi 1-
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_tlcos, econliml_·~os-·.,;."~oc_t'~-leS, ... 1nteleC~.-uales~ -qu,e __ t~mblé~-:fue· ~_ap~z- de 
alunlbrar· el si9to ·.del ·1 iberal lsmo._·'~La potencl1(-de -e-sa;_érl'atura .libre 
que es el·. -ho~~re·. $-~ .·_-po~e-.:d~ ::~-a n lf f·es ~~· ... in~ .luso.: ~·nt~. _·::_Í a :_~l'.'aged i ~-~ ._Los 
ma 1 es. ante un~ pi anteami ént'o :.:errliñeo .: _·¡os --.sufre:. e 1 ·.,·t1omb re m '1 Smo ,¡:· Per~ 

•!- . , ••• 

puede prodúcir.:a. ra·.vez~obraS valiosasº. (Redondo}.-:· 
De '.-~~-do· -s·~·c i ~t~ -. s~--~ pue.den desu·c~·r ·a_i_9.Una-~ -,-d-~.~-1-a·s ·,-c_~~~~Ct·e·rt .s: -

ticas mas· sal~~nte:s ... de -lo q~e ·se ·ha da_do e-~ 1l.!ln,ú·~-ir!sf~· 0~d~_~;_.!á'-~Ode~
nida~ O cft"sts-_-de~:mt.indo moderno-. pero~ en:-genel-al ,--~se- -reri'ef.en- a los 
problemas y __ s_it,uac'tones vividos especialmente desd~ .. el,.fin de la Primera 
Guerra Mundial, que subyacen hasta la fecha. Las manifestaciones estu
diantiles mundiales, los movimientos culturales de vanguardia, la·prO
testa masiva o en grupo. etc., no son sino una consecuencia de una so
ciedad en crisis que se nutre, todavfa, de los prlnctplos que insptr6 
el liberalismo. Como afirma Glimez Pérez, nada en la historia se hace 
sin presupuestos. No podemos abarcar nunca la historia que se esU ha
ciendo ni siquiera en nuestro ambi to cercano y, usando una metafora 
de San Agusttn. se dice que una mOslca no se conoce verdaderamente hasta 
que suena la Ciltlma nota, ya que es una sucesión. "Nunca conocemos la 
historia COHpleta. pero st podemos recono.ter-algunas melodlas y algunos 
tonos. Nunca es posible, en la historia, emitir un juicio definitivo 
de aprobaci6n o de condena, pero sf nos cabe senatar aquellos slntomas 
que encontramos discordes a lo que sabemos que debe ser el hombre. Y 
entonces Intervenimos procurando dar con la veta o con el atajo que 
puede mejorar la condición humana". 

Todas las caracterlstlcas que pueden apuntarse en torno a la 
crisis de la modernidad pueden, bastcamente, agruparse en torna a tres 
ideas o convicciones fundamentales que la llevan a dar una determinada 
Interpretación del hombre: un individuo cerrado sobre st mismo. sujeto 
de todas las libertades inmanentes posibles e impulsado por un pro;¡reso 
salvador¡ van a ser asi el secularismo, el materialismo, y el cientifi
cismo lo que engloba las mCilttple~ manifestaciones de la crisis. De una 
manera simplista se puede decir que, en el fondo, no hay sino un error 
substancial: el concepto errado sobre el hombre. 

El secularismo parte del concepto de hombre autOnomo; si el 
hombre es· radicalmente libre, no depende de nadie, no debe ser juzgado 
por nadie, debe permanecer encerrado en sf mismo. El Individualismo a 
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ultranza lleva a desligarse de todo lo que suponga atadura y. poreso, 
T-omp.0 los vtnculos con Olas --porque depende de El-- y los ro:11pe tam
bién' respecto de los demh hombres porque las relaciones con los -otros 
le prtvan de su radical libertad. Se da pues una separact6n absolut.a, 
radical. de las realidades humanas respecto de su fin Gltlmo lo que 

·Contribuye a la creact6n de un mundo desordenado. Aludiendo a la vali
dez de la seculartzaci6n como reivtndicactOn de tas realidades humanas 
el Papa Paulo Vl lnslstta en la necesidad de no desvincular esa tenden
cia de las bases filosóficas y religiosas indispensables para construir 
ta verdad total. Si se aisla, "progresa caminando sobre una l tnea de in
sostenible equtllbrlo, enseguida c.ede a una gravttacton negativa, tien
de a convertirse de seculartzactOn en seculartsmo. de distlnciOn de par
ticulares valores positivos en.negación de todo otro valor fllosOftco y 
religioso¡ y ast. aquella tendencia, en su fatal desltzamlento, queda 
absorbida por el agnosticismo, por el latclsmo, por el atetsmo, en donde 
el pensamiento carece de principios absolutos y trascendentes, y debe 
renunciar a un sistema 16glco y objetiio de verdades, o ha r1e sustltulrlo 
con alienantes sucedáneos constituidos por enfermas fllosoflas o por te
rribles voluntarismos. El relativismo hedonista, la moral de sttuac16n, 
ta relatividad de tos valores, todo es una consecuencia de que el hombre 
ha situado la libertad en su cdlnclencta y por eso se autodetermtna y rom
pe con todo lo que supone vtnculo y norma. "lQué responsabilidad debe 
atribuirse en la génesis de la crisis contemporAnea. a la pérdida del 
sentido de los valores, palpable en muchos ambtenbtes? El hombre mant
flersta su dignidad en su capacidad de ideales. Cuando tos ideales se 
desvanecen, el horizonte humano se achica y la sociedad se cuarteaº. Ge
neraciones de gente joven que empiezan a vivir s1n ideales y que los sus
tituyen por meyas materiales a corto plazo van a ser, entre otras, las 
consecuencias del vivir encerrado sobre sl mismo. 

El materialismo se presenta unido a ta idea de conveblr un hom
bre sujeto de todas las libertades inmanentes posibles. Como rectiaza su 
dependencia de ser creado y de nexo con los demAs hombres, pone su reali
zación y felicidad personales en actuar su libertad en cualquier sentido, 
siendo el propio sujeto el que fija los limites del bien y del mal. La 
clvi l izactOn actual --bajo ese concepto de hombre-- no es propiamente 
sociedad, stno un conjunto de soledades en el que la fel lcldad reside 
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en conseguir el mayor placer posible y con la mayor Intensidad posible. 
Al no existir verdaderas relaciones sociales. lo sensible ocupa .el lu
gar de valores como la amistad. la entrega. el amor y asl los motivos 
de las acciones seran el dinero. el placer. la moda. con el finteo fln 
de gozar del presente. aprovechar la vida que tiene su término en la 
ti erra. 

Huchas consideraciones se desprenden de lo anterioor; si el 
hombre no esta compuesto de cuerpo y e;¡plrttu. s_!.no existen palabras 
verdade11 absolutas fuera del sujeto. si no hay normas ideales que tras
cienden el tiempo y el espacio, si el criterio exclusivo de verdad es 
la verificación sensible. si la libertad se reduce a la satlsfacclOn 
caprichosa de los tnstilltos.nlas consecuencias naturales son volver 
al caos y la ley de la selva para la sociedad, y, en cada hombre,una 
profunda sensación de hastlo, de aburrimiento, de vaclo exlstenc tal. 
de desesperanza, de n l h 111 smo general 1 zado. V l vi r se torna un prob 1 ema 
porque no se sabe para qué se vive. "51 se prescinde de ver en todas 
nuestras acciones su relación con Dios, la vida humana se mira y se entien
de como mera vida animal, no sellada por la dignidad propia de nuestra 
condición de personas, abiertas a conocer y amar la creación entera por
que han sido creadas para vivir en comunión con el Creador: "No lo olvi
den " el que no se sabe hijo de Dios, desconoce su verdad mh intima. y 
carece en su actuación del dominio y del sei\orlo propios de los que aman 
al Senor por encima de todas las cosas~ 

El cientificismo va a suponer la nueva fe del hombre, la creen
cia de que ser! impulsado por un progreso salvador. Se cree que la cien
cia resolver.1 todos los problemas que antes resolvta la metaflslca. como 
saber fundante. El saber cientffico adquiere vtsos de doctrina Sillvadora 
porque se rige por criterios de verificación sensible; asl, el mundo ma
terial es autosuficiente para explicar todos los fenOmenos flsicos y los 
acontecimientos humanos. La actitud comienza con Kant quien senaló como 
limite de la razón, la experiencia; el cientificismo viene a equivaler 
a poslttvismo: no hay mas saber que el de la ciencia natural. Idea que 
asume Comte para quien sólo hay un saber auténtico, el que nos propor
cionan tas ciencias posltlvass. 

Negada toda final !dad en la 1 ibre acción del hombre, sesustituye 
por la fe en el porogreso que permitir! que la felicidad le sea dada. Se 
define la ciencia como conocimiento cierto de un hecho por sus causas, pero 
se ai\ade naturales. Incluso las humanidades cUsicas tendieron a tramns-
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formarse en ciencias humanas, atraldas por el prestigio de su car4cter 
experimental. Se apl lean a las clenciii.s humiiinas-·l_as: hipOtesls __ con' que 
se trabajaba en las ciencias naturales:para _convertlrlas en conocimien
tos seguros no variables; el hombre se 'vincula al progreso como· si fuera 
una fe, pasa a convertir el _cientl_flctsmo ·en.·la ap~yatura que da sentido 
a su propia vida.Otras cónse~_uenc_~~s de;relevancta fueron el surgimiento 
de las teortas evoluclonlsta·s-cOírio modos de-hacer fr.ente·a la-realldid 
de hom_bre_creado, punto de Parttda·para-el c·oncepto de un hombre con fi
nalidad. En palabras de Redon-dO,.el- cfentiflclsmo- se situO en.el centro 
de la ldeologta liberal progresista. En el fondo, lo que se descartaban 
eran normas definidoras de lo bueno y lo malo. La adaptación al medio 
reemplazaba a la vlrtd. El éxito era la prueba decisiva de la bondad de 
algo y el que lograba triunfar en la pugna era el mejor. 

En deflnlttva, la ciencia y el progreso en sl mismos son una 
mantfestaclOn mh de los alcances de las facultades espirituales del hom
bre, demostraciones de su capacidad de trascendencia y ejercicio de su 
libertad y responsabilidad personales; han sido las concepciones antropo
lOgtcas equivocadas las que llevaron a una uti l lzaci6n deformadora de 
las conquistas clenttflcas hasta llegar a posiciones extremas hlst0r1cas 
como la creencia en la superioridad natural de algunos pueblos o razas. 
lo que ha Ido evolucionando hacia otras consideraciones en ta linea del 
dominio; es mejor quien tiene dinero que el que no; hay pueblos nacidos 
para mandar a otros. etc. 

Un paso mas adelanta, en la misma l lnea, 1 leva a pensar que el 
hombre es un elemento mas en la naturaleza, µero especlalmentecuallftca
do; por eso no tiene derecho a "dominar" sobre lo creado. Lo que existen 
no son hombres libres, sino estructuras que incluyen al hombre y en las 
que actOa: estrcturas llngatsttcas, econOm!cas, sociales. En todos los 
casos, lo que existe es relatividad, todo cambia con el tiempo. todo ha 
de ser interpretado segOn la fase del proceso histOrico en que se encuen
tre. Se verifica nuevamente que se han perdido las senales de referencia; 
el hombre, ahogado primero en el agolsmo individualista, se ve comp Indi
viduo disuelto en la masa. se siente negado en su verdadero ser personal. 

"La mentalidad progresista resulta dificil de erradicar~ des
pués de mas de dos siglos de propaganda en ese sentido. Pero una conside
ractOn objetiva de la historia deberla permitir aceptar como verdadera la 
siguiente proposiciOn, que es de sentido comQn: hay cambios que mejoran 
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al ~o~bre y ca~blos que lo-empeoran. Naturalmente, esa proporciOn su
pone una de.terrÍdnada idea de lo que es y debert'a ser el .hombre". 

=·51 to"da ta"rea ed'ucativa· •. todoiproceso .form"éistivÓ. es· pef-fec
clonamtent~ ·de 1·as potenclas.especlflcamente humanaS, es.innegable le 
necesidad .d~ p_ar~ir de una antropologla verdadera. ~a p~egunta fi tosó
f lea sobre· qué· es eL-ttombre no se ·11a abandonado-,· s too que se· ha ido 
cont~stanc(ci con-_-d_iV_e~Sas .respuestas cOrrespondi'entes a dt.ferenteS ldeo
logta·s._ pero sll'l_-QUe. exista una metaftslca_que las SUstenie. ~Ño pode~ 
mos pas~r -Por alto el hecho de que toda· ci_~-lllz~~tóñ- d-es-de ·105 prfñct
pios de la historia hasta los tiempos modefonos ha-aceptado la existen
cia de un orden espiritual trascendente y lo tia considerado como la 01-

tima f1Jente de los valores morales y-,ia-tey _moral. Y. en· toda clvt liza:. 
clón superior encontramos el desar-rol.10 su-perlar éorrespoñdl_ente ____ de-esta 
concepción". Como función-esenctaL_de .la educación-es la cuttu.riz.áción, 
la tranbsmlslOn de unos valores culturales, sólo se puede lograr un cam
bio mediante una ortentactón radical de la cultura hacia fines esplri-· 
tuales. 

La gran esperanza hoy esta en el pensamiento cultural cris
tiano. "Parece, pues, que el Onlco camlno para salir del marasmo en que 
se encuentrn la clvlltzactón moderna es la ·1uelta a los antiguos funda
men·¡;.os espirituales y la restaurac~On de la antigua allanzJ entre la re
liGlón y la cultun". La superación de las 1ctuales crlslr. culturales 
pueie dars~ en la cul t.ura cristiana porque entiende al hombre como per
sona lndlvtdual y miembro de una sociedad, dotado de libertad para auto
determl narse y con pos 1b11 i dad de adqu 1 r l r una conc lene i a c 1 ara respecto 
a las correlativas responsabilidades que le compete asumir. Es ctereto 
que la cultura cristiana no es lo mismo que la fe cristiana --la fe se 
vuelca en formas culturales-- pero sólo una cultura orientada hacia fi

nes sobrenaturales y hacia una realidad espiritual, pero sin desenten
derse, sino a partir de las realidades humanas, es capaz de llenar el -
corazOn de todo hombre y proporcionarle auténticos motivos para real I
zar con la mayor perfección su tarea humana. Es necesario ver, afirma 
Dawson, "la forma de vida cristiana no como un número de preceptos ats
lados, impuestos por la autoridad eclestastica, sino como un mundo de 
relaciones espirituales que abarcan el cielo y la tierra y unifican el 
orden de la vida social y moral con el orden de la gracia divina". 
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Respecto a la de"ftnici6n de "crtsisº el dtccionarto ofrece 
várlaS acepciones. de las cuales son especialmente interesantes .. La ter: 
cera sfgni flcact6n dice "juicio que se hace de una cosa después de ha
berla examinado cuidadosamenteº. Y la primera expl tea: ''mutación const

.derablE!···que acaece en una enfermedad. ya sea para mejorarse. ya para 
agravarse en- el enfermo". De lo cuasl se podrta deducir. simplemente. 
que.--por r!ptdo y superficial que haya sido el planteamiento, la exts
tencia'de una crisis fundamental caracteriza elk encuadramiento cultu
ral de toda ensenanza. Hecho el juicio, se ofrecen dos opciones posi
bles: dejar que la situación se agrave o hacer algo porque las cosas 
vayan mejor. El segundo camino esta abierto a la esperanza y. portanto, 
es el del hacer personal. La tentación de seguir en el nihilismo y no 
hacer nada es un camino al vaclo absoluto, imposible de andar si se 
tiene un sentido cristiano de la existencia. /\brir los caminos hacia 
la vida del esplritu como resultado del propio esfuerzo intelectual. 
dar su verdadera finalidad a lo creado es parte del trabajo por colabo
rar en la tarea de hacer una sociedad, con formas culturales variadt
simas, pero con unidad en la fe. Y es una labor paciente; no se nota el 
influjo. pero tampoco importa no verlo porque el sentido de conciencia 
histórica y de trascendencia espiritual son suficientes móviles para 
hacer el futuro desde un presente real izado con la certeza de estr de
jando una huella clara. 

En todo caso, en el concepto de crisis confluyen dos Ideas: 
la de inflexión o cambio y la de juicio o raz.6n. La tnflexiOn, ensi -
misma no es buena ni mala; depende de que quede o no vinculada a ta ra
zón humana, que es la que hace al hombre semejante a Dios. La inflexl6n 
razonada y razonable convierte al hombre en coautor de la hisotrta. La 
lnflexlOn irracional lo convierte en material de sedimentacl6n, en sim
ple poso, en vez de ser el que deja poso. El informador ha de aprender 
a influir racionalmente en las Inflexiones de su tiempo, mucho mas en 
una época, como la nuestra, en que la inflexión es muy aguda. Oueno de 
su personal historia ha de saber ser piloto de la historia porquesabe 
manejar el timón de su racional tdad humana. 

El primigenio sentido y razón de ser de la universidad como 
tnatltuctOn marca su finalidad de ser foco de concentración cultural y 
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por tani.~~- _sed_~ de: ___ ios~·a'!.be-~es.·;.-é-on esé planteamiento, naclO la. Univer-

sidad en el· s'tg.lo.·xttl 'y'se·m-anÚene;'. en los ·plan.teamlentos teOrlcos en 
eSa-dtreCé1on;~·E1-:Stgf~.-xu: Supu~o un cambio en la concepciOn de la Uni
versidad a1 ~e'rse:prolorlgar sus.·funciones con la creacten de escuelas 
e 1~sttt"út~s-vi.nci.i1adoS·.·a e1fas, pero hasú ta fecha tas reformas univer
sitarias han sldo·mas de detalles organizativos que de planteamientos. -
bAslcos. La Universidad es por excelencia el lugar idóneo para tacomunt
c.ación- de saberes y para la colación de grados. "La formación intelectual 
tiene un hogar: La Universidad. La ensenanza forma, sei'lala los panoramas 
~e cada ciencia, muestra sus métodos propios de trabajo, traza elenlace 
de lo conocido en un desarrollo de descubrimientos. Y todo eso no pasa 
por la mente sin modelarla". Hace a un universitario un hombre culto pre
cisamente porque no se queda en el estrecho limite de la capacttact6n 
profesional, sino en el m!s ampl lo y verdadero marco de referencia sobre 
los demas haberes. La Universidad es en todo pats y sociedad la escuela 
y el ambiente de formación de la propia cultura. "Se encamina a esto el 
trabajo de. investigación y de creatividad de los cientlftcos y delos pro
fesores que transmiten el resultado de sus investigaciones a las genera
ciones jOvenes de estudiantes. La cultura crea un papel espiritual en la 
sociedad; un particular fundamento de su identidad constituye la herencia 
con la que vienen educadas siempre las nuevas generaciones (Albareda: 
Consideraciones sobre la tnvestigaciOn cientlftca:JPablo Il carta a los 
universitarios de México y A.L}. 

La Universidad son muchas cosas, todas ellas tareas nobles y 
puestas para el servicio de los hombres, a quienes educa, y de lasocledad, 
a la que gusta servir. Pero fundamentalmente es comunicación de saberes, 
que salva el propio aislamiento Intelectual y propicia la unidad de la 
ciencia; es Intercambio fructuoso para el profesorado también desde la 
perspectiva docente, por las relaciones e intercambio de experiencias 
que eso supone y por la fuerza que imprime al propio quehacer saberse 
parte importante de la corporaciOn universitaria; es también el ambito 
sonde se fragua, se refleja y se difunde un determinado modo de concebir 
al hombre, al mundo, la vida. Toda Universidad organiza su estructura 
con finalidades concretas: aspiraciones por el saber, por la bOsqueda 
de la verdad, por colaborar mnediante la Investigación en el progreso, 
por copnformar un centro apropiado para la vida intelectual, etc. Todo 
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el lo, son .tár·eas:relévant~s. ··pero· deben-estar cimentadas en una idea -
eSenC1a1 ~:-·verd·ader·a:: ·razOn .d·e ·ser. y es la formación integral de los alum
ricis· y~~:la __ ·C~_ñs~·~,~-a~·i'O~.dé-.l·os···valores p·ermanentes del espfrttu: •no hay 
U~tvitrstdád ·pfo.Ptam~nte_-~-n las es~uelas donde, a la transmisión de los 
,-sa.ber~·s.: íl'O:se--·~na la l~fórniacl-On enteriza de las personalidades Jóvenes". 
(Escr.tva de' Ba}aguer. Discurso ceremonia de investidura del grado de Ooc
·tor-~'.H~norts ·c,~usa", celebrada en la Universidad de Navarra 1964) 

Sf e-n tóda época la Universidad como lnstttución juega un papel 
Pr'~PO~derante, en momentos en que la sociedad padece una crisis serta y 
gi!ilerill izada, mh que nunca a Ja Universidad compete esa tarea de velar 
por los valores permanentes, de crear cultura, de formar a sus estudlan
t~s, en criterios de verdad. Puede pensarse que también la Universidad, 
como fruto de su época, padece 1 a misma cri s 1 s. En real ldad puede ocurr 1 r 
asf-y, de hecho, muchos de los errores reseílados como males de laépoca, 
Influyen, se forjan y se expanden en y dentro de algunos ambientes uni
versitarios. Sin embargo, la experiencia ensena que cabe la esperanza. 
Los anos de mayores problemas para la Universidad, las protestas estu
diantiles que agitaron claustros universitarios en todas partes. la li'Ha
llamada era de la rebelión estudiantil que rápidamente adoptó carácter 
universal, aOn cuando traUo serios problemas a las Universidades fue 
esencialmente una crisis coyuntural que, superada, significó s[ cambios, 
pero en lo organizativo. En lo esencial y medular la lnstituclOn slguiO 
y sigue manteniendo sus fines originales. La protesta se manifiesta con
tra el orden establecido, contra los males de la sociedad, contra la au
toridad de unos pocos. En el fondo es una critica a la sociedad que se 
transfiere al ámbito universitario porque la Universidad ofrecla una -
muestra, aunque pequei'ia, de lo que se criticaba. El estudiante quiere 
ser protagonista de su historia, de su vida y por eso reclama partici
par directamente en el gobierno de la Universidad. Pero no protesta por
que se ensei'ie porque se cree cultura, porque se Investigue. Revueltas 
estudiantiles ha habido siempre, pero lo que slgnlflc6 esa algarada es 
la utlllzaclOn de un poder, el poder estudiantil, como alternativa al 
poder polftico, aunque esto no se lleve a cabo nunca.(Gómez Pérez: La 
Generación de la Protesta, Madrid, 1969). 
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Lá crt"ús .'de-_ aÚtorid~d ·'.~-piei:lra de toque de todos los movi 
mientas estudlantilés-- bien·-pued_e resolver.se instaurando un estado 
de ·cosas en el qUe no todos ma·nden, sino en· el que todos sirvan. y se
guir haclen~o de".)a ;,UntYerstdad un lugar donde se ensena a pensar, don
de-_ se preP~_!"ª a.:Jos~~ a ~uínnos para enfrentar .ros. problemas que 1 a vida 
social· les p~ese~te y los resuelva bajo un pluralismo de opctories _perso
nales;_ En_-_cualquler caso,_la criSls universitaria. en lo que se refiere 
a ta protesta es mh una critica social necha en y desde el amblto unl
versttaito. 

Sin embargo, si puede hablarse de crisis en la Universidad: 
se da cuando influjos nocivos ya sean polttlcos o ideolOgicos vanmlnando 
el sentido del auténtico fin del universitario. Se da también cuando los 
hombres y mujeres universitarios --profesores o alumnos-- est!n tan 
inmersos en el mundo que los rodea que pierden la cacidad de crttlca pci
stttva y son Hciulmente influenciables por modas culturales pasajeras 
o por doct!'inas claramente erradas a las que. por inercia, no se hace 
frente, nl se adopta un planteamiento intelectual coherente que las anall
ce y rebata; no es simplemente hijo del tiempo. Como afirma MtlJan Pue
lles, "es indudable que el hombre de nuestra época sufre no pocas veces 
los efectos de esa enfermedad que los slcOlogos llaman anomta y que con
siste en la falta, o incluso en el menosprecio, de toda norma sólida y 
duradera. De ahl que existe un Irresponsable af!n de novedades, que dan 
lugar, tanto en el individuo como en la sociedad a un auténtico descon
cierto existencial y, a fin de cuentas, a un vivir sin bases ni ratees". 
Un primer obsUculo se da pues en quien hacen la Universidad, si no con
tribuyen positivamente con lo mejor de sus posibilidades personales. Ese 
servicio personal debe conjugarse armOnlctlmente con el que se presta cor
porativamente. " •.• La Universidad tiene su dignidad. Es cierto que debe no 
servir a lo que la sociedad sirve, sino, servir a la sociedad simplemente. 
Porque la sociedad es arrastrada por una vtslOn mezquina de sus intereses, 
.Puede pedir, sino a lo que la sociedad realmente necesita: al servtclo 
de la Universidad es el servicio del que ve m4s alta. un servicio direc~ 
tlvo de la sociedad, y en el convencimiento de esta su misión radica la 
m!s firme garantfa de su misma efectividad". (MllUn Puelles: Universidad 
y Sociedad, Madrid 1976). 
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··La nilslO~-;cie ra· Un-lversidad bajo esta Optica es clara: estar 
en el odgen de.)o_S<canibtos sociales porque progresa en el saber.porque 
_v~ m~_rc_~n~o_ l~s ~amlnos._para el ·desarrollo sin pretender éxitos soclo
econOf!llCos, ;sino con un vtvido sentido del valor antropolOglco de todo 

. ti:"abajo·u·n·iVers-itaJ-io, la. gañancia que se obtiene en perfeccionamiento 
del hombrey en-progreso en el saber. En este mismo sentido, y desde -
ot~a º!"illa; S4ncnez Agesta menciona las misiones plurales que d~ben 
existir-en-toda Universidad, que deben encontrarse estructuradas entre 
st, pero cuya ra(z no puede ser otra que el afinamiento de Jas faculta
des en las -_que-cifra ·la concepción de la Universidad como formadora de 
uncriterfo. de una potencia humana. Y la cultura. transmisora delsiste
ma vital de las ideas de una época para poner a los hombres a la altura 
de su tiempo, es el ingrediente propicio para que el criterio. como po
tencla,cuaje. (la JnvestlgacJ6n y los fines de la Universidad, L. san
chez Agesta, Madrid, febrero 1950). 

Sanabria. recordando que al igual que una tierra sin cut tlvar 
por buena que sea, soto produce abrojos. concluye que el espfrltu del 
hombre necesita ejercitarse para producir lo que le es propio. La cultura 
por tanto, es esa ejercitación de las facultades espirituales para poner 
a Jos hombres en condición de dar frutos abundante~. Es el trabajo sereno 
y esforzado de quienes conforman la Universidad ?1 que va formando una 
verdadera cultura, en el sentido plural de formas ~ulturales, al trabajar 
con el pensamiento. No es un influjo inmediato, ni recompensado porque 
pasa Inadvertido en la mayort~ de los casos, pero es el mtis profundo y 
lleno de eficacia. "Se ha dict10 que el Imperio Brittinlco se gesto en el 
césped de Eaton. De alll saltó, al lado de hombres preeminentes, una ma
yorla Innominada que irradiaba sobre la sociedad de su época valores hu
manos, que han sido el pilar de las estructuras soct;iles y polftlcas del 
Imperio. También en los Colegios de Salamanca se iniciaron les mtis brJ
Jlantes ptigtnas de la historia". (Gutil'!rre::: Rlos L. La Ciencia en Ja Vida 
del Hombre, Pamplona, 1975). 

Es la Universidad foco de cultura que nace del hacer compartido. 
d,!la auténtlca comuntcactOn de saberes. Cuando la enorme tendencia hacia 
Ja especial lzaclón ha amenazado con menguar la unidad del saber, Jo que 
se res tente es el resultado intelectual: el enrtquecimlento, la creación 
de ideas valiosas. Se s11cr1fica el ser, el saber. por un solucionar o 
hacer. Juan Pablo ti ,iludiendo al papel que toca a la InstttuciOn untver-
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sltaria decta recientemente en Roma: 11 la Universidad desde sus ortge-
nes e institucionalmente est! dirigida a conseguir un conoctmtento'cien
~f.flco_', d~_ la verdad, de toda la verdad. La Universidad constituye uno 
de los instrumentos fundamentales, que el hombre ha querido para respon
de'r a s'u necesidad esencial de conocimiento" (Discurso Congreso de Pasto
_rilt U~tver~itarla. Roma llI 1982). En la capacidad de conocimiento ver
-d!deró. en -la expresión del propio ser personal a través de la cultura, 
eS_.c_ada- persona-la que con su actividad v·a actuando gracias al patrlmo
"nJO . .reC"tbYdo de- las generaciones anteriores y desplegando la energta de 

su propia actividad; pero es el hombre el que se beneficia, vive y hace 

la cultura. De ahf que manifestaciones culturales, modas intelectuales. 

doctrinas cientlftcas que atenten o mengüen la dignidad humana, no son 

cultura. La dignidad, llamada por vocación a dar luz a la sociedad y 

preparar a los hombres que son protagonistas y. en potencia, forjadores 
del mundo de las ideas, juega un papel preponderante en el momento que 

le ha tocado vivir. "La situaclOn de la cultura actual. dominada por 
los métodos y la forma de pensar propios de las ciencias naturales. y 

fUertemente Influenciada por las corrientes filosóficas que proclaman 

la validez exclusiva del principio de verificación empfrlca, ~lende a 
dejar en silencio la dimensión trascendente del hombre" (Juan Pablo 11 
discurso a los teólogos espai'loles, Salamanca, 1982). De ahl que, acorde 

con su tiempo a la Universidad --que siempre ha sentido la preocupa_ 
clOn por resolver los problemas de la vida humana-- toca hoy desempe
nar un papel de prlmerlsima importancia, y es seguir siendo ta sede 
del saber, pero de un saber verdadero que contempla al hombre en toda 

su dignidad y aporta tas soluciones que se adecOan a su dimensión tras
cendente. "Queremos que aqut --decla Mons. Escrivti de Balaguer-- se 

formen hombres doctos con sentido cristiano de la vida. Queremos que 
en este ambiente, propicio para la reflexión serena, se cultlve la 

ciencia enrralzada en los principios mas s611dops y que su luz se pro

yecte por todos los caminos del saber". (Escrivti de Balaguer, Pamplona 
1976). Estos son tos caminos que sirven a la sociedad para darle un 
contenido humano a las manifesti1ciones culturales. 

La Universidad es, asl, el foco que consigue conjugar raciona
lidades con tnflex16n en la conducción de la crisis cultural. La trans
mlslOn de saberes. no sólo es contempor!nea, sino también transhtstórt

ca. La comuntcaciOn a través del tiempo histórico es la tradición .. La 
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Universlda·d es el crisol en que se funde tradlciOn y modrnidad; y el 
aula.donde se aprende a no desvincularse de las ralees culturales para 
poder ir trabajando, en unidad dee vida personal y social. toda la -
aportación que procede de los diversos campos de la vida actual. Tra
dición y modernidad, guiadas por la razón, dan como resultante el pro
greso en el sentido de avance hacia una meta: el Reino de Dios. Moder
nidad sin tradición o sin razón producen regreso, no avance o retroceso 
hacia ese ftn trascendente del hombre, heredero de la Gloria de Dios. 
Progresar. en el sentido auténtico que aquf se da, es la misión de la 
Universidad. Que rebosa ensenando a ser coartffices del progreso. 
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Orden Informativo Internacional.- Acuerdos internacionales por cOdlgoc éticos y/o 
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Veremos ahora la titularidad que le corresponde al Estado en el Derecho a la Jnfonna
clOn. Hemos visto que en la relaciOn del Estado con los gobernados, ya sean personas 
fislcas o personas morales. en todos los casos el principal obligado a prestar el ser
vtcio infonnattvo, el que tiene el deber de informar es precisamente el Estado. Las 
"fuentes" periodtsticas de infonnaciOn, que diariamente visitan los profesionales del 
periodismo, las mas importantes, son oficinas de gobierno, sean del rango que sean: 
municipales, estatales y federales. 

En estos casos siempre fue el Estado ta parte activa, la que ofrece lnfonna
clOn como un servicio a la comunidad, con obligatoriedad indiscutible. Es et Estado 
el generador principal de informactOn; de la infonnaclOn que la sociedad requiere para 
estar perfectamente enterada, porque se trata de las acciones de gobierno en todas 
las secretarlas de Estado, en todos los Ordenes del desarrollo del pais y de los gru
pos sociales que Integran el pueblo que el Estado gobierna. 

Pero trataremos de desarrollar en este capitulo la titularidad del Estado 
COOIC> sujeto pasivo de la infonnaciOn. El Estado como recipiendario de la lnfonnactOn 
a la que tiene derecho como sujeto del Derecho Internacional vinculado a los demas por 
tratados internacionales o por simple convivencia entre el concierto de las naciones. 
Para hacer notar que cada pats soberano, cada Estado, tiene los mismos derechos por el 
solo hecho de ser un pats libre, Independiente, de la misma manera que lo son los pal· 
sea ricos, poderosos, hegemOnicos. 

Aunque la informaclOn revista sus contenidos segOn la mentalidad, la filoso
fta y los objetivos ldeolOglcos que cada pats sostenga como cosmovisiOn y formas de 
vida para llellar a sus pueblso hacia ta felicidad. 
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Actitudes del Estado frente a la Infonnaci6n.- Es conveniente examinar las actitu
des que, en general, como parte de su polltica, puede asumir el Estado respecto de 
los medios de información: 

a) El Estado puede tomar una actitud de abstenctOn y de 
neutralidad, de no lntervenciOn, dejando la fuente de informaclOn a la lnlclatlva 
privada. Fue la actitud del pasado, del 1 iberal ismo basado en el Estado gendanne, 
del laissez-faire, laisse-passer. La coacci6n sOlo servta, segCin el criterio indi
vidualista, cuando era danado un interés individual. 

b) El Estado puede intervenir, respetando el derecho pri
vado de los duenos de los medios de tnformactOn, para regular sus actividades. 

e} El Estado puede administrar él mismo todo o parte de 
los medios de infonnactOn, lo que da lugar a una infonnaclOn dirigida. 

d} El Estado puede dictar algunas regulaciones, sin que 
renuncie a organizar directamente servicios de infonnaclOn. 

e} El Estado debe exigir a otros Estados la tnfonnaciOn 
que requiere para el mejor cumpltmineto de sus obl lgactones emanadas de los acuer
dos. conventos o tratados internacionales y que esos Estados tienen por ser mas po
derosos. Incluso, pueden ser motivo de tratados la prestación y venta de tecnolog[a 
infonnatl va para igualar pos 1 bl lldades de obtener y difundir sus respectl vas infor
maciones. 

Este resumen de actitudes no hacen sino reflejar la lmpor· 
tanela que tiene la ldeologta asumida en un Estado concreto. De esa ldeologta a la 
cual se apegue emanara la polttlca a seguir. Sera ultraliberal, reglamentarlsta, 
lntervenctonlsta o asumtra los servicios en forma directa y propia. 

En cualquiera de estos casos se plantea el problema del con
trol jurisdiccional. Excluimos la forma de justicia administrativa, porque el dere
cho administrativo no debe penetrar. en cuanto a la informaclOn, en la -esfera de la 
justicia, a fin de sujetar el derecho de expresl6n al posible exceso, abuso o des
vlaciOn del poder público administrador. 

El poder jurisdiccional tampoco debe quedar en la justicia 
comCin, ya que ésta se vincula a un estado de cosas vigente, a lo establecido como 
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un orden que "debe" mantenerse. Nada mas inconve:iiente para la pslcologla del ju
rista conservador Que una ley Imbuida de nuevo derecha. Georges Rtpert en su El 
Régimen democrattco y el derecho civil moderno, Cajtca 1951, dice Que "los juris
tas estudian las leyes civiles como si ellas establecieran las Onlcas refjlas que 
la razón pueda concebir. Como expreslOn de la voluntad del legislador, la ley les 
parece siempre respetable. To:fo jurista es sucesor de un pontlfice. Cuando menos 
los juristas son los defensores del orden establecido, no solamente por deber, 
sino también por convlcclOn de la belleza de este orden. Por la clase social a la 
que pertenecen, por su educaclOn, por su lugar en una jerarquta, son, en su mayo
ria, cualesquiera que sean sus opiniones pollticas, conservadores y aCin admiradores 
de lo que existe. Tienen la tradición de los legistas encargados de fortlficar las 
órdenes de la autoridad real con una argumentación doctrinal. La ley es para ellos 
la expresión de la saberanta nacional y no pueden admirarse de que lo Que complace 
al pueblo llegue a ser ley, puesto QUe sus antecesores declaraban que toda volun
tad del prtnclpe tiene fuerza de ley. La idea de la saberanla nacional es, -después 
de todo- un plagio de la ldea de soberanla real." 

En todo proceso de despegue del subdesarrollo han sido nece
sarias medidas que, en momentos de revoluciOn profunda como la francesa o las socia
listas de distintos matices, han detennlnado medldas, incluso severas, o se han crea
do instituciones tan importantes como las que hicieron nacer el derecho administrati
vo. 

Todavta hay mlis razones. La justicia, en el caso, debeentablar 
una lucha contra los fuertes. Y lqulénes son esos fuertes? nada menos que las empresas 
trasnacionales, los Estados. los gobiernos, el poder del dinero y el poder polltlco; 
y ponemos en primer lugar a las empresas trasnaclonales porque ya estan rebasando a 
los propios Estados de origen industrial izado, por lo menos, contrariando algunos de 
sus objetivos, y de todas maneras vulnerando principios 11 étlco-jurldicos. 

¿y quiénes son los déb1les que recl.3man la certeza y la segu
ridad de la justicia? pues Ja mayorfa de los Estados subdesarrollados, las poblaciones, 
las Instituciones, es decir los sujetos pasivos de la actual relación. 

Frente a estas realidades, lqué podrla hacer o Qué pueede hacer 
el juez ordinario? En muchos ¡iatses se ha visto que su actitud consiste en una absten
ción 11prudente", en una vinculación mezquina con los intereses creados, o en el sacri
ficio digno, pero excepcional. 

Si no se debe recurrir a la justicia administrativa, ni a la 
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comCm --excepto en caso de ll1ttto penal-- quiere decir que la certeza y la segu
ridad deben emanar de un tribunal especial. con la debida autonomta e indeéndencia 
y democratización en su constituctOn y funcionamiento, que sirva al "propósito de 
certeza y seguridad ya la vez a las necesidades suscitadas por el cambio social y 
por los deseos de progreso". 

Pero el problema no se agota en el especia de cada Estado. 
La problemattca que nos preocupa excede los limites de territorios. gobierno'S y po

blaciones. 
Ademas. en lo que atai'\e al derecho fundamental de la. liber

tad de expresión --que involucra la opinión, la información y la comunicación-
este derecho tiene la protecciOn jur[dica internacional prevista en el articulo 19 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol1ttcos. Esto es evidente parque 
dicho instrumento otorga a toda persona un recurso efectivo dentro de su propia ju
risdicciOn (parte 11. arttculo 2, inciso 3) y. ademas. instituye el Comité de Dere
chos Humanos (parte IV, arttculo 28). con las facultades y atribuciones que sei'\alan 
los articulas 41 a 44. 

Con mas vigor, el Protocolo Facultativo del Pacto Interna
cional de Derechos Civlles y Pal ttlcos. dispone: 

11 Todo Estado parte en el Pacto que l Jegue a ser parte en 
el presente Protocolo reconoce la competencia del Comité para recibir y considerar 
comunicaciones de individuos que se hallen bajo la jurisdicción de ese Estado y que 
aleguen ser vtctimas de una violación. por ese Estado parte, de cualquiera de los 
hechos denunciados en el Pacto {articulo 1)". 

Estas denuncias dan lugar a las medidas previstas en los 
articulo 4 a 6. Sin embargo, la aplicación del Protocolo Facultativo presenta 
varias dificultades: 

a) exige la aceptaclOn del Estado parte, lo cual obviamente 
dificulta su aplicación; 

b) obliga al agotamiento pre'o'lo de los recursos internos; 
c) tennina con un informe y excluye otras medidas. 

Oebe pensarse en un auténtico recurso al agraviado, aun sin 
el agotamiento de los recursos internos cuando éstos. a juicio del tribunal, estén 
impedidos de ejercitarse. Sobre todo, a los discriminados de la lnfonnaclón que, so_ 
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clalmente. son los Que con mayor urgencia necesitan acceder a la expresión. 
La existencia de un tribunal mundial de derechos humanos 

es una necesidad urgente. No obstante, las comisiones no bastan."Los derechos y 
libertades contenidos en la Declaración Universal y fortalecidos por los dos pac
tos de reciente adopción sólo lograrán su plena aplicación cuando el individuo 
Que aduce violactOn de sus derehcos tenga la posibilidad de recurrir. como sujeto 
directo de derecho internacional, ante un tribunal mundial de derechos humanos. 
Que le conceda protección efectiva contra la acción de las autoridades. El estable
cimiento de dicho sistema seria un gran avance hacia el logro de la paz mundial. 
Que no solo consiste en la ausencia de la guerra. sino. mas aún, en el Imperio del 
derecho". 

El Comité Jurtdico Internacional, en un dicUmen de 1959 
sobre derechos humanos aflnna que para avanzar efectivamente en esa materia se re
quiere el reconocimiento internacional, que no sean de la exclusiva competencia del 
derecho interno y 4,dé crear órganos "cuya mlsiOn sea la de garantizar lnternact.onal
mente el respeto de los derechos" (humanos} (Comité Jurtdlco Internacional:"Recomen
daciones e tnfonnes 11

). 

En el campo del derecho Internacional privado la inmunidad 
de jurlsdicclOn no es absoluta, en el sentido que la voluntad del Estado pueda dar 
su aceptación a fórmulas que concilien derechos. En ese terreno la inmunidad relati-
va esta prevista en la Convención de Basllea (1972) y en el COdlgo de Bustamante (1928). 

Por lo que se reftere a los Derechos Humanos, es mucho m!s 
explicable que el poder soberano de los Estados convenga en dar protecclOn jurldlca 
cabal, por lo mismo que esa es la polltlcas internacional de los propios Estados, 
según se desprende de la DeclaractOn Universal de los Derechos Humanos, de los Pac
tos Internacionales y del Protocolo Facultativo, que han avanzado en la protección, 
y de la propia Carta de las Naciones Unidas. 

Si bien el control jurisdiccional internactonal puede ser con
siderado una utopfa. utopfa es ºla verdad de mar"lana" (Vtctor Mugo). 

La "cooperac lOn hortzonta l '', recomendada en la ReunlOn de San 
José de Costa Rica (recomendactOn 19) contribulrA al progreso de estas nociones y 
a la tmplantaclOn efectiva de los nuevos conceptos. En la misma reunión se definlO la 
necesidad de crear una agencia latinoamericana y cartbef\a de noticias --o ~consorcio 

de agencias dentro de la región" {recomendactOn 16)-- y se detennlnOp una poi ltlca 



••••••••••• 6 (capitulo ocho) ••••••••••••• 6 

concertada sobre el uso de satélites, ast, como la preparación de materiales infor
mativos para la juventud y la nii\ez., 1a organización de una red terrestre de mlcro
C?ºdas y cables submarinos que enlacen a América Latina, y hasta una polttlca de agen
cias nacionales de noticias y un fondo internacional para la promoción de la cultura. 

Los paises no-alineados han acordado la creación de un pool 
de agencias de prensa porque, como acaba de reiterar Amadou Mahtar M'Bow: "las noti
cias de los paises en desarrollo no son sufir.lentemente difundidas en el mundo". 

Todo esto indica que existe ya una acciOn conctente y una to
ma de poslclOn decidida de los paises del Tercer Mundo. Les toca ahora tomar concien
cia de su propio poder para que sus derechos sean respetados. 

Desde otro punto de vista, nada de lo ocurrido en estos anos 
en Pmérica latina o en el amblto de los paises no alineados ni de lo dicha aqul, debe 
entenderse como una actitud negativa o destructora de los aspectos positivos de los 
medios de la información y de las agencias en marcha. Por el contrario, el ansia de 
llberact6n los alcanza a ellos. As( debe entenderse otra reciente declaración de Ama
dou Mahtar M'Bow: "Cualquiera sea el pals, es necesario crear las condiciones para que 
las agencias de lnfonnactón funcionen libremente"; y, a la vez y principalmente, dar 
lugar al acceso y a la participación de los hasta ahora postergados (población, Esta
dos, personas). 

El poder sin prepotencia, la cooperación horizontal y los va~ 
lores e ideales puros del Tercer Mundo, pueden lograr que la utop(a sea la verdad de 
hoy. 
Periodismo en paises socialistas.- Elk. car~acter de órganos pol lticos que tienen los 
diarios en cualquier parte del mundo, y que sus dueílos esconden tras reiteradas decla
raciones de "independencia" en los patses cap1tallstas, es, por el contrario, manifes
tado abiertamente en los paises socialistas. 

Para los teóricos marxist.'ls de los medios de difusión, la 
prensa debe desempef\ar funciones de propagandista, agitadora. organizadora, educadora 
y critica de masas, dentro de los marcos de una orint·Jclón polltica --m~s o menos 
flexible, m~s o menos rtglc1a, según las circunstancias-- del partido je la clase 
obrera, Que se presume, e)(presa de manera TI~s eMcta Que algunos individuos aislados 
(sean periodistas o ;:iolttlcos) los Intereses d~ las grandes mayorlas '1aclonales. 

Fue lenin quien formulo estos postulados para la prensa, refe
ridos a dos sltuacio,es con:retas: 1) los p:-oblernas de la prensa partidaria del ~ar~ 

ttdo ftbre:-o S'JClaldemócrata ftuso, en el P•?rlodo 1899, 19:10, 190.?, y 2) la prensa en 
los primeros anos del poder soviético, considera11dola entonces no en relación al par
tido, sino •?O relaci6n al Estajo y sus tareas inmediatas en ese periodo ("mas economta 
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menos p~Htlca), Después de la muerte de Lenln, diversas resoluciones del Comité 
Central del P.C.u.s. (en el periodo 1928-1937) reforzaron sus planteamientos, que 
Stalin se 2ncargO m3s tarde de "congelar" y exportar. siendo adoptados rtgidamente 
par todos los partidos comunistas del mundo y empleados en sus respectivos diarios 
en fonna tan mec3nica como en la UnlOn Sovfétlca. 

La apl icaclOn esqu:mattca, desprovista de espfrltu creador 
de las certeras conclusiones de Lenln sobre la prensa, mal utilizadas en definitiva, 
y las pecul iartdades de la historia del movimiento obrero internacional, por otra 
parte, redundaron en un atraso fonnal de la prensa comunista en todo el mundo, lo que 
hasta ahora constituye su herenc:~'l1 de hierro, aOn después de superados en los Oltlmos 
ai'los algunos de sus errores m3s evidentes. Todavta en 1968, el secretarlo de organl-
zaclOn del Partido Comunista de Cuba, Annando Hart, decta al iniciar una serie de ar
ttculos sobre problemas de comunicación masiva, que "es un tema imposible de agotar 
en algunos articulas. y requeri ra muchos esfuerzos mas para ayudar a descubrir un 
c•lno haSta hoy desconocido: el camino de lc1 prensa soctallsta y comunista". 
(Hacia una prensa a la altura de la Revolución. en diario Granma, La Habana, 8 de 
marzo de 1968). 

Lenln concibió a los periódicos revolucionarlos realizando 
"multiplicadas por mil" las mismas tareas que los militantes dedicados a labores de 
agltaciOn y propaganda. En su l lbro "l()Jé Hacer•? hizo Ja disttnciOn entre ambas -
actividades: lapropaganda educa poltttcamente a las masas en asuntos teOrlcos. de 
prc1ctlca revolucionarla o de dtvulgaciOn, apelando al Intelecto de ellas; en cambio, 
la agitación pretende encauzar los sentl•lentos de las masas, estimular su sol idari
dad de clase, su patriotismo, su declslOn de lucha, etcétera. 

sirven ante todo: 
"Segan el criterio comunista, la propaganda y la agitación 

"---para afianzar en la conciencia humana la concepción 
marxista del mundo; 

11 ---para divulgar Ideas, juicios y nociones verldlcas; 
formar tmagenes emocionales de la real ldiJd, profundos 
sentimientos, estados de 3nimo, as~lracianes y una acti
tud correcta ante lo circundante; 

"---para cohesionar a las masas sobre ta base del conoci
miento de la vida y de las leyes del desarrollo social; 

"---para preparar a las fuerzas sociales para la acción y 
ejercer la dlrecciOn espiritual de la lucha por el triun
fo del comunismo". 
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El carActer de "servicio de utilidad pública" que se auto
concede la prensa burguesa. dljo Nlkita Krushov. queda empanado ante los reales ser
vlclos de utilidad pública que puede desplegar efectivamente la prensa en el socia
lismo. donde los diarios hacen algo mas por la sociedad que preocuparse de los faro
les del alumbrado p!iblico. el servicio de taxls o el humo de las fAbrlcas. 

"La misión del periódico" --decta Lenin-- "no se limita a 
difundir las ideas, a educar poltticamente ya atraer aliados poltticos. El periódico 
no es sólo un propagandista colectivo y un agitador colectivo, sino también un orgJ
ntzador colectivo". Comparó al periódico con los andamios que se levantan alrededor 
de un edificio en construcción, "que senalan sus contornos. facilitan las relaciones 
entre los distintos constructores, les ayudan a distribuir el trabajo y a observar 
los resultados generales alcanzados por el trabajo organizado". (Lenin lPor DOnde 
Empezar? en lskra No 4 mayo de 1901) Y aunque Len in se estaba refiriendo a un perió
dico para los militantes socialdemócratas rusos, empenados entonces en "construir" 
un gran partido marxista de masas ("un periódico que aparezca no menos de doce veces 
al ano"), y no un diario --por ejemplo-- como los que existen hoy en dta en la so
ciedad de clases; sus observaciones se general izaron y apl tcaron mecAnicamente a to
da la prensa comunista. cuya labor de "organizadora" se ejerce habitualmente con des
cuido del aspecto informativo, a través de fórmulas esquemAticcls o uconsignas" que 
precisamente por ser tan poco informativas tienen --en la pr~ctica-- poco efecto 
real sobre la organlzaciOn de la sociedad y la movilización de masas. 

En ai'ios recientes, cuando en algunos paises socialistas de 
rica tradición perlodtstica, como Checosli'!ovaqula, llungrla y Polonia, se discutió 
públicamente, en los anos 60, el retraso de los diarios de ese sector del mundo en 
cuanto a técnicas y métodos periodlstlcos, se dijo que la prensa socialista adole
cta --para ser atractiva-- de la Vitamina I. es decir, mas tnfonnaclOn. Se expre
só entonces, incluso en reuniones multinacionales de la OIP (Organización Interna
cional de Periodistas, con sede en Praga). que Lenln posiblemente no remare~ el pa
pel de las noticias, por considerarlo obvio; pero la verdad es que el progreso del 
periodismo a escala mundial hace necesario para los lenlnlstas ajustar sus métodos, 
parque ya no pueden enfrentarse hoy los poderosos medios de difusión del imperialls
roo con las técnicas de ejecución perlodfsllca vigentes hace setenta o cincuenta afias. 

En un enfoque mas actual de las funciones de los medios de 
comunicación en los paises socialistas, el dirigente cubano Annando llart las resume: 

"--Transmitir a las masas noticias y orientaciones que las 
mantengan Informadas de manera amplia y multilateral y 
que, al mismo tiempo, las ayuden a formarse revoluciona· 
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riamente; 
"--Presentar manifestaciones artrstJcas y J Jterartas, que 

Siempre tienen una determinada influencia en el pueblo 
y hacerlo en fonna amena, interesante y agil. logrando 
satisfacer Jas exigencias crecientes de las masas en 
cuanto a calidad; 

"--Informar, orientar y ense,,ar al pueblo acerca de la 
ciencias y la UcnJca; divulgar los nuevos métOdos de 
producclOn y elevar la conciencia técnica de los traba
jadores''. 

Para Lentn, y todos los marxistas, el Estado es producto de 
las contradicciones de clase y surge siempre como Ja dictadura de una clase sobre 
otras, Independientemente de las fonnas que adopte, "en el ditio, el mcimento y el 
grado en que las contradicciones de clase no pueden conciliarse". La dictadura del 
proletariado tia ejercido siempre contra las clases explotadoras, para poner Jos me
dios de producclOn al servicio de todo el pueblo sin interferencias ni boicot, y tam
bién en el plano de la ldeologla, contra los remanentes dejados por los expropiados 
en la mente de las masas a través de mil y un artiuficJos. La prensa llego asl al me
nos en los primeros pa(ses que pasaron del capitalismo al socialismo, un instrumento 
de la dictadura del proletariado, del Goblenno .-evolucionarlo de Jos trabajador!!~. 

Hao Tse-tung expresa este mismo punto de la siguiente manera: 
"La lucha del proletariado y de Jos pueblos revolucionarlos por la transfonnaclOn del 
t11Undo fmpJica el cumplimiento de las siguientes tareas: transformar el mundo objethro 
y, al mismo tiempo, transformar su propio mundo subjetivo, esto es, su propia capaci
dad cognoscitiva y las relaciones entre su mundo subjetivo y el objetivo. Y, el mundo 
objetho a transfonnar Incluye tambJ~n a todas tas personas opuestas a estas trans-
formaciones, personas Que tienen que pasar por una etapa de coaccJOn antes de poder 
entrar en tka etapa de transronnaciOn consciente" (Mao Tse-tung. SObre la Practica, 
Pekln, 1968). 

No todos 1 os periódicos y medios de masas estan en manos del 
Partido de los paises socialistas; la inmensa mayorfa de ellos pertenece a organismos 
estatales, sindicales, culturales, etc., aunque el principal perJOdtco polftlco del 
pals --eso si-- es siempre el Organo partidario (Pravda. Neues Deutschland, Rcmln 

RJbao. Grama. etc.). El Partido, no obstante, orienta todas Jas fonnas de comunica
ción social, esforzandose --a su vez-- por interpretar correctarn-~nte. en forma -
cientlftca, los Intereses de las masas. 
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Qulz!s haya sido Hao el que ha expuesto con mas audacia la 
poslcl,On revolucionaria, haciendo la distinción entre los derechos del pueblo a la 
libre expresión de sus ideas y la privación de esos derechos a sus enemigos en un 
patS socialista: 

"lPuede (incluso) ser criticado el marxismo ··se pregunta 
Hao.:.- toda vez que es aceptado como ideOtogta rectora por la mayorfd del pueblo de 
-nuestro pats?". Y se contesta: "Desde luego que sl. El marxism:> es una verdad cien
tffica y noº teme a la critica. Si temiese a la critica. si pudiese ser derrotado con 
crttlca no tcodrta valor alguno. Los marxistas no deben temer ta critica, venga ésta 
de donde viniere. Por el contrario, tos marxistas tienen que templarse, desarrollarse 
y ampliar sus posiciones precisamente a través de la critica, en ta tormenta de la 
lucha ••• 

"lCu!I debe ser nuestra orientación con respecto a las ideas 
marxistas? En lo concerniente a los contrarrevolucionarios evidentes y a los sabotea
dores de la causa socialista, ta cosa es f!cll: se tes priva de la libertad de palabra 
eso es todo. Pero el asunto se presenta de muy distinta manera si se trata de ideas 
erróneas en el seno del pueblo. lPueden prohibirse tales ideas y no darse la menor opor
tunidad de expresarlas? Desde luego que no. La aplicación de métodos simplistas para 
tratar problemas Ideológicos en el seno del pueblo, problemas referentes a la vida es
piritual del hombre, es no sólo ineficaz sino adem!s singu&ilnncnte perniciosa. Se pue
de prohibir la expresión de ideas erróneas, pero éstas siguen existiendo. Por otro -
lado, si las ideas acertadas han sido cultivadas en invernadero. si no han sido Inmu
nizadas, no podran vencer al enfrentarse a las Ideas erróneas. Por eso, sólo la dls
cuslól'\'O: lit crttica y el razonamiento nos permiten, en realidad. fomentar tas Ideas 
acertadas. superar las erróneas y superar los problemas~· ~(Hao Tse-tung, Sobre el 
Tratamiento Correcto de las Contradicciones en el Pueblo, Pekln, 1966). 

Ls selección tematica de la prensa social is ta se gula por la 
intención de proporcionar materiales que sirvan a la educactOn polttica de las masas, 
a su organización y a su lucha como clase. Para los teóricos marxistas de la prensa 
empezando por Lenln, el conjunto de materiales de un diario popular debe ser "un con
cierto del periodtsmo polltlco", vale decir, una multitud de temas, tomados de las 
esferas variadas, cuya resonancia independiente se integre, se complemente y coordine 
con las demas. Lenin decla que el periódico "debe hacerse eco de todas las cuestiones 
que plantea la vida en todos los terrenos" y que, ademas, paralelamente, "debe respon
der a todos los intereses de sus lectores", pues "laconctencla de las masas obreras 
no puede ser una verdadera conciencia de clase, si los obreros no! aprenden, en base 
a hechos y acontecimientos polttlcos concretos y, adem!s, obligatorlament~ de actua-
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lidad. a observar a cada una de las otras clases sociales en todas las manifestacio
nes de su vida Intelectual. moral y polftica". (Lentn, Obras, Tomo 4) 

En la pr.1ctica. sin embargo, no siempre se produce la nece
saria conexlOn entre lo que dice y a lo que se llama el perlOdlco socialista y la 
actitud de su auditorio, porque se descuida la FORMA en que deben contemplarse 
todos los asuntos importantes de actualidad, cuando no se olvida parte de todos los 
intereses de sus lectores, que van mucho mAs allA de las cuestiones directamente po

Uticas econOmtcas o JdeoJOglcas. 
El periodismo en los paises capitalistas.- As( como el partido de la clase obrera, en 
los paises social 1stas, asume (directamente o a través de los organismos del Estado) 
la respoasablltdad polltica, moral y cultural de orientar a la prensa al servicio de 
los trabajadores, el estado mayor de ta burguesta delega estas funciones en Jos dueños 
Inmediatos de los medios de comunicaciOn, que no por eso escapan a su control, sea a 
través de subsidios, publicidad o el peso de la ley ••• o de las botas del dictador en 
tumo. 

Las razones de esta delegaciOn no son gratuitas; corresponden 
al costo que deben pagar la sociedad burguesa por el desorden que le es inherente, de
rivado de la anarquta de su modo de producclOn, donde c0tnplten entre si empresarios 
privados que no saben exactamente qué están haciendo sus rivales, mientras todos ellos 
buscan la mb.lma ganancia, despladndose mutuamente en el mercado, equillbrl1ndose en
tre crisis financieras, huelgas, guerras, lnflaclOn cesantfa, golpes de Estado, mani
festaciones callejeras y revoluciones, que ellos mismos provocan, aunque en el fondo 
de su alma deseen "orden" y "tranquilidad", ya que las fuerzas materiales que mueven 
escapan inevitablemente a su control. 

En ese ambiente incierto, que termina recién con el adveni
miento del socialismo, id infonnaciOn y, por lo tanto, el periodismo, juega un papel 
fundamental. Para los caplt.:11lstas es imprescindible correlacionar las distintas par
tes de "rompecabezas" productivo, polttlco y social. y acuden a los medios de comunl
caclOn para ello. Puesto que compiten entre sr --y a veces a muerte-- los capltalls
tas exigen, por su propia conveniencia, "Imparcialidad" a sus diarios y éstos a su 
vez, para lograr el apoyo de aquéllos, proclaman su "Independencia". La bOsqueda del 
consenso aparece entonces d1"8maticamente realzada en las obras de los teOricos bur-
gueses de Ja prensa, como uno de los objetivos Mstcos de la cornuntcaciOn en la "so
ciedad libre". Es una autoprotecclOn contra el caos. 

Para instrumental izar de manera óptima su delegación de fun
ciones a la prensa "libre", entonces, la burguesra necesita de la"llbertad de prensa" 
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que facfJita la competencJa y Ja ganancia de los duenos de los diatlos, radios, estu
dios de cine y televtslOn, casas editoriales, etc., que ast perfeccionan sus servicios 
a los capitalistas. 

La "libertad de prensa 11 es la piedra angular del concepto bur
gués sobre la comunlcaciOn masiva, y llega incluso a permitir en algunos paises lama
nJfestaclOn de puntos de vista discord~ntes con el sistema capitaJfsta, los que Impug
nan hasta su existencia misma. Pero en esencia, la libertad de prensa burguesa es para 
el uso y provecho de la burguesla; se trata de una concesión insoslayable Que debe ha
cer a la manifestaciOn pOblJca de sus propias contradicciones, las que de todos modos 
ella aón controla o desvJrtOa, y para evitar de este modo estallidos de desorden mayo
res, que escapen al marco habitual de su caos cotidiano. Por Jo mismo, la "libertad 
de prensa" de Ja burguesta alcanza hasta el punto y sólo hasta ah[, en que se torna 
amenazadora para su propia estabilidad de clase dominante. Llegado el caso, ésta su
prime --sin ninguna vacJJaclOn-- la "imparcialidad", la "independencia", y, si es 
preciso, la misma "Jibertad" de sus diarios para defender al capital tsmo como a ellos 
les plazca, tal como sucede en caso de guerra o de conmociOn social. 

Los propios duenos de Jos grandes diarios, conscientes de su 
rol de clase, se aprontan --cuando es preciso-- a renunciar a su "neutralidad". Vea
mos si no las declaraciones de un e.1e-presidente de la SIP {Sociedad lnteramertcana 
de Prensa). Agustin Edwards, en 1968: "La partJcuJuridad del momento es que todos los 
valores y todas las antiguas seguridades tiemblan. Serla tr.1gJco que Jos perJOdicos 
libres de hoy no supieran otra cosa que morir con el mundo Que muere. Me parece Impor
tante que Ja Insistencia en que las empresas periodísticas han de ser prósperas si -
quieren ser efectivamente libres, no lleve al descuido del mensaje envuelto en su pro
ducto. La neutralidad completa es imposible. Por Jo mismo, nuestros diarios no podrc\n 
ser neutrales absolutamente frente a los derrumbes y temblores de este tiempo. Ni tam
poco ser un mero vehfculo de las fuerzas iconoclastas". (Agustln Edwards Eastaan, pro
pietario de El Mercurio de Santiago de Chile, 1968, al asumir Ja presidencia de la 
S!P). 

"La prensa se ha convertido {en los paises capltallstas) en 
una industria y en un comercio. Es una Industria de un material cada vez mc\s costoso, 
que e.1efge capitales cada vez mayores, y est.!i sometida a una concentración cadavez mas 
acentuada. Ahora, un periodista o un grupo de periodistas ya no pueden ellos solos, 
sacar un perlOdlco con sus propios medios. Los periodistas son asalariados que sólo 
ejercen una débJI Influencia en las empresas de prensa, dirigidas en su mayor parte 
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por hombres de negocios incapaces de escribir un articulo ellos mismos, que explotan 
el trabajo de los periodistas y les toman apenas en consideración "en estas condicio
nes, la 'libertad de prensa' les la libettad de los empresarios de la empresa prensa 
(comercial, administrativa, jurldica), en la que piensan los teóricos americanos, o 
la de los periodistas que trabajan en sus empresas? Son dos problemas bien diferentes:· 
la 1 ibertad de las empresas y la libertad de los periodistas pueden alguna vez coinci
dir, pero, en general. son divergentes e incluso opuestas ••• 

"Por otra parte, las propias empresas de la prensa en los pa
ises occidentales soportan hoy presiones muchO m!s potentes y eficaces que tas del 
Estado: las del poder del dinero. El dinero domina y dirige la prensa de muchas formas. 
La amplitud de los capitales necesarios. Debido a ello, las empresas pertenecen cada 
vez mas a la oligarqula dirigente, a los medios financieros e industriales, de donde 
resulta que una minarla de poderosos se apropia de la inmensa mayor(a de los medios de 
lnformaciOn. ¿Se puede esperar que los utilicen para otra cosa que no sea la obtención 
de beneficios inmediatos y la defensa de sus propios intereses? lQué significa la pro
clamaciOn legal de una 1 ibertad si, de hecho, ésta no puede ejercerse y disfrutarse mas 
que por una minarla? Entonces, la libertad se convierte en un prtvtlegto, es decir, 
exactamente en lo contrario de una libertad ••• 

"La bClsqueda de beneficios empuja a las empresas a querer au
mentar las tiradas por todos tos medios, para hacer la empresa mas atrayente a los anun
ciantes. Con ese fin, a menudo el per!Odlco es conducido a colocarse a nivel de ta capa 
de población menos desarrollada. De donde resulta que labora por el descenso general 
del nivel intelectual, en lugar de ser, como podrta y deberla serlo el mejor Instru
mento para la elevación cultural de las masas. La tarea de simple distracción y de eva
sión tiene prioridad sobre la tarea de educación y de informaciOn. Tal es el resultado 
de la'llbertad de empresa' en la prensa. lHara falta subrayar la degradación profesional 
del periodista resultante?". 

El grueso de las ganancias de un periódico capitalista no pro
viene de la"venta de noticias", sino de tas ventas de espacio para µubl 1cidad a las 
otras empresas de la burguesla. Estas le daran o le negaran su "confianza" a un diario 
(es decir. la subvención mediante publ lctdad) en la medida en que aquél defienda mejor 
o peor sus intereses. Por lo mismo, la selección temattca de todos los medios de masa 
burgueses tiende a inclutr cualquier asunto que aumente la circulación o la audiencia, 
a condición de que su enfoque no contravenga los intereses de toda la burgues(a como 
clase, para obtener sus avisos. Explotara el crimen, el sexo, los deportes, los escan
dalas, sin que le importen las consecuencias culturales de tal difusión, siempre que 



•••••••••••••• 14 (capttul o ocho) ••••••••• 14 

tos materiales respectivos hayan sido expurgados previamente de cualquiera stgntfica
clOn favorable para el desarrollo de la conciencia de las clases populares. De parti
da, los mismos temas ya mencionados son en s[ una trampa para que el pueblo no se en
cueOtre con la tarea hlstOrlca que le coresponde en este etapa: suprimir las clases 
sociales y el sistema de explotación que las origina; construir el socialismo. 

Incluso cuando se trata de diarios "serios" o de espcctaculos 
"serios" por la radio o la televistOn. la selección tematica de los comunicados burgue
ses es --Invariablemente-- comercial y polltica al mismo tiempo. Les asegura un de

terminado avtsaje, y la consiguiente ganacla, a condición de que favorezca con sus emi
siones los intereses de la burguesla como clase. 

La legitima protesta del hombre sene! lio contra un orden econó-
mico-social injusto ---el capitalismo--- es neutraltzacla incluso antes de que se ma .. 
nifieste, dirigiéndola llacla los puntos de atracción de la "sociedad de consumo" y no 
hacia los puntos de conflicto, situados en la producción y la lucha de clases, en la 
polftica, donde la prensa burguesa, por mas juegos-malabares que haga. no puede ocultar 
en definitiva las contradicciones que le son inherentes. 

Las ventajas de todo tipo, pues, que proporcionan los avisos 
publicitarios a los medios de información de la burguesla, han hecho que éstos disminu· 
yan progresivamente el espacio que dedican a Informaciones o comentarios, para absor· 
ver una mayor cuota de ingresos provenientes de los anunciadores y hay que pensar que 
en un pa[S como Estados Unidos se gastan en pub! lcfdad entre 15 y 20 mil rntllones de 
dólares al ano. No es casual, ¿ntonces, que el espacio destinado a avisos en Jos pe
riódicos de ese pafs haya crecido de 21.5'1 en el año de 1878 hasta el 70 '1 en el año 
de 1970. Es decir, el absurdo de "vender" noticias para que otros capitalistas se deci· 
dan a "comprar" espacio para sus avisos, y para que éstos lleguen a los consumidores. 
Todo un monumento a un sistema de producciOn irracional, donde el derecho del pObl ico 
a la Información es totalmente secundario. 

tlo es motivo de sorpresa, por lo tanto, que los propios direc
tores de periódicos y altos funcionarios de gobierno norteamericanos hayan concluido, 
segOn una encuesta de la agencia Asociated Press, que "cunde la sospecha de que nues
tros periódicos no son ni veraces ni 1 Jbres, Y la causa de que se les acose por todos 
lados esta en que no inspiran fe suficiente". 

Un diario capitalista podra denunciar tal o cual cosc1. podra 
fingir ser esto o aquel lo, pero tarde o temprano se comprende que un diario caplta-
lista vive del sistema capitalista, lucha por este sistema y por naturaleza nopuede 
hacer otra cosa, alguien ha dicho que regular el capt tal es como hablar de moralizar 
a un tigre; es esperar peras del olmo o ascetismo en un festln de canlvales. 
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PerlodfSllKJ en paises del Tercer fllndo.- En los patses dependientes y subdesarrolla
dos. la prensa ha sido tradicionalmente un factor de penetraclOn y sojuzgamiento -
al servicio de la metrOpoJI, aunque sea operacionalizada por la clase explotadora 
local. Los valores ldeoJOglcos del centro capital tsta viajan a su periferia en los 
medios de comunlcaciOn, asf como las materias primas nativas fluyen --en sentido 
contrario-- de la periferia al centro. Pero los efecto;; de la comunicación social 
han ido mas al U ---en los paf ses subaesarroJ lados--· de lo que sus amos intu
yeron. Entre 1945 y 1960, al menos, han sido un detonante de las ansias de 1 ibera
ctOn, de bienestar y progreso de millones y millones de seres. que emergieron en 
Id historia contemporanea a su flujo, aunque ahora muchos de ellos sean prlslone-
ros de un nuevo tipo. mds sutil. de dependencia. 

El Cardenal RaOI Stlva Henrlquez, Primado de Chile, djjo: 
"Dada la situación de prtvllegio de los grupos hegemónicos latinoamericanos, que 
se sltOan entre el mundo del desarrollo y el nivel nativo marginal, y dado el he
cho de que esos grupos estdn orientados hacia el exterior y tienen mas vtnculos 
con él que con su propio medio. no es de extranar que la propiedad de los medios 
de comunlcaclOn social sea patrimonio casi exclusivo de estos privilegiados y que 
transmitan al mundo interno marginal valores que reflejan una sociedad que no es Ja 
nuestra". (Discurso en el Congreso Mundial de la Asociación Católica Internacional 
para la Radio y la TelcvlslOn, Munlch, 1968). 

Por su parte el economista Alberto Baltra Cortés en su Cre
cimiento Económico de Am~rica Latina, editado en Santiago de Chile en 1967 dice: 
"En Prnérlca Latina, como en el resto de la Humanidad subdesarrollada, inmensas mul
titudes que, hasta ayer, consideraban su miseria como algo fatal e Ineludible, ahora 
han adquirido plena conciencia de que esa miseria puede no ser definitiva y que es 
posible reemplazarla por una vida decente y digna, en que el hambre común se libere 
de Ja pobreza y de la angustia económica. Es el despertar de los pueblos subdesarro
llados. El portento~o üvance de los medios de comunicación social ha puesto frente a 
ellos el espectáculo de niveles de vida muy superiores a las mezquinas condiciones 
que padecen. El cine, la prensa. la radio y la televisión son los grandes agitadores 
que, a diario, recuerdan a nuestros pueblos que el avance clentfflco y tecnológico 
esta elevando, sin cesar, el esUndar de vida del hombre comOn que habita en los pai
ses econOmicamente avanzados". 

Pero si las medios masivos .-:ictOan como un fermento poderoso. 

al poner ante los ojos de multitudes Insatisfechas esUndares de vida superiores, los 
efectos de su acción ---por lo mismo--- no tardan en ser recuperados por Ja burgue
sta. La lucha de los pafses depem.lientes se transforma en los diarios en la lucha por 
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el refrigerador y el aumento de salarios, y los valores de dignidad humana y de pro
greso social que se ven obligados a difundir los capitalistas aliados durante la Se
gunda Guerra Mundial para lograr la colaboración de los subdesarrollados contra el 
Eje, y que los Incitan y estimulan a lanzarse a la conquista de nuevas fonnas de vida, 
son reemplazados por las calumnias e injurias contra los pueblos atrasados. una vez 
pasado el estado de emergencia provocado por la guerra, y cuando de sus cenizas surge 

un potente m:>vlmiento de liberación contra el imperialismo. Aún asi, los medios de 
comunicación burgueses promueven la "revolución de las espectatlvas" en lo que llaman 
Tercer tt.Jndo, para desviar por caminos consumidores-consumidoristas el avance de las 
masas hacia la auténtica revolución, la revolución social is ta. 

El periodismo en estos paf ses tiene un papel de vanguardia en 
la estrategia Imperialista, tanto en décadas pasadas, promoviendo el librecambio en 
los paf ses dependientes y atacando con saña cualquiera manifestación de nacionalismo 

econOmlco (recuérdese el caso del presidente Balmaceda, en Chile, o el de Getulio Var
gas, en Brasil), como en los actuales tiempos, en que se pretende encauzar la rebelión 
de los pueblos subdesarrollados hacia fines meramente"desarrollistas". que "modernicen" 
nuestras sociedades sin afectar el grueso de los intereses financieros de la metrópoli. 

El objetivo actual de las potencias capitalistas forc\neas es 
reemplazar las ol lgarqufas terratenientes locales por burgueslas "progresistas" aso-
ciadas a sus objetivos, que real Icen detenninadas reformas económicas para ensanchar 
el mercado y hacer asi mas lucrativas sus Inversiones. que ahora ya no se dirigen sólo 
a las materias primas y a los servicios públicos, se trata de a1:1pllar la esfera de <JC-
clón del periodismo para Influir sobre el mayor número posible de potenciales consumt-

dores. 
La tesis d "desarrolllsta" Insiste en 1-a preparaci6n pstcol6-

glca de la población para el despegue "despegue" de un proceso de desarrollo económico 

capaz de autoflnanctarse, de auto:;ustentarse. El doctor Alherto Baltra Cortés dice: 
"El desarrollo econOmico, no es un proceso meramente material, mecanico o cuantitativo 
sino que, primera y fundamentalmente, lo es social, culturdl y cualitativo. El mh 

fonnidable obstaculo al desarrollo lo encontramos en los habitas que rigen el pensa
miento y la conducta de los seres hLananos. El crecimiento de las economlas no puede rea
lizarse sin la actitud de los individuos y las Instituciones de la sociedad se adapten 
a las exigencias de una economla desarrollada o en trance de desarrollo". {p. cit.) 

A esos impulsos corresponden cambios de Inspiración capital lsta 
en el sistema educacional y en los medios de comunicación y, sin ir mas lejos. del na
cimiento masl\lo de escuelas de periodismo en casi todos los paises latinoamericanos 
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entre los anos 50 y. 6_0, las que .también se han instalado en Asia y Africa. y que es
Un destinadas-_ a proporcionar-cuadros- Que impulsen ta "modernizaciOn" de nuestras • 

ecori~Ia<a tra_Vés ·de" Ja·-prensa; lo 'que evldenfemente es necesario, pero uniendo en 
un solo proceso. el desarrollo y la eliminación de la explotación del hombre por el 
hombre. 

Dentro del mismo marco se inscribe la promociOn norteameri· 
cana de una lnfonn3ciOn supuestamente "objetiva" para los diarios de la reglón. es decir, 

-_~eutr_a_t _-1-rl_te los Intentos_ impertalJstas de penetración, asI como la divulgación de 
los·valores de "libertad de einpresa-prensa", que faciltten la colocación de sus mensa
jes en los ~dios locales. 

Esta promoción del cambio social tiene riesgos evidentes pa
ra la metrópoli. aunque con ella trata de evitar situaciones explosivas que perjudl· 
quen definitivamente sus intereses, pues los nuevos patrones de conducta que trata 
de imponer a través de las medios de comunicación. pese a su propósito acuito, pue· 
den escapar a su control y servl r a los mismos pueblos para pasar a una nueva fase 
de toma de conciencia y de acción poi ttica por su 1 lberación total, como ya ha ocu· 

rrldo. 
Frente al mismo problema el Cardenal Raúl Silva Henrtquez 

asegura: "lo que mu:.hos medios de comunicación esUn produciendo no es lo que se ne
cesita para el desarrollo, ya que ellos transmiten casi únicamente valores dlstribu
cionlstas, transfiriendo pautas de unil sociedad de consumo a una mentalidad subdesa
rrollada. Esta transmisión de anti valores llega a los lugares mas humildes gracias 
al bajo costo y don de ubicuidad de la radio a transistor, y al ampl to acceso al 
crédito para adquirir televisores. 

"Es un hecho irrefutable que el resultado de tal fenómeno 
es un irreversible encandilamiento de las masas marginales, puestas ast frente a 
una vitrina donde se exhiben los frutos del desarrollo, sin que se tenga, por asl 
decirlo, poder suficiente para comprarlos •.• 

"El efecto pslco-soclal de ese proceso hace que el marginal 
latinoamericano, que hasta ayer era un ser resignado a su situación, se sienta ahora 
frustrado. Mas aún, aguijoneado por la Insatisfacción, hecho un juguete que lo deja, 
por su debi l ldad, a merced de la manipulación poi itica e inmovl I izado por la tmpo· 
tencla, irrumpe en él un sentimiento que desplaza desesperación desde la situación 
objetiva de "no tener" hacia el otro "que tiene", quien lo aleja o rechaza, convlr· 
tiendo ast su energla en agresividad que lleva en muchjos casos hasta la violencia. 
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vale decir, la difusión de valores"consumidoristas" por 
los medios de masas puer1e desviar a éstas de sus objetivos poltticoS naturales, pero 
sólo transitoriamente. La~ apetencias por los "frutos" del desarrollo hacen que los 
pueblos se interesen luego por el "tronco" y las "ralees" del ".1rbol" social, y no 
tardan mucho en descubrir que deben derribarlo --y plantar uno nuevo-- para poder 
disfrutar de los bienes que aquél los mismos crean con su trabajo. Al respecto. los 
modernos medios de comunicación cumplen un pa¡_,el parecido al capitalismo, que para 
desarrollarse necesita del proletariado, que sertli su propio sepulturero. Los medio 
de masas, al crear ilusiones, apetencias y anhelos en Jos pueblos subdesarrollados, 
generan --paralelamente--, sin Quererlo, rero tampoco sin poder evitarlo, el senti
miento de rebeldta que dar~ al traste con .todas sus prMicas y el sistema capitalis
ta que la sustenta. 

Para los patses subdesarrollados, dentro de su proverbial falta 
de "medios", los medios de comunicación de masas son un componente importante del es
caso acopio de fuerzas que pueden hacer para salir adelante. La capacidad motlvacio· 
nal, educacional, de Integración y de promoción social de los mismos, no puede ser 
desaprovechada. Su desarrollo debe ser paralelo y a veces previo al desarrollo total 
de 1 a economt a. 

Por tales razones, en estos patses.J·a naturaleza y funciones 
de la prensa deben ser consideradas can otra perS?>eci.iv~·-~~ la vigente en los paises 
adelantadas. La capacidad de los medios de comunicación debe cumplir aquf tareas de 
utilidad social urgentes, planificadas, que permitan utilizar su capacidad "desarro-
11 ista" en toda su extensión. 

Este uso "motivado" de la prensa debe estar en conexión con 
planes de desarrollo a largo plazo y debe ser paralelo a un proceso nacional de demo
cratización. De esta doble exigencia nacen problemas complejfsimos sobre la libertad 
de prensa en los paises subdesarrollados. En primer lugar, su mercado insuficiente 
hace que las grandes empresas de comunicación necesarias para operar los medios pro
ducidos por la tecnologta contempor~nea tengan que actuar aqut virtualmente en condi
ciones de monopol to, lo que acentúa Ja injusticia de su tenencia en manos de particu
lares; en segundo lugar pasarklos "a manos del Estado" significa entregarlos, general
mente, al director de turno, o de la ol tgarqufa dominante, y excluir a las clases y 
grupos progresistas de su uso. 
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El problema del nuevo orden informativo internacional.- La for.nac1ón y desarrollo de 
la O;iini0'1 Pública requiere de lnfonnaclOn. Aquf nos encontra'Tlos c:on el problema fun-

1a'llental t:Jel rluevo Urden Jnform:ltlvo Jntern:l:tonal: par:i los ~.:ilses del Tercer Mundo, 

I~ 1:iforma'.:i6n, en ta:l~s sus aspectos, es 1.,;ire!>-.::1ndible pard la consolidac16n de su 

11ent11:11 nac1on:ll, su tnde;.en'l<c:!n>::H:, L~ sol•Jtt~,., ~e ~~s P1'1u-ierables tirotlle'llas eco

nOilicos, socHles, -:ulturale!"., ;:'Jllti:::os. etc .. ::lerivav.::is ;:.r1n-:1r.r:il"'ente de su pasado 

--'::!So ir.enes reciente-- col::in1a\; ~ar:i los ce-.~s. la 1nf~rrr.:i.c16n es impri.:sctndible 

;,ara --;antener la cohesión 1n":.erna en torno :l los prtnct;,1os rectores {!e sus socledn

des (socialistas o capitalistas), r:iov1liBciOn de los recur!>oS hu"'anos en apoyo de 

sus obJetivos partlculares, elevación de los niveles educativos, culturales y de par

lici;ia~l6n socidl de sus habitantes, y etcétera. 

El concepto de inforrnac16n, como se s<1f;e, hil venido trilnSformfodo

se y creciendo en importancia hasta un punto tal que suele ser tomado --con todo lo_ 

que pueda representar en cualquiera de los campos de la ciencia, la técnica, In filoso_ 

fia o la poi ftlca en los que puerta ser apl 1cri1o-- como Id causa de los problemas del 

mundo actual y, simultAneamente, como la solución de los mismos. Si los partidos poll

tlcos democr~tlcos tradicionales estAn en quiebra y se tiace imprescindible rehabtl itar

los, éstos "tendrcin que reconocer que una necesidad primaria de ciudadano, en un am-

biente altamente complejo y cargado de información, es una ayuda para percibir el mun-

do, Interpretar los eventos, seleccionar y filtrar la información y simplificar alter

nativas. Si el mundo "poslndustrial" es un mundo en el que el conoc1m1ento es el rey, 

los partidos poltticos deben dedicarse, cada vez mAs, a proporcionar tal mercancta 

como en sus primeros --y mAs pobres-- tiempos el los se centraban en los beneficios 
materiales, tales como empleos, protección y seguro social". (Luis Cataño, Régimen 

legal de la prensa en ~'(leo, Porrúa.191i2) 

Hay una estrecha relación, mucho moyor en ntJestro -nundo "car

gado de informac16n", i?nlre ~std) IJ Je:no,:raciJ y los JerechOs y libertades que otorga 

{o reconoce) al Individuo --al menos en las sociedades donde existe ese mfnlrno de 

bienestar mdterial que v1v1mos requiere para "funcionar"-- y que deben ser mejor pre

cisados y ampliados. 
lExíste el derechO a la información? lC6mo se origina y cómo 

Interpretarlo? Estas preguntas sólo oue'1en formularse ahora. cuanao el derecho de e:ot

pres!On, vinculado al derecho y a la 1 ibertad de pensamiento y de opinión, es U desa
rrollado. MAs aún, este cuest1onamlento s61o toma cuerpo muy recientemente. en el marco 

de los Intentos por establecer un NOII. Pese a su incipiente formulación ya se dejan 
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ver dos corrientes contradictorias de opinión~ la que sostiene que el derecho a la 

lnformacJOn es un atributo del _informador y la que aboga por el reconocimiento de 

ese derecho para quien esta en procura de información. 

Ast, cabe preguntarse si lo que se postula es el derecho a 
informar o a estar informado. En el primer caso, el derecho a informar no reviste, 

aparentemente. otro interés que el de uria ampliación de los derect]os anterionnente 

consagrados e instituidos acerca del r1erecho de impresión. edición, etc •• hace mu

cho tiempo reconocidos y formulanos y qu~ correspondieron a fopocas l11st6ric.1s en 

las cuales tales derechos eran ex1g1dos por quienes, h<lSl<l es(I momento, h.iblan sido 

exclufdos de o limitados en Ja facultad de eJercerlo$. 

En la act1Jal1dad, cuando mercea u Ja posibilidad --ampJJ,1_ 

da a gr<1dos lnsosµechados en el pasado-- de apl1cJc16n rfe estos derechos, la socie

dad aparece como dividida entre una pequeñu C<lntidarl de "informadores" de sus mensa

jes, los conceptos de l 1bertad y derecho h<Jn sufndo und 1nvers16n inevit<lble: son 

los receptores quienes reclaman el derecho a partic1~ar de 1 a información existente 
e Invocan la libertad que les asiste para determ1nff cutii y cuanta información dese

an o consideran necesaria para sus sociedades o µar<J sr mismo!.. Se l1ubla. pues, de 

dos poslbllida:fes: derecho a informar y derecho a a Informarse. 
Con Ja aparición de la Jnformtit1cu co'llO una cs¡>ecializacJón 

nueva en el campo de la ciencia y la tecnoloqia y una ve:: reveladas las potenciul 1da

des que el neolog1smo encierra y e,l(presa, algo mas que las opiniones y su expresión 

entran en juego: se trata de datos: de la precisión objetiva y cuunt1ficada, <llmace· 

nada y procesada. de recuperación lnst.~nttinea, de cuanto el hombre sabe y conoce 
acerca de su pasado, su presente, e inclusive su futuro. Esye saber y conocer incluye 

y complementa, compara e integra, po primera vez, todo el conocimien.to cientlfico, -

anterionnfmte sectorizar1o. Pero no sólo este conocimiento, ::.1no, adem3s, cuJnto se 

ha escrito y opinado acerca de él en el mundo. 
Ld posJb1!1dild de cenlrdllzar, compat1bi11zar y rel.icionar 

pertinentemente cuanto hasta hoy se salle de todos Jos fenó'TIPno<;, s~an l'stos rtsiccs 

o sociales, es única en la hlstorJa de Id humanidild. S1 a esto se suma que toda esta 

infonnación estti reducida en su volurnen y en su tiempo neceSJrJO pdr<J su dispon1bil1-
dad (recuperación). haciendo que coe,l(ista con visos de s1multJne1dad para quienes tie

nen acceso a los medios técnlcos con los que se ha colectado, aJm,1cenado y procesado, 

resulta fkil comprender la necesidad y la importanc1u de formular un murco jurtdlco 
y legal que regule el empico de estd nueva capdcldad y los poderes que encierra. Por 
supuesto que este poder, tal y como acontece con el <le recop1 Jar y difundir noticlus, 

esta igualmente en manos de unos pocos paf ses (en algunos dSpectos uno solo: los 
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Estados Unidos de tlorteamérica) esUn en condiciones de conocer todo Jo referente 
al pasado.y Ja situacíón actual de Jos demtis e, incluso, su futuro (resultado de 

sus cosec~as, existencia y ubicaciOn de determinadas materias primas o recursos de 
distinta naturaleza, condiciones cl1mdt1cas futuras, etc.), mediante la aplicación 
de la infonndt1ca, la teleinforr;aciOn, la ;iercepc16n re'llota, mediante satélites de 

observación, etc. 

OebelTlOs recordar que el desarrollo de Jos satélites de ob
S'i!rvai:.iOn y MCiltiµles t~cn1cas co:r.;:lernentartas para Ja obtención de información es. 

tratéJIC3 y su an~l1s1s ;,reviene de las ne~esidades militares y sus posibilidades 

reales son manten1i:1as en secreto. Sin e:ibargo, algunas de las dpl1caciones pacifi

cas de la ;;ercepc10n remota puede n ayudarnos a form<Jr un criterio acerca de las po· 

tenctalidides que encierra. (M~nco encargo, porque no tiene tecnologfa propia sus 
dos satOlites Morelos para cornJn1cac10n satelital; y est~ por asignar la concesión 

mediante concursa para la fabricación de otros dos que se 1 lamaran Solidaridad aho
ra que llegan al término de su ut1J izac10n los Morelos). 

GJbiernos de distintos paises, empresas como la Exxon, orga

nt zac Iones como 1 a tlASA, etc., han emplea do 1 a percepc l On remota para los s igu 1entes 

fines: eKploraciOn de Ja cuenca del Amazonas, con el descubrimiento de islas de hMta 
dos e lentos k: i t Ometros cuadrados y de errores de hasta diez k 1l6metros ella6FaSes en 1 a 

JbicaciOn de algunos r(os en los mapas de Brasil; descubrimiento de yaclmtentos de li
tio'/ potasio y el trazado Optimo para el gasoducto al Brasil, en Bolivia; descubri
miento de dep6sitos de cobre en Pak:istan, de hierro en Egipto; estado de las reservas 

forestales y ocultac!On al gobierno de reservas arroceras en Ja India~ determtnaciOn 
de rutas navieras practicables durante el congelam1ento de las vlas habituales; deter

minación y prospección de las zon,1 de reservación para los indios navajos; estado de 
las pJantdcfones de tabaco, planificación urbana, reserv~s maderera::;, ubicación de 

bancos de arenques en USA y en Canada; lugares óptimos para la perforac10n petrolera 

subacuatica, en Tailandia; an.1lisls de los cursos Jel Lo1ra y el Cotentln destinados 
al mejor emplazamiento de plantas atómicas para energia eléctrica, en Francia. En al· 

gunos c.:1sos se obtuv1eron en veinte segundos datos que hubueran llevado dos anos en 

conseguirse, o el costo por kilO·netro cuadrado de prospecc10n se redujo a un 10": de 
lo que habrfa costado mediante el empleo de medios "tradic1onales", como la aerofoto

gra11etrfa ••• (lntennedla. revista del Institute of Corrmunications 1978) 
La obtenciOn de esta información, unida a la aplicación de 

diversas t~cnJcas ultramodernas de anal1sis --variaciones de color de las aguas. en 
eJ follaje, areas cultivadas-- rapidas y baratas, que pueden servir para erradicar 
el hambre, prevenir desastres. regular la navegación,m racional izdr Ja explotación 
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de recursos enérgéticos o minerales. etc., despierta un gran interés y una preocu¡ia-
ctOn Que justifican sobradamente las afirmaciones contenidas en el Informe Kroloft /Cot1en. 

Pñra el Tercer Mundo, esta concentrac16n de la rnformdción 
en manos de unos pocos que. por añadirJura. la consideran como una mere.mela m:is, suscep
tible de ser 'lendida --al mejor precio posible--, o de ser reser'l11da p.1ra su empleo 
exclusivo, reviste una importancia y encierra peligros tales. que la alanM es cuando 
menos tan fundada --aunque lamentablemente sín las misrnas perspecti'IJS de ser :.uµer.1_ 

da-- como la que ya han explicitado naciones muct10 mds ctesarrolt.1das. ,mle el temor 
de verse relegadas muy pronto a la condición de µal ses independientes y tr1lmt.1rins 

en este campo, de no mediar un enérgico esfuerzo por irnpedirlo. ( 

Las incalculablkes posibi 1 idades que la tnformtltica pone ,1 

disposición de "la" sociedad no pasan --hasta el momento-- de ser propuestas retó

ricas. Estas posibilldades no sólo esttln concentradas en media docena de pdlses sino 
que, en el Interior de éstos. pertenecen a !'!mpresas privadas (en lagunos casos a UM 

sola) transnacionales, coma no podta dejar de serlo, vista su enonne capacidad riara 
el procesamiento de datos. por encima de las posibilidades econ6miCas de la mayor par

te de las naciones del mundo actual (y no sólo las del Tercer Mundo, con lo que de 

atraso tecnológico y falta de recursos impl lea esta cal if1caci6n) las cuales deben -

recurrir a la asociación entre ellas para permitirse costear el empleo de ciertas téc

nicas y servicios que de otro modo quedartan fuera de su alcance. 
Ast pues, la inquietud ar.te los cambios radicales que intro

duclrtm las nuevas posibilidades cientlflcas y tecnológicas en la vida del indi'liduo. 
de tas sociedades particulares y de la relación entre las naciones en el mundo, no es 

atrtbu~ible a un maniquetsmo de parte de las naciones menos desarrolladas. o a su te
mor ante una ciencia que se hace lnalcan1able e incomprensible para ellas. Se encuen

tra en camino una translfionnactón de las bases en las Que se asentó hasta hoy 1<1 orga
ntzaciOn social, tanto nac1an<1l como 1nternauonalmenle. 

Esto plantea la inquietante pregunta de si no se presentarti 
--si no se ha presentado ya-- una nueva di'lis!On 1nternacion.il que !.epare a pdi!.e!. 

arrendatarios y paises arrendadores; entre tos que suministran ciertos servicios esen
ciales y sus prestatarios; entre los paises --y tal vel entre unris pocas transnacio_ 

na les que le al qui \an o 'lenden la Información general (y la particular relativa a 
el tos mismos) al resto de los paises del mundo, tal como ocurre con la transferencia 

de tecnologta, la venta del Know-how y el alquiler de llcenclas y patentes industria

les. 
En la natural progresión de los esquemas democratices libera-



.......... 23 (capitulo ocho) •••.••••• 23 

les occidentales, y en su cobertura jur[dica, derechos y libert¿¡des értenecen al in
dividuo; el Estado se 1 imita a representar w1a instanCicl reguladora entre éstos dere
chos y libertades iguales; las relaciones internacionales se conciben como las resul
tantes entre Estado~-indlviduos teóricamente libres e iguales, a los cuales se les 
aplican los mismos principios. 110 debe extranar a nadie sli en el futuro se encuentran 
estratificadas def i ni ti vanente 1eter:rii nadas rel clC iones i nterestata 1 es que consagren 
CO':'!O Estados-us•iarios {de los servicios, la tecnologla. la ciencia) a la mayor parte 
de ellos, ya Que lo que es perfectclmente comprobable con respecto a Jos individuos 
siempre ser.l posible de e.w:tenderse a los Estados. 

Sostenemos que, pdra Id gran mayorfa de paises del mundo, esta 
condición de simple usuario hace tienpo que se ha convertido en realidad. Sus lndus-
trtas producen bajo licenc1a. sus f1nJnzas se maneJ<1n en D<lse a créditos, su educación 
y formación cientlfica se reducen a la importancia de patrones de conocimiento, sus 
medios de difusión masivos se cltienen a los modelos "internacionales" (sus cines, esta
ciones radiales y televisivas componen casi toda su programación con material importado, 
y sus producciones "nacionales" son malas 1m1taciones de aquél; sus diarios y perlódicos 
alquilan los teletipo y pagan los servicios noticiosos de las agencias transnaciona-
les; sus profesionales y comunicadores no conciben ningún "lenguaje" que no sea el im
portado) el Estado-usuario ejerce, de hecho, una independencia, un desarroJ lo, una so
beranta y un progreso estrlct<1mente"baJo patente". 

P<1ra el Tercer Mundo, la tnformattca es una fuerza con cuyo 
concurso puede superar graves problemas y acortar etapas en su Impostergable lucha 
contra la miseria y la herencia colonial, pero es también la mayor amenaza para su fu
turo y para una nueva y muy posible sujeción neocolonial. Su papel en las discusiones 
en torno al NOI I Nuevo Orden Informativo Internacional, tiene que ser determinante, si 
se pretende superar la actua 1 crl sis mund la 1 , en 1 a cua 1 orden económico/orden infor
mativo conforman una unidad. 

En el Tercer Mundo, la prensa refleja las profundas contradic
ciones que tienen Jugar en sus nu'llerosos paises, sometldos a todas las influencias y 
presiones internas y e)(ternas del mundo Jctual sobre sus estructuras nacionales cJefor
madilS, o en proceso de formación. Por lo general, aun en los pocos paises Que pueden 
sostener una prensa totalmente privada en cuanto a Ja propiedad de los medios, la in
tervención del Estado resulta insoslayable para permitirle subsistir aun bajo las for

mas atrofiadas que la caracterizan en esos casos. Por otra parte, el pals requiere de 
su concurso para lograr la identidad y la unidad nacional, incluso para despertar un 
germen de conciencia nacional en millones de sus habitantes, constrentdos a organiza-



•••••••.••• 24 (capltt1lo ocho) ••••••••• 24 

clones feudales y tribales. 
El tlOll. para el Tercer Mundo, reviste una importancia fun

damental puesto que de él espera {en conjunción con el Nuevo Orden Económico Inter

nacional) la creación de ciertas condiciones generales que le sean mas favorables 

para lograr cumplir etapas históricas que fueron retrasadas por Ja explotación co-
lonial. En otras palabras. el llOII signific.:i la su¡.ieración de las trabas colon1ales 

que continúan pesilndo sohre las posibllir:lades de lograr un rllpido desarrollo que 
permita, al menos. superar las condiciones de subsistencia precaria de centenJs l1e 

millones de sus habitantes, que deben ser incorporados a la vida naciondl. alfabeti
zados, educados, capacitados en nuevas técnicas de producción, elev.:ictos, en suma, u 

la condición humana. 

Acucrdfos intcrnacjonales por códigos éticos y/o de honor de los periodistas.- Todr1 

esta abrumadora tarea necesita de Ja centralización y la planificación de los pocos 
recursos disponibles: una racionalización rigurosa y la cooperación en un empeño -

coherente de todas las fuerzas sociales en torno a un proyecto nacional y a priori
dades muy precisas. Res u 1 ti! obvio que nada de esto pue1Je 1 ograrse esponl<'ineamente, 

bajo el supuesto libre juego de la oferta y la demanda nacionales. El Estado, de 
hecho o de derecho, debe asumir Ja responsabl I idad por esta tarea, como lo viene -

haciendo en la totalidad de sus paf ses. 

Es aquf donde las coincidencias con el papel que Jos paf ses 
socialistas asignan a sus medios de comunicación/información se hacen mas evidentes 

y desatan suspicacias y acusaciones por las cuales se tiñe arbitrariamente de rojo 
todo intento de establecer, o s lmp 1 emente pi antear, un nuevo orden intf•rnac J ona 1 en 
ténntnos Que se aparten de la concepción llbreempresista clasica, de dudosa aplica

ción ya en los propios piJfses que mjs las sustentan. Estas acusactones se refieren 

principalmente al dirigismo del fluJo informativo y noticioso por parte del Estado, 
lo cual resultarfa 1ncompat1ble con "la" libertad de expresión --concretamente-
de prensa. 

Pero la prensa escrita, as( como el concepto mismo de pren

sa. es anterior d la división del mundo en campos capitalista y soc1dlistJ. Sus orl
genes --según se ha visto·- fueron los mismos para ambos y no estuvieron l lg.Jdos 

a la iniciativa privada ni. mucho menos, a la libertad tndiv1dual o colectiva.En -
todas parttes, la prensa fue "oficial ista" en sus inícios, en el sentido de que fue 
creada y desarrollada por las necesidades de expresión de la rel iglón oficial y de 

la corona, que Ja emplearon para Ja divulgación de sus doctriunas filosóficas,poll-

Sbi85mu~18B¡f~~l8~ ~ 8~51~Ef~~~eM~t~u~~qgfrl~~dge¡A~ 1gg~~o~R8~ªM~ª~o~ugo~~~~g~· 
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'J hace poco-mas de un siglo que ta prensa inició la mutación que la conducirla a lo 
que hoy es su rasgo do1111nante: el comercial tsmo a través de la publ lcidad. 

Con la aparición de la publicidad, en su nueva ascepción 
--ya que todavla en muchas paises y en varios idiomas se sigue designando con el 
término "publicistas" a editores y periodlitas--, se desarrollaron las funciones ac
tualei de la prensa que suelen serle atribuidas como inmanontes. Sin embargo, fue nE!
te3ario un largo recorrido Jalonado de sucesm históricos de~·initorios en to1los lllS 

campos, para que la prensa lle~!í:1se al sitial que actuo:islmente ocupa. Sitial erigido 
por el papel <"Ne jugo en el desarrollo del cap1tal1:;mo c1tisu::o y al ql.le a.:cect16 em· 
DUjd:la p11· la pot'erosa palanca del comercio. De hecho, la publ1c1dad es, actualmente 
Ja que determin~ el contenido y ta forma de la prensa oc111dental (llamada muy justa

mente "comercial"), aunque se la relegue invarlable'llente a segundo plano cuando se 
habla de la objetividad en la not1c1a, la independencia y la honestidad empresaria, 
reducll?ndola a una especie de requtostto administrativo o gerencial. 

Sin embargo, es por la publicidad que existe la clrcutaci6n 
certificada --seguro Ideado para que los anunciantes puedan contabilizar el número 
de "impactos" que logran su anuncio--, se aumentan las páginas destinadas al entre
tenimiento, a ta crOnlca roja o social, a tos deportes o se adopta determinado esti
lo, se rechazan las noticias del Terver Mundo y se crean y difunden a escala plane-
taria arquetipos de conduela social, valoración arttstlca y cultural, patrones ldeo
l6glcos y actitudes poi 1tlcas. 

Ante esta sltuaclOn de disparidad de funciones y objetivos 
asignados a la prensa, resulta incomprensible la obsttnaclón en pretender que "pren
sa", "libertad", "democracia" son conceptos untvocos e Inmutables para los cuales 
existen parámetros universales, a los que no hay mtis que ajustarse para que el orden 
internacional quede definitivamente establecido. Esta equivocación de principio fal
sea todo el planteamiento acerca del nuevo orden internacional y conduce, una vez -
mas, a interpretar las necesidades de la parte como representativas de las del todo. 

Si se anal izan los planteamientos que en UNESCO o en otros 
organismos internacionales presentan las naciones desarrolladas se puede comprobar 
en qu~ medida las reclamaciones del Tercer Mundo y los apremios por la constltuclOn 
de un nuevo orden Internacional terminan por ser aceptados e "interpretados" desde 
su punto de vista y en función de sus 1 ntereses. 

Va nos Bab(amos referido al problema de sustituir los acuer
dos internacionales a ntvel de gobierno por códigos éttcos y /o de honor de los perlo-
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distas para superar determinadas "negligencias benignas" que se COlileten en el mane
jo de la noticia internacional en perjuicio de los paises del Tercer Mundo. Ya sa-
bemos de qué premisas ldeolOgicas proventan estos postulados. Simplemente Queremos 
plantear algunas observaciones respecto a objeciones (que ya fueron hechas) sobre 
la posibilidad de que los fiscalizadores del "cuarto poder" se fiscalicen !Si mismos. 

En primer lugar, ya existen muchos cOdigos de conducta pro§e

sionai, dectHogos de conducta y otros documentos similares. ¿Cu.11 de ellos podra ser 
adoptado universalmente? lHabr.1 que redactar otros nuevos y, en ese caso, quiénes se 
har~n cargo de el lo? Y cuando tos códigos estén redactados y universalmente aproba
dos lquién garantizara su interpretación homogénea y su apllcac!On en la pr~ctica? 
De los muchos ejemplos que podr(an citarse, reproducimos dos códigos de ética profe
sional, actualmente vigentes: 

En brasi 1: Código de ética profesional aprobado por la Aso
ciación de Radio y TelevtsiOn: 

artlsttco. 

reses del pfibl leo. 

ciOn de los P.rog,ramas. 

el dad~ 

, nactOnal idad. 

1.- Seguir pautas éticas adecuadas, en lo educativo y en lo 

2.- Atender a Jas necesidades de la comunidad y a Jos inte-

3.- Buscar la maxtma cal tdad en la planificación y laejecu-

4.- Recalcar los estfmulos positivos para la vida y la fel1-

5.- Velar por la buena formación de niños y jóvenes. 
6.- Desterrar tos prejuicios de clase, raza, rellgiOn o 

7.- Tratar cor. discreción las materias sobre tas que ha 
de.i'.'eca~r.un ju~cto de los tribunales o de la opln!On pública. 

8.- Presentar las noticias con corrección y seguridad, 
- evttando-1os· perjüicios a las reputaciones Individuales. 

9.- Evitar el sensacionalismo. 
10.- Respetar la ley, utilizar el derecho de critica y 

pedtr el perfeccionamiento de la ley. 
11.- No justificar, directa ni indirectamente, Ja tnrnora

lldad1 el vicio, la violencia y los ataques al civismo y a las costumbres. 
12.- Mantener la cfrculact6n de informaciones con verdad, 

leal Ud y seguridad. 
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'13.- Evita~:· la comunlcactOn subliminal. que .es contraria a 
la 1 ibertad humana-. ' .. - - '• 

:· 14.- ·Ev. 1 tar ·tos' métodos desleales· de· publ icldad. 

-15 ... Eyitar. el desdén a los ancianos y _a los: tnéapace~-~· 

''.16.- ~Vitar los temas. textos y di!logos de~·Pecti
0

vos para 
los maestros •. los padres y la lnstltuciOn de la familia. 

El segundo te11:to es la "Declaración de Derechos y Deberes de los PerlodtSt.as" que 
firmaron los Integrantes de la FederaclOn Suiza de Periodistas el 17 de jUnto de 
1972 y dice lo siguiente: 

1.- lnvest!gar la verdad, en razOn del derecho que tiene 
el pOblico de conocerla, sean cuales fueren las consecuencias de ello. 

2.- Defender la libertad de informaciOn y los derechos que 
ella implica. la libertad del comentarlo y de la critica, la independencia y la -
dignidad de la profesión. 

3.- No publicar m~s que las informaciones y los documentos 
cuyo origen sea conocido por él; no suprimir información o elementos esenciales de 
lnfonnaciOn; no desnaturalizar ningím texto ni documento; ofrecer precisamente como 
tales.las noticias no confinnadas; respetar los embargos que se justlflquen. 

4.- No utilizar métodos desleales para obtener informaciones, 
fotograClas o documentos; abstenerse del plagio. 

5.- Rectificar toda información publicada, que resulte mate-
ria lmente Inexacta, 

6.- Guardar el secreto profesional; no revelar las fuentes 
de infonnaciOn obtenidas confidencialmente. 

7.- Respetar la vida privada de las personas, en tanto que 
el Interés pGbl ico no exija claramente lo contrario; evitar las acusaciones anOnimas 
y gratuitas. 

8.- No aceptar ntngGn compromiso ni hacer promesa alguna, que 
pudiere ! imitar su independencia profesional, o la l lbre expresión de su propia opl

nlOn. 
9.- Evitar confundir la actitud del periodista con la del pu

blicista. o del propagandista; no aceptar ninguna consigna, directa o indirecta, de 
anunciantes o firmas publicitarias. 



••••••••••• 28 (capitulo ocho) ••••••••••••• 28 

10.- No aceptar directrices perlodlstlcas. i:n&s que de los 
responsables designados por. la redacciOn y en tanto que tales directrlces·no sean 
c·ontrarlos a ·está DeclaractOri. 

Todo esto ha sido solamente un intento de integrar a los Es
tados a través del bien comOn de cada uno de ellos. pero segO.n las ldeologlas, se ha 
ido de fracaso en fracaso. El comunicador debe entender que lo que sirve a la socie
dad es 1 a lnformaciOn de la verdad para que cada persona en el seno de las comunida
des se construya confonnc a su personal vocación. 
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~CAPJT~uio ÑUEVE: Los sistemas satelltales.- Antecedentes de la parttclpac10n de Méxi

co en INTELSAT .- la estación terrena de Tulancingo y su capacidad de serviclo.-La -

partlclpactón de inversión de México en lNTELSAT y su porcentaje de utillzactOn.-La 

representación conjunta en la Junta de Gobernadores.- El Plan Maestro de Desarrollo 
de Telecomunicaciones en México.- JNTELSAT VI, inaugurado en septiembre de 1990.-

El sistema de satélltes y su avance en la educación.- Comunicación vla satélite pa
ra reglones aisladas.- Sistema mundial comercial de comunicaciones.- Servicio de In
tercambio electrónico de información en la UIT .. - Sistema de satélites ltJRELOS.- Desa

rrollo y utlllzac!On del sistema de satélites MORELOS.= Segunda generactOn de satéli
tes mexicanos: SOLIOARlOAD.- La Hughes fabricar~ los nuevos satélites SOLiOARJDAO.

Oiscurso de Andr~s Caso Lombardo a la firma del contrato entre Teleconvn y Hughes Air

craft.- Red YSAT. 

Los sistemas satelltales: A menudo caemos en la equtvocaciOn de pensar que la Idea 
de los satélites de comunicaciones es nueva. Mace tiempo, en 1945, el escritor cien

tlflco inglés Arthur C. Clarke sugirió que los "relés extraterrestres" eran una posi
bllldad. Los pronOsticos de vlsioMrlos como él se hacen realidad con frecuencia y -

una vez más, la tecnologta evoluciona lo suficiente y fructifica las lde<is originales. 
Todo gracias a los programas espacial€'S de los paises Interesados en el progreso. 

En su origen, la palabra satélite se referla a un cuerpo que giraba en tor
no a un planeta, por ejemplo Id Luna, satélite de la Tierra que gira J su alrededor -

desde tiempo inmemorial, la cual recibe la luz del Sol, que refleja en nuestro planeta. 
A su vez, la Tierra es un satélite del Sol. En ta actualidad existen satélites "artifi

ciales", complicados equipos que giran continuamente alrededor de la Tierra y que, in
cluso lo hacen en torno a· otros planetas. Por lo general, ya se onute el calificativo 

"arti fleta!". 
LA IDEA GENERAL: 

Los primeros satélttes de comunicac1ones (para telefonta, TV y datos) gira
ban muy por encima de la Tierra y las antenas terrestres se encargaban de "seguirlos". 
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Apuntar una gran antena direccionable hacia un objetlvo invisible y de movimiento 

raudo en el cielo no es tarea f~ci l y su uso doméstico ciertamente no serta viable. 
Hoy en dfa, confonne se han ido desarrollando las tecnologtas espacial y electróni
ca, se ha superado esta dificultad. Los satélites Que transmiten los programas de 
televisión directamente hacia los hogares estAn ahora en 6rbit.a geoestacionaria. 
Este Clltlmo término proviene del griego Geo, que significa Tierra, que conduce al 

concepto de un satélite estacionario respecto a la tierra. En consecuencia, las an
tenas para tal satél lte permanecen en una posición fija y no se necesita efectuar 
seguimiento alguno. 

De acuerdo a estos conceptos, surge inmediatamente una Interrogante: si 
la Tierra se desplaza alrededor del Sol y gira, ademAs, sobre su eje, lC6mo puede 
haber en el espacio algo "geoestacionario", es decir, visible siempre desde el mis

mo punto de la Tierra? La figura 1 muestra claramente el proceso del principio geo
estacionario. El satélite viaja a una velocidad elevadtslma, unos 11 mil Km/hOra, 

unas 7 mil millas/hora y a una altura de casi 36 mll kilómetros (unas 23 mil millas). 
A manera de ejemplo, el Concorde, viajando a la velocidad del sonido,tar

darfa unas 30 horas en llegar hasta uno de ellos. A esta elevad.a velovldad, el saté
lite circunda la Tierra describiendo una circunferencia "su órbita" una vez cada 24 

horas, como la propia Tierra. En consecuencia, parece que si el satélite estuviera 
lnmOvll en el cielo pero tanto el observador en la Tierra como el satél !te viajan a 
gran velocidad. 

Este mismo principio se puede ilustrar con una rueda de bicicleta. El -

eje representa la Tierra, y la llanta la 6rbdlta del satél !te. Todo punto del eje per
manece frente al mismo punto de la llanta, porque ambos giran al unisono; los radios 

se ocupan de ello. En un sistema de satél !te, en lugar de los radios se emplean otros 
recursos de la naturaleu, no tan tangibles, pero que producen el mb,mo efecto. En re

conocimiento a las predicciones de Arthur c. Clarke, la órbita geoestacionaria se de
nomina frecuentemente el "Cinturón Clarke". 

En este estado Inicial se puede considerar que el satélite adopta Infini
dad de variantes, pero fundamentalmente se le conoce como un receptor constituido de 

canales repetidores (transpondedores), sintonizados a señales que son lanzadas hacia 
él desde la Tierra, por una de las grandes "antenas parab6l icas". El programa experi

menta una ganancia de potencia y es transmitido a la Tierra donde lo capta una de las 
múltiples antenas parab61lcas. 

El foco de un teatro surge de una pequeña y potente fuente lumtntca enfo

cada en un haz estrecho mediante un reflector. Al llegar al escenario, se forma una 
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figura luminosa alargada. L.!l transmisión desde el satélite es algo semejante (}'a que 
las ondas luminosas y las de radio tienen mucho en comCin). de tal forma que el haz -
de radio es enfocado por el sat~llte de la misma manera. con un reflector o "plato" 
y llega a la Tierra donde "ilwnlna 11 el area hacia la que apunta, que puede ser, por 
ejemplo, Norteamérica o México. El Círea en cuestión es conocida como huella del saté

Jlt~. 

La figura 2 ilustra la disposición baslca. En 1 se moestra la estación -
transmisora alejada del area servida, pero Que también puede estar en cualquier lugar 
dentro del ar.ea. En 11 se muestran los diversos tipos de usuarios de TV vla Htéllte, 

cuando un paraboloide receptor proporciona las seílales para un bloque de apartamentos. 

hotel, grupo de casH, etc. La instalación se clasifica como tipo SMATV (de satélite 
a antena central de TV). Las estaciones tennlnales de ~able reciben los programas y 

los distribuyen directanente ~ sus abonados, ciue pagan por el servicio y no tienen 

la necesidad de instalar sus propios equipos receptores; esta disposición se denomina 
CATV (TV de antena comunitaria). Para el hogar individual existe la TVRO {recepción 

SOio de TV). 

LOS PASllS ADELANTE: 

El primer satélite opera:io:ial utilizado fue la Luna. A principios de los 

anos 50, se empezó 3 desarrollar la té:nlca de reflejar las ondas de radio en ;ste sa
Ultte natural. Los materiales pueden refleJar las ondas de radio como un espejo refle
ja la luz. aunque probablemente la Luna abs~rvfa nas que reflejaba. Ciertamente, con 
la Luna no habla proble:nas de lanzamiento y es lo suficientemente grande para no per

derse. si se t0ona en cuenta su movimiento relativo respecto de la Tierra. La Annad,1 
de EEUU y una sociejad de radloaficlonados trabajaron arduamente, pero el "rebote en 

la Luna". como se denominó entonco;?i, isedló tnevitablement~ el paso a ta creciente 

pléyade de satélites artificiales. 
En octubre de 1957 la Unión Soviética puso en órbita el SPUTllIK I, el prJ. 

mero de una serie. Le suguieron el SPUTNIK 11, el EXPLORER l de EEUU, el SCORE de la 
NASA, seguido del pasivo ~coa I. 

Pasivo significa que no tiene Impulsos activos como amplificadores para 

senales, pues sólo se limita a reflejarlas. Los dispositivos activos necesitan ener

gla eléctrica para cumplir su cometido: los pasivos, no. El ECHO no era nas que un 
globo revestido de aluminio, que reflejaba las ondas de radio hacia la Tierra con mu

cha mas eficacia que la Luna. 
Pronto aparecieron los primeros satélites de comunicaciones activos. empe

zando por el TELSTAR I ( 1962}. seguido del TELSTAR 11, y a continuación los RELAY J y 

11. 
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Las se~ales enviadas se hactan de mayor potencia, (se amplificaban) y 
eran devueltas a la Tierra. Estos Artefactos ofrectan grandes perspectivas. pero es
taban limitados a bajas altitudes porque los cohetes de aquel tiempo no podtan ele-

varlos mas. Tan pronto como fue viable, se puso en órbita geoestacionaria el SYNCOM 
JU de EEUU (1964) y, a partir de entonces, los sistemas de comunicaciones por saté
lite se desarrollaron con mayor celeridad. Del INTELSAT t (pájaro Madrugador) se pa
so al INTELSAT VI, SATCOM (EEUU), WESTAR (EEUU), ANIK (CanadA). EUTELSAT (Europa), 

ARABSAT (Consorcio Arabe), por mencionar algunos, y con el mismo objetivo siguen .ipa
rectendo mas, congestionando cada vez mas la órbita. 

lPOR QUE SATELITES?: 
De acuerdo a esta breve información se podrla preguntar uno para qué se 

necesita el satélite. GNo es posible disparar en linea recta desde la antena trans

misora a la receptora, en vez de hacerlo hacia el cielo para que regrese? Y, profun
dizando sobre el lo, lqué desventajas existen en el sistema de TV Que tenemos, con -
simples estaciones de radlodlfusl6n y las antenas de todo el mundo apuntando hacta 
eHas?. La primera de las preguntas tendda sentido si la Tierra fuera plana, pero 
esta ldea perdió validez hace siglos. La figura 3 muestra en la I las llrnitactones 

de la comunicación punto a punto con una Tierra redonda. En 11. la figura muestr.a 
cómo se vence la limitación de la distancia utilizando un satélite, puesto que A 
puede comunicarse con 11 y C. Se puede observar. no obstante. que O no recibe seflales 

en esta conflguraclOn. La causa principal reside en que en las comunlucaclones punto 
a punto se emplean haces de luz rectillneos, y la Tierra puede bloquear eficazmente 
el camino. Pero en este trabajo, a escala mundial, esta dificultad se supera utili

zando mas de un satélite, de modo que en III se ve cómO 11 A llega a O en dos "sal
tos". Para estos efectos, tiene que existir un enlace directo entre los dos satéli

tes, con lo que se reduce el recorrido total, resolviendo sus propios problemas es

peciales. 
Para comprender las limitaciones de los sistemas de TV llgados a la Tie

rra, se consideraran las ondas de radio que utilizan. Estas tienen. en particular, la 

desventaja de ser absorvldas por la Tierra, ast como por otros objetos s61 idos confonne 
se alejan de la estación transmisora. Después de algunas decenas de ldlómetros, la 
senal se debilita demasiado para cumplir su cometido y, por tanto, se necesitan va
rias estaciones repetidoras, cada una de las cuales cubre una iirea pequeña. Por su 
parte. una sola estación transmisora en un satél tte puede lograr lo mismo. Y lo que 

~!r~~~~ia~e~1~t~~~~;r~:t~~~~~~s Y s;~~~d~~s~e:1uU~~~e~~~:~ :i~~~s dga~~~; teas 
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programas de telev1s10n apuntando hacia abajo. Ademas, los satélites· pueden atender 
peq~enas zonas que experimentan dificultades en la radiodlfuslOn terrestre. Ahora 

son posibles ciertas mejoras en la cal !dad de imagen. que se pueden Introducir a me
dida que se desarrolle el sistema de satélites. 

Muchas estaciones locales ya estan trabajando con los satélites existen
tes, par ejemplo JNTELSAT y EUTELSAT. Sl se comparan con los Crlttmos recién llegados, 
son de baja potencia y necesitan reflectores parabOlfcos relativamente grandes.Tales 

antenas son viables en las redes de distrlbuci6n por cable, y también en uso domésti
co si tienen cabida las paraboloides de uno 1.6 a 1.8 m. de dlc'imetro, conforme se -

dispone de satélites de rad1od1fus16n directa mAs potentes, disminuyendo el tama~o 
de los reflectores, por to que prevé que la mayorla de los de uso doméstico seraa me

jor manipulados, de tamaños comprendidos entre los 30 cm (unas 12 pulgadas), y un me

tro de dlc'imetro. 

Antecedentes de la particlpaclOn de ~xlco en IHTELSAT. 
Desde que fue establecido el Consorcio Internacional de Comunicaciones 

por Satélite, el 20 de agosto de 1964, México manifestó su interés en las comunica
ciones espaciales y, posteriormente, el 25 de agosto de 1966, firmó los acueraos co

rrespondientes que loo distinguen como Miembro de dicho organismo. 
En 1967 adquiere. mediante contrato, los equipos y sistemas para Integrar 

una estaciOn terrena, Que entra en servicio transmitiendo imagenes de televisión con 
motivo de la celebrac!On de los Juegos 01 tmpicos en este pals, en octubre de 1968, u

tilizando en ese entonces el satélite ATS:3 como medio para canal izar la infonn.!lc!On. 
Para poder ser Miembro de dicho organismo es necesario contribuir, por lo 

menos con el 1.S'l. de las Inversiones globales. el cual puede ser sufragado por un pa

ls o varios paises que est.1n representados conjuntamente. Cabe señalar que en diciem
bre de 1968, México contrltmfa con el 1.117038 •::. 

El 13 de enero de 1969, la estación terrena de Tulanc1ngo, nombre que le 
fue asignado por estdr ubicado en las cercantas de la ciudad del mismo nombre. tiene 

acceso par primera vez a un satélite de la serie UHELSAT y establece comuntcaciOn te

lefónica con algunos paises Miembros del consorcio. 
Desde la fecha de contratac10n del sistema, han sucedido evoluciones téc

nicas que han obl tgado a mejorar los equipos y la cal !dad de las informaciones cana-
ltzad¡¡s por este medio, rroduciéndose un tncremento de los servicios y una optlmlza-
clón en la utillzacJOn del sistema. 

Posteriormente, el 4 de noviembre de 1971 México firmó el Acuerdo Opera
tivo y el Acuerdo relativo a trnELSAT, que sustituyen a los provisionales creando un 



••••• , ••••.• 6 {capltulo nueve) •••••••••• 6 

régimen definitivo. Y depositó su Instrumento de ratificación el 20 de diciembre de 

1972. Lo cual nos demuestra la participación activa de México en esta Organización 

La estación terrena de Tulancingo y su c apacidad de servicio: 

La estación terrena de Tulancingo, Hidalgo, para comunicaciones vta saté
lite. fue proyectada como parte del programa nacional de telecomunicaciones, llevado 
a cabo por la Secretarla de Comunicaciones y Tram,portes de 1965 a 1970. Los trabajo~. 

tanto de instaladOn como de ajusc.e fuervn concluidos e mediados de t968. 
La finalidad para la que fue creada la Estación Terena, fue para estt.t:le

cer circuitos internacionales para las comurlcaciones entr~ Hl?xico y .os pa!ses del 
ccntine;it~ Americano y Earopeo qw: tiene.., lnstalacione!> ;11Alogas. 

De ta! m.mera Que sea µ:.s[ble la transm;s:ón y recepcl·'.::n slmulttinea ·1•? 

·•!il:.iles radioeléctricas de telegraffa. telefonfa, facslmil, tC!levisión, etc. 
"Actualmente la Estación Terrena de Tulancingo puede operar con dos cd

nales de televisiOn, dos canales de voz para tclegrafta, que equivalen a 48 circui

tos telegr.\flcos y 42 circuitos telefónicos debidamente distribuidos de dcuerdo con 
las necesidades de los patses con que México tiene cooun1cación vfa satélite: España, 
Argentina, Franela, Italia, Colombia, Panarnti, Oras!!, Perti y Venezuela" (1975) 

Por otra rarte el lugar en el que se construyó la primera Estación Terre
na cumple con todos los requisitos de tipo técnico, est."i alejada de Jos ruidos electro
magnéticos, ya sean naturales o artificiales, esto es, para que se pennlta una capta

ción satisfactoria de las débiles sei'tales que transmiten los satélites. Los antes se
í'lalados son requisitos que una estación terrena necesitan para participar en la red 
mundial de telecomunicaciones a través de satélites estacionarios. Ni siquiera las 

condiciones climastol6glcas representan un peligro para las instalaciones. "La Esta
ción Terrena esta situada a 6 kilómetros <le Tulancingo, en f:'! lugar denominado La Cruz, 
con coordenarlas de: longitud oeste 98 9 26' 07" y latitud norte 20'? 03' 52"; y rodeada 

de montai'ii!S, que con~titu¡en una bdrr~ra natural contra pos1bles interferencia~ o con
tra enlaces de sei'iales radioeléctricas provenientes de enlaces de microondas que traba

jan en la banda de frecuencias cercanas a las utilizadas por la Estación de 4,6 y 7 
glgahertz {miles de millones de ciclos). Por su pos1clOn geogrMica, el Angulo mfnlmo 
de elevación de la antena parabólica de 32 mts. de ditimetro hacia el horizonte y en 
direcciOn del Océano AtUntlco, es de so. Asi, cumple con una de las nomas rntis indis

pensables ya que si se rebasa este l[mtte. aparecen lo que técnicamente se conocen en 
comunicaciones como ruido de tierra. 

Por la cercanla que tiene la Estación Terena de la ciudad de México, el 
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Jugar satisface muchas necesidades. Y el enlace de microondas que une a la Estación 

con ·la Torre Centr::Jl de C Telecomunicaciones es demasiado coprta, no neces1.t:Jntlose 
m&s Que dos repetidoras: Cerro Gordo y San Rafael. 

La adquisición Inicial de equipos para ta Estación Terrena de Tulancingo 
se proyectó sobre la base de recibir hasta siete portadoras telefónicas. de las cua
les 2 se consideraron con redundancia completa y conmutación automtitica, y las 5 res

tantes compartiendo dos equipos comunes de reserva. La necesidad de aumentar el n(imero 

de portadoras preasignadas a la recepción se manifestó r&pldamente, y fue necesario 
utilizar parte del eouipo de reserva para recibir 3 portadoras ad1clonales y aumentar 

la capacidad total a 10. Con esta ampJ1aclón disminuyó la confiabilidad en los enlaces 

establecidos, surgiendo la necesidad Inmediata de adquirir nuevos equipos. 
El nuevo equipo contratado durante 1971, para aumentar la confiabilidad a 

LA RECEPCIOll DE LAS PORTADORAS PREA.SlGNADAS, paralelamente con la contratación del 
sistema SPADE, a fines del mismo ai\o, permitieron a la estación de Tulanctngo satis

facer a partir de 1972, las necesidades de circuitos telefónicos vla satél lte reque

ridas por el pats durante un pertodo suficiente de tiempo. 
Aparte de las facilidades para telefonta, la estación de Tulanclngo cuenta 

con equipo para recibir una portadora de televisión y dos portadoras de sonido de te

levisión. A partir de 1972 se adiciono un equipo para dupl !car la capacidad de recep

ción de este servicio. 
Cabe hacer destacar que, recientemente, can la incorporación del sistema 

SPADE {single chanoel per carrler, PCM --modulación por impulsos modificados-- multi
ple access dcmand-assigncd equipmentO, desde el 16 de enero de 1973 se recibieron 

en la Estación terrena de Tulanclngo, equipos que formun parte del moderno sistema de 
telecomunicación por satélite. Haciendo destacar que el uso del sistem<i SPAOE en la 

E5tación terrena de 1uldnclnyo pe1m1Ltl c:;tablcccr ccrruni-;JC!on~~. tnterri:iclon~Jes por 
satélite sin tener Que drrendar canales preas1gnados y tacultu a un pal!::. ¡:iura usar el 

satélite confonne a su d('manda. en 1 ugar de Mcerl o por t 1 ernpo co'llpleto; otra Ue las 

ventajas de este sistemci es el estableclm1ento de enlcices directos entre diferentes 
patses. De esto se deduce que el sistema SPAOE ttene como objetivo aumentar la capDci

dad del satéllte desde el punto de vista de su utllizacl6n real. Habiendo lnlc1ado el 
sistema SPAOE, su operación comercial a nivel internacional el 2 de septiembre de 1973. 

Finalme.,,.nte, la Estación terrena DE Tulanc:lngo adem~s de servir como trans

mt sora y receptora de programas de telev is lón transocedn icos y de co:nun i cae tone!::. te le
fóntcas que cubran dtstancias mayores de 4 mil kilómetros. se usa como cabal emisor-re
ceptor de mensajes telegrHicos y como trasmisor de la empresa públ lea descentra! izada 
SATELAT (Satélite Latinoamericano S.A.}, misma que proyecta establecer una cadena tele-
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vi sora ·'elitri! · ~ari~~· ~at·~~-s .. ~:~-~lno~~~.~r·t~~nos •. : IJ~c.i~y~~do a :México • 
. Los· el r_~ul t6s- ha~i Ú ta-d~s: __ A,_JlneS·· ~e ·J~71 el _esta~o de. ·habtl i tac Ión de 

e~ ~cut ~·os <(~HZ~ ::.~~a '.~~-~él~ t~;·:a '\~.avé~\d.e · 1a·:.Ésta~16!:1 ·~e TÚlanc in9o era el sdigul ente: 

•. No •. DE. CIRCUITOS: 

------------,;;-.. ;;.~~;;':".:~-.:.-;".' __ ..;;·_-~:"".~-:--~;;.---:...;; __ ,;, __ . ____ ;.;.:..~ .. --------------------------------

. -, .. - - . .-·._ ""·' ··- ·. --.· __ .. --··-•·'-

;!~:;.~~::: :~{:: ;:¡'. ;.:.:~:;~~~'.{~·f ;~~~:::~;~~.:¡~~¡;:.~~ii ;~;;:: '.~ : ... 
Reino Unido: (Vh Es.pan8> ~-.. -~-~-~ •• : ;-~:::'~ •• ·~:; •• :~'.'~ · •• >~ ~ ... ·:·." ... •· ... 2 

ltal ta ....... ~ ••••• · ••• .".~ ••••• : •• :· ••• ~-.~.~ ........... · ............... 7 

Panama •••••• ~ ............. · •••••••••• ~ .............................. 3 
Pero •••••••• ; •••••••••• ~·~ •• ~.; •••••••• · •• ~ •••••••••••••••••••••••• 3 
Venezuela •••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 

TOTAL: 42 

Uno de los circuitos habl 1 ttados con ltal ia se encuentra ocupado por 24 
canales telegraflcos, de los cuales tres se calanizan hacla Toldo, Japón; dos hacla 

Berna. Sulza: y los 19 restantes para el servicio con ltal la. 
Tulancingo 1 y 2 operan hoy con portadoras telefónicas analógicas en FM, 

para comunicación lnternac1onal su capacidad de transmisión y recepción es variable, 

de acuerdo a la demanda existente, debido a que INTELSAT asigna el mtnirno ancho de 
banda necesario para satisfacer dicha demanda, Ajustes en la capacidad de las porta~ 

doras se efectüan en la implementación de los planes operativos. 
Tipos de haces de satélite: 

WZ- WEST ZONE (ZONAL) 

EZ:a EAST ZONE 

Wll= WEST HEHI (HEMISFERICO) 

GB= GLOBAL 
ES= EAST SPOT (HAZ PIUCEL) 

EH= EAST HEMl (HEMISFER!CO) 

A la recepción se manejan 30 portadoras de los paises corresponsales. 
Ademas. cada antena puede transmitir y recibir 2 canales de televisión en forma stmul-
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TULASNCl/lGO 3 opera con la señal de ECO las 24 horas del d(a. TULANCINGO 4 recibe 

la señal del canal 2 del MORELOS 1 para la repetidora local. Ademas, fue equipada 
para transmitir televisión. 

la partlclpación de lnversJ6n actual de México en INTELSAT 
y su porcentaje de utiJ izaci6n: 

Es de sumo interés considerar el porcenyaje de ulil izactón de los satél i
tes por parte de Jos signatarios. Para calcular el ajuste financiero de las partici

paciones de Inversión, se ha efectuado la evalu,1ci6n de ftHELSAf al primero de rr.drzo 
de 1976 que se estima en unos $400' 000,000. US dólares. Y el porcentaje de? cada Sig

natario respecto a la utilización total de satélites por todos los Signatarios deter
minado según los cargos por concepto de util1zaci6n del segmento espacial pagaderos 

por los SlgMtarlo5 durante el plazo de sies meses que final iló el 30 de noviembre 
de 1975. INTELSAT se encarga de presentar la información sobre el porcentaje resr>ec
to a la utilización del segmento espacial con líl finalidad de asistir a los Signata
rios al proyectar la diferencia aproximad¡¡ que exista entre sus .ictuaJes particlpaco

nes de Inversión y las que se determinaran. 
Al referirnos al porcentaje de utilización de satf!lites por ~xico corres

pondiente al semestre que final izó el 30 ele noviem!:lre ele 1975, es conveniente señalar 
que la participación de México fue de 1,515435( 28 ) y su porcentaje de utilización de 

1,346155, 

Los paises cuyas Inversiones son mayores tienen un mayor porcentaje de uti

lización del segmento espacial y viceversa, ademas, es necesario hacerhlncapi! que 
-los paises desarrollados como Estados Unidos, el Reino Unido, Japón,frJncia, Alema
nia, etc., son los que tienen una mayor participación de Inversión y por consiguiente, 
quienes tienen mayor capacidad para Lornar oecis1ones y para controlar a tos paises en 

vtas de desarrollo. esto, no se debe sino a una lnJuSta distribución de ta riquezil a 
nivel mundial, ademas es intere~ante puntualizar que la historia del subdesarrollo 

es la historia del capitalismo imperialista. Aqut cabria preguntarse si paises como 
Argel fa tienen la misma capacidad de decisión que cualquiera de Jos paises desarrolla
dos ya mewncionados. Estados Unidos es el pafs que tiene milyor inversión en INTELSAT 

y por consiguiente, el mayor control y dominio efectivo dentro rle la organlzación in
ternacional de telecomunlcilciones por Sdtél1te. 

México tiene una Inversión relativamente baja, ya que sobre él est.fo Brasil 
y Argentina con una inversión mayor y un mayor porcentaje de utilización. La partici
pación de inversión que tiene nuestro pals le da derecho de uso de 81 1 [neas telefóni
cas, 3 telegraficas y dos de TV en forma permanente. Cabe seiialar que la renta en Méxt-
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co paga por cada canal telefónico es de $730 dólares mensuales. los cuales, debido a 

que estaban· permanentemente conectados, se tuvieron que pagar aunque no se utillzaron. 

Ahora con el sistema SPADE México evitara el pago inútil de los servicios. 

La representaclOn conjunta en la Junta de Gobernadores: 

Al ocuparnos de la participación que ha tenido Móxico en INTELSAT no se 

puede soslayar el caso de la representación conjunta México-Perú. Tanto los represen

tantes de la dirección general de telecomunicaciones de Ml!nco como los de la empresa 

nacional de telecomunicaciones del Perú (ENTEL=PERU) convinieron en un acuerdo MéKlco

Perú para la confonnaci6n de un grupo a los efectos de designar un gobernador conjunto 

en la Junta de Gobernadores de la organización internacional de telecomunicaciones por 

satélite. Este acuerdo entró en vigor en la fecha de instalilciOn de la primera Junta 

de Gobernadores de INTELSAT y perm .. necer1a en vigencia hasta la nueva determinación 

de la compostctOn de la Junta de Gobernadores. 

La titularidad de la representilclón conjunta Se relevó cada seis meses, 

para tal efecto, las partes convinieron en designar un representante titular y repre

sentantes al ternos ante 1 a Junta óe Gobernadores. 

Por otra parte, ambas partes procuraron asistir a las reuniones de los di

ferentes órganos auxiliares de la Junta de Gobernadores. 

En base a una polttica común flJadil actCi6 el representante tltular y no pu

do tomarse atribuciones que no estuban de acuerdo con los puntos de vista que hablan 

establecido.También se estableció en el acuerdo México-Perú, que para las cuestiones 

urgentes e importantes que pudieran surgir durante el desarrollo de una reunión, era 

indispensable la consulta con la parte no titular. Las comunicaciones entre las partes 

eran por telex o por la vfa telefónica eventual~nte. 

En el acuerdo se previó el caso <le desacuer<lo de lils n-trtes en una reunión 

de la Junta de Gobernadores o de sus órganos au:d 1 tares y los medios para solucionar 

tales acuerdos, a tal efecto, las partes se abstuvieron de emitir opiniones y votar, 

hasta que no hubiesen llegado a un acuerdo entre ambos representantes. 

En cuanto a los gastos que impllcó la representación, cada parte cubrió 

los gastos del representante o representantes que se 9i-!:JAdF8A- designaron a las reu

niones de la Junta de Gobernadores y sus órganos auxi 1 iares. 

Cada parte notlficO a INTELSAT su decisión de estar representados conjunta-

mente. 

El Plan Maestro de Telecomunicaciones en México: 
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Es muy conveniente que al abordar este aspecto señalemos la necesidad de 

participación indispensable de las telecomunicaciones en el procesal de desarro1 lo 

del pals, no sOlo en el aspecto econOmico sino también como factor de integración o 

desintegración social del pueblo. 

Actualmente. "los estudios quer se han el.:iborado cubren toda ta red de 
telecomunicaciones del pals, atencltencto sus neces.1dades de transrnisi611, canat1L<1-
ción, conmutación y distribución". 

Por otra parte, es Importante puntualizar que en las instalaciones de em
presas concesionarias o perm1s1onarias, como Teléfonos <le Méxíco, cadenas de televi

sión y radiodlfusores, etc., también se hacen estudios en cuanto a su configuración 

planes de expansión y necesidades que no han sido satisfechas. Es muy conveniente se
"'alar que para hilcer un an1ílisis de la demanda de servicios de lelecomunicaclones, es 

necesario tomar muy en cuenta el uso actual del sistema, de que se compone la demanda 
actual, la evolución histórica y la relación que tienen con las actividades económicas 
y factores socio-pol tticos que la generan. 

El estudio denominado Plan Maestro de Desarrollo de felecomun1cac1ones en 

México, tiene como objetivo tomar en cuenta "los diversos factores, tales como las ~ 

funciones del sistema, en variadils formas de transmisión de senales, como telefonta. 
televislOn, radio, telex, telégrafo, datos, y usuarios principales: Teléfonos de 1*· 

xlco, Telégrafo Nacional e Internacional, cadenas dt! televtc:;ión, radiodifusoras. pren

sas y otros." 
Como este plan_ al que nos hemos referido debe comprender todos los aspectos 

de las telecomunicaciones a nivel nacional no se puede descuidar la relación de un inven
tario de instalaciones existentes, que comprendasn las de microondas en toda su amppl1~ 

tud, incluyendo tas que lnteractCran como las centyrales de Teléfonos diJ ~xico, los 
de la industria de la radio y televisión, y !a5 estJclone:: terrestres pJra rcrlhir 

sena tes de INTELSAT. 
El Plan Maestro en sf comprende criterios normativos para la adecuadd inte

gración y evolución de las empresas concesionarias, para real izar un sistema equi l lbra
do y eficiente en lodos sus componentes.. 

Este Plan puede tener mucha Influencias en et pueblo y puede pennitir un 

control eficaz de las mentes, si es elaborado con la cuidadosa preparación y tomando 
en cuenta los factores que en un momento dado pueden Integrar o dC'slntegrar al pueblo 
para hacerlo Que slmpdtice con un sistema polftico determinado; es fundamental recal
car la gran importancia que tiene este Plan en el campo sociopol tlico y no solamente 
desde el punto de vista técnico. 
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IHTELSAT VI~ inaugurado en septiembre de 1990 

El HITELSAT VI, ( ISVI). tendrti capacidad para suministrar servicios de 
telefonta. video y datos a el ientes de la región del Océano AtUntico. desde las Amé

ricas en el oeste, a Europa y Africa en el Este. Usando técnicas avanzadas de multi
plicación de circuitos di~ltales, cada ltlTELSAT VI podra. cursar hasta 120 mil llama
das telefónicas y tres canales de televlstOn en colores. En comparactOn, el primer 
JNTELSAT, el "Pajaro Madrugador" tenla capacidad para suministrar tan sOlo 240 cana

les telefónicos bidireccionales y un canal de televisión en blanco y negro. 
Cadol satélite INTELSAT VI tiene 3B transpondedores en banda e y 10 en ban

da Ku; varios de éstos se pueden interconectar usando matrices de conmutación estatlca 
o un subsistema de acceso múltiple por división en el tiempo, con conmutación a bordo 
del satéltte (SS/TOMA), una tecnologta nueva de gran Importancia ya Que ofrece U flexi

bilidad para Interconectar los haces de acuerdo a las necesidades del trafico. El nú
cleo de este sistema es una matriz de conmutación de mjlcroondas que conmuta dinAmica
mente los haces entre seis regiones, con tiempos de conexión tan breves como cuatro 

micosegundos. 
Con una vida Otil prevista de casi 13 años, el INTELSAT VI servirti para en

lazar comunicaciones mundiales hasta el 2003. 

El sistema de satélites y su avance en la educación: 

En el marco de los avances que la comunicación via satélite aportarta a 
Ja educación, al ser instalado el sistema de Satélites MORELOS, se pensó, entre otras, 
en las implicaciones Que tendrfa esta nueva tecoologta, no sólo para nuestro pafs, sino 
para toda Latinoamérica. Se propuso entonces la creación de un proyecto de televisión 

educativa y cultural para /IJnérica Latina (PTECAL), el cual tenta como objetivo princi

pal contribuir a la integración de los paises que conforman dicho continente y al in
tercambio de sus manifestaciones educativas y culturales, mediante la formación de una 
conciencia latinoamericana basada en el conocimiento de sus valores auténticos. 

EL COHOC!H!ENTO EVOLUCIONA RAP!OllHEHTE: 

Especial is tas interesados en la materia hicieron pronósticos de lo Que 
sertan las escuelas del futuro, previendo el aceleradoi avance que, hasta la fecha, 
registra la humanidad. Basta comparar lo Que fue el conocimiento hasta 1900 aproxima
damente y lo que es ahora. 

tlasta la invención de la imprenta, hace 500 anos, las informaciones se 
transmtttan de persona a persona, Gutenberg hizo posible que la escasa documentación 
acumulada durante siglos estuviera a disposición de un mayor nOmero de personas. 
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A finales del siglo pasado, el conocimiento era mas o menos contenlble 
por la mente humana y era erudito el que posefa practfcamente todo Jo Que se sabia 
acerca del mundo. 

La labor del profesor era la de coleccionar datos, era el depositarlo 
de la verdad y su deber era transml ti rl a a sus alumnos, defenderla ante el 1 os. 

La labor del alumno, por su parte, conslstfa en aprender lo que el profe
dor Je decfa; debla trat.::ir de aprovechar el m~)(lmo posible de su maestro, su función 

no era discutir ni dudar, sino memoriziir, debla cono~er h fónnula, los hechos, la 
técnica correcta, la respuesta verdadera. 

Si se considera que un altrsimo porcentaje de los sabios y técnicos que 
ha producido la humanidad estan vivos, que cada año se forma un diez por ciento mas 
de sabios que el año anterior, y Que los recursos de la investigación se hacen cada 
vez mas abundantes, debemos pensar Que el mejor nivel del conocimiento actual es solo 
una etapa en el desarrol Jo cientfflco y que, por lo tanto, no puede ser considerado 
como definitivo y absoluto. 

Actualmente, el alumno ya no puede aspirar a ser el depositario de la ver

dad; saber datos ya no tiene sentido, como tampoco Jo tiene eJ tratar de saberlo todo. 
El a 1 umno debe tratar de J nformarse, articular toda 1 a i nformac Ión rec i bi di!, im<'igenes, 
ideas y hechos, en Igual sistema personal de conceptos que sirva de punto de referen
cia para los procesos de aprendizaje nuevo y de revisión de los conceptos obsoletos. 

Los paises avanzados se preocupan por conseguir esta meta, mientras que 
Jos paf ses e11 vfas de desarrollo trabajan aún en programas de alfabetización y trans
misión de culturas nacionales empleando para ello los avances tecnológicos como Ja co
municación vfa satélite. 

LOS MORELOS en la educac16n: 

En ~xtco se han elaborado proyectos en torno a la utl l ización de la comu
nicac!On por satélite en la educación, establecienrfo para ello una red nacional de te
levisiOn educativa por ser este rrt('dio de difusión un eficaz auxiliar p.::ira la enseñanza; 
además, porQue la red nacional de telecomunicaciones puede proporcionar los enlaces -
requeridos para su operación; y pOrQUe la Ley Federal de Radio y Televisión establece 
tareas de gran enlace a la radiodifusión y a la televisión para Ja difusión de la cul

tura. 
Desde 1968 México mantiene comunicación vfa sat61ite con varios paises del 

mundo por medio de los satélites del consorcio JIHELSAT (es uno de los mas de 100 pa
ises miembros a través de tres océanos), pero el interés de nuestro pafs por incursionar 
en el espacio exterior no es reciente. Surgió sólo un at1o después de iniciarse la carre-
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ra espacial. 

En 1982. después de una cuidadosa evaluaclOn, se decidiO la instalación 
de un sistema de satélites para dar servicio de comunlcaciOn a todo el pats. Este fue 
bautizado de sistema de Satélites Morelos y fue construido por la empresa estadouni-· 
dense Hughes Corrmunicattons lnternational, con un costo aproximado de 150 mil Iones de 
dólares. 

Con el lanzamiento de los satélites Morelos SI (junio y noviembre de 1985), 

se pretendla Clesarrol lar servicios tales como: teleconferencias (seminarios y reunio· 
nes para ser vistos y parttc1par en ellos desde et hogar'); cine electrOnico (pellculas 
de estreno) r11dioeltfusiOn comunitaria (multlfami llares, aldeas, etc.); radiodifuslOnm 
local (televisión, radio AH y FM); televisión estereofónica. televisión de alta defi

nlclOn; telediagnóstico (asistencia médica en pequeñas comunidades);transmlslOn de da
tos (servicio de bancos. estadtsucas, finanzas): facslmll hogareño (transmisión de· 
lmagenes fijas); telefonla rural y otros servicios m~s. 

Al respecto, el subdirector de atención a usuarios de telecomunicaciones 
de México. Ceferlno Olmedo, sei"ialó Que la mayorla de estos objetivos se h;in podido lle

var a cabo gracia s al tr.Jbajo de técnicos y especialistas en materia de comunicaciones 
y que, hoy por hoy, el sistema de sat~lites Morelos ha pennitldo Impulsar programas 
educativos, de salud, agr[colas, energ~ticos e informativos; de la mlsrna manera, coadyu· 
vó a Ja descentrallzaciOn administrativa y a la desconcentración poblactonal; facilito 
la ampliaciOn de la telefonta, la televisión, la telegrafla, el telex y la teleinforma

tica. 
Ast mismo dijo que el contar con un sistema de satélites propio a signifi

cado para México eliminar la dependencia del exterior en servicios nacionales. ya que 
los Morelos garantizan una cobertura del 100 por ciento del pa(s, al comunicar. llevar 
educacton esparcimiento y noticias a todos sus habitantes. 

Los avances que hasta ahora se han obtenido serAn mayores con la puesta en 

órbita del nuevo Sistema de Satélites Solidaridad 

Comunicación vla satélite para reglones aisladas: 

Gracias al sistema de satélites mexicanos, Telecomunicaciones de México 
·extendió las redes de telefonla rural a varias regiones aisladas de nuestro pals con 

el fin de garantizarles una comunir:Jción eficiente: de garantizarles e:I derecho a la 
lnformaci6n a nivel nacional e internacional. 

El subdirector de Telefonla Rural y Servicios Complementarios, lng. Mariano 
Ar'U!llir Rlvas. afinn6 que estA a punto de conc:luirse la red que beneficiar! a 26 comuni
dades de la reglón sur del estado de Campeche con la Instalación de teléfonos póbllcos 
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que prestan servicio las 24 horas del dta. Estos teléfonos serAn instalados en lugares 
céntricos de los poblados, y se programarán y controlarAn en fonna remota desde un 

centro de supervisión y control que estarA ubicado en Candelaria. Esa red estl'i Siendo 

financiada por el Convento Untco de Desarrollo de Campeche. 
Anunció que este af'lo ( 1991) entró en operación una red de telefpnta rural 

en 17 comunidades de la Sierra Alta de Sonora, que era una de las regiones mas incomu-

ntcadas del pats. por su accidentada topografla. 
En esta red, Telecomm supervisó la instalación y7 mantenimiento de los e

quipos de comunicación; ast mismo entregó a Teléfonos de México los canales telefóni

cos vta satélite, a nivel de voz, de la estación terrena que esU ubicada en Mennosi

llo Sonora. Este beneficio se extender~ 3 cu<Jtro poblaciones del estado de Durango, 

las cuales serAn controladas por la estación ltermosillo. 

Sistema 1'.lndlal Conerctal de Comunlcaclancs: 

Actualmente un sistema mundial comercial de comunicaciones vta satélite 

esta al servctcla de gente de muchos patses, enlazando sisternilS terrestres convencionales 

(Microondas). Este flexible medio de comunicación proporclonil un incremento en el nó

mero de canales para envio de mensajes de todo tipo; inr.luyendo telefonfa, datos y te
levisión. 

El dtnamico crecimiento del s1stem,1 estti representado por la nueva y avan

zada serle de satél !tes INTELSAT VIU ahora en servicio sobre los océanos Atlantlco, Pa

cifico e Indico. Los satélites pertenecen a ItHELSAT (lnternationat Telecommunicatlons 

Satellite Consortlum). sistem,a mundial comerciill de comunicaciones por satélite esta
blecido et 20 de agosto de 1964. 

El primer satélite comercial, conocido como "P:ijaro Madrugador", fue lanza

do sabre la reglón del océano Atl:intico el 3 de abril de 1965. Este pionero de los sa

télites fue retirado en 1969 después de 3 y medlo arios de oper.1ciOn. 

En 1967 el sistema de satélites fue expandido con la serie INTELSAT 11. 

cubriendo la reglón del océano Atlántico. 
la primera serie de satélites ltHELSAT 111 fue puesta en operación a fines 

de 1968 sobre la reglón del océano At!Ant1co. En 1969 fue colocada otra serie de INTEL= 
SAT Ilt sobre las reglones de los océanos Pacifico e Indica. logrando con esto una 

verdadera covertura del globo terr~Queo. 

Entre 1971 y 1975 fueron puestos en órbita los satélites de la serie 

INTELSAT IV que cubrieron 1,1 región de los océanos Atlantico, Paclfica e Indico. Esta 

generación de satélites proporcionó mayor capacidad y versalilidad al sistema. Cada 
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INTELS~! _IV }ue di.~ei'lad~ para suministrar un servicio de 4 mil circuitos telefónicos 
y dos canales ·de .televisión, 

Para sustituir la serie de satél í tes ?NTELSAT IV fue lanzada entre 1975 

yj.9?B· 1~--~~e~it serle ·de satélites INTELSAT IV=A, la cual contaba con capacidad de 
s·-mu cf~Cu~ioS telefOnicos y dos canales de televisión . 

. La generaclOn de satélites INTELSAT V en operación desde 1980, cuenta 
con Una Ca-pacidad de 12 mil círcuitos y dos canales de televisión. 

Siguiendo con la evolución de los satélites INTELSAT el 27 de octubre fue 
lanzado el primero de la serie VI para la región del océano Atltintico, con una capaci
dad de 16 mil circuitos telefónicos y dos de telev1siOn. 

La serte de los INTELSAT VI 1 est~ programada para el loanzamiento de su 
primer satél lte (junio de 1991) y operar! en la región del océano Pacifico con una ca
pacidad de 30 mil circuitos telefónicos y dos de televlsión/. 

El sistema de comunicaciones vra satélite estti compuesto por dos elementos 
estrechamente ligados: los satélites (el segmento espacial) y las estaciones terrenas 
(el segmento terrestre). Los satélites son un conjunto de compleJOS Instrumentos de la 
electrónica moderna: el mayor volumen de equipo necesario para la operación de comuni

caciones vla satélite se encuentra en la Tierra, es decir, en las estaciones terrenas. 
La estación terrena de Tulancingo se caracteriza por contar con estas faci

lidades terrenas y se encuentra local izada en el estado de Hidalgo. 

Servicio de intercambio electrónico de lnfonnación 
en la UIT: 

Con el objeto de proporcionar la mtis ra.pida y eficaz Información y facl 11-
tar el Intercambio de ésta entre los participantes en los trabajos de las comisiones 
de estudio y $U entre los participantes y las secretarias de los Comités Consultivos 
Internacionales (CCJ). la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha estudia
do estas necesidades con la ayuda de todos sus órganos y empresas reconocidas, sobre 
todo por una de las principales organizaciones Industriales de electrOnlca, infonna
tica y cornunlcaciOn. En un principio, se determinó que las necesidades mtis urgentes 
eran el correo electrónico y un "sistema para acelerar la elaboración y distribución 
de documentos preparados por los distintos grupos de trabajo de la UIT". 

Autoridades representantes de la UIT, del Comité Consultivo Internacional 
de Radiocomunicaciones (CClR) y del Comité Consultivo Internacional Telegra.fico y Te
le(¡Onico (CCITT), ast como de la Organización de Estandarización Internacional (ISO) 
y de la Comisión Electrotécnica Internacional {CE! l han acordado desarrollar normas 
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comunes de intercambio electrónica de infonnaciOn para sus respectivas sedes cuanta 
antes. como un importante elemento de este proceso, que puede abarcar a las organiza
ciones regionales de normal lzaclOn y a otros órganos pertinentes. 

Recientemente se iniciói la realización de un sistema denominado "Servi
cios de intercambio de Información Telecom de la UIT" (UIT Telecom InformationExchan
ge Servlces (TIES}). 

El principal objetivo de la un es proporcionar los medios para que la 
comunidad mundial de telecomunicaciones intercambie información de una manera mas r:i
pida y eficiente en el marco de las actividades de la UIT y ast obtener informai:ión 
conexa actual Izada. 

El acceso a los TIES puede ser a través de una terminal o por medio de 
una computadora personal (PC) con un programa de emulación de terminal adecuado a un 
modem conectado a la red telefónica pública conmutada o una conexión a la red pública 
de datos con conmutación de paquetes (RPOCP). 

Actualmente se considera que la conexión preferida a TIES ser~ la Red Di
gital de Servicios Integrados (ROS!) por todas las ventajas que se derivan de ésta. 

El sistema de Servicios de Intercambio de lnfonnación Telecom de la UIT 

cuenta actualmente con los siguientes servicios: 
---Correo electrónico interactivo. 

del CCITT. 

Este permite intercambiar documentos en "Formato de texto enriquecido" 
---Rich Text Formal (RTF). incluyendo cuadros, gr:ificos y fórmulas. 
---Correo electrónico conforme a las recomendaciones de la Serie X.400 

Pennite que los usuaretos. en organizaciones que tienen su propio siste
ma de correo electrónico o que tienen acceso a un sistema público, envten y reciban 
correo relacionado com la UIT por medio de subsistema de correo electyrónico ordina
rio. 

---Sistema de Información de la UIT. 

Es un sistema de tablones de avisos con un inerfaz de usuareios similar 
a vldeotex. 

---Conferencia basada en computador. 
En este tipo de conferenc 1 a, todos los part te ipantes pueden l ntroduci r 

mensajes o pueden establecerse una conferencia de tal manera que sólo el moderador 
introduzca mensajes. 

Puede complementar las reuniones cara a cara y reducir el tiempo necesa
rio para obtener resultados. 
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---Transferencia de ficheros. 
Este sistema proporciona el medio para intercambiar ficheros binarios. 

tales cc:wno documentos en diversos formatos de tratamiento de textos. 
---Acceso a base de datos. 
Investigación, extracción de datos y proposiciones para algunas bases 

de datos de la un: por ejemplo, lista internacional de frecuencias, estaciones de 
barco y costeras. planes Ele-baPee- mundiales y regionales. 

Se prevé Que en un tiempo no muy lejano el sistema TIES admltir.1 el in
terfunclonamtento con servicios Telex y Facsfmil, asr como la capacidad de transfe
rencia de ficheros FTAH. As( mismo, contampla un amplio sistema de referencia de do
cumentos, Que permittra la extracción por asunto, palabra clave, número de documento, 
etc., y Que permitirá elegir etn mHodo de entrega (en linea, facstmil, correo elec
trOnico, etc.}. 

En la actualidad las soluciones ofrecidas por el sistema TIES esUn limi
tadas par la reducida anchlra de banda de las comunicaciones de datos {por ejemplo, 
ttpicamente 2,400 baudios). Los métodos de cliente-servidor relacionados con una anchu
ra de banda mayor, por ejemplo. RDSI, facilitaran considerablemente las aplicaciones. 
En este sentido, el entorno evolucionar.ti gradualmente. 

Sistema de Satélites l«lRELOS: 

Los satélites MORELOS 1 Y 11 fueron lanzados el 17 de junio y el 26 de no
vlembre de 1985. respectivamente. 

El Morelos l. localizado a 113.511 de longitud Oeste, se encuentra oerando 
desde agosto de 1985. 

El Horelos 11, localizado a 116.811 de longitud Oeste, fue colocado en una 
'órbita de estacionamiento a fin de permitir que alcanzara su posición orbital nominal 
aprovechando su deriva natural, con un gasto mtnimo de combustible. Fue puesto en ope
ración el 1 de noviembre de 1989. 

ESTADO OPERATIVO: 
El tiempa de vida dependen del gasto de combustible que se efectúa para co

rregir la posiclOn del satélite. Una vez agotado el combustible, el satélite Inicia una 
deriva Este u Oeste, al perder su sincronla con el movimiento de la Tierra. Al sal ir 
de su posiciOn orbital nominal deben cesar sus transmisiones para evitar interferen
cias a otros sistemas satelitales. Se tiene calculado un tiempo de vida de nueve anos 
después de colocados los satélites en su Arblta nominal por lo Que se le calcula Que 
el Horelos I debera ser reemplazado a principios de 1994 y el Morelos 11 a fines de 

1998. 



••••••••••••• 19 (capftulo nuevé) •• ~.~ •••• ~· ••• 19 

BANDAS DE DPERACIDN:' , .-.; 

LOS. ·s-a'téii tes· ope;a-ri ·e~-,ci~s ba~~da's :de f~ecuenci:a: 
La Banda .. C: · .·,··.-~:: .. '. · .. -. 

J,7DD-4,2DD MHz. s~té11t~~n.;~~. 
· 5,925-6,425 MHz. Tterra--Sratéllte. 

La Bánda Ku: 

11, 700-12,200 MHz. Satélfte-Tierra 
14 t ,ooo-141 ,SOOMHz. Ti erra-SatéJ ite. 

CAPACIDAD INSTALADA Y OCUPADA: 

Cada uno de Jos satélites tiene un total de 22 transpondedores, 18 en 
Banda C y 4 en Banda Ku. En Banda e se tienen 12 traspondedores de 36 MHz y 6 de 72 
MHz. En Banda Ku, se cuenta con 4 traspondedores de 108 MHz. Por tanto, el ancho de 
Banda total disponible en cada satéJ lte es de t ,296 Mflz. 

El Satélite Morelos l, con 21 traspondedores activados, se encuentra ocu
pado a un 89.04 por ciento, proporciona Ja conducción de Jos siguientes servicios: te
levlsJOn permanente, televisión ocasional, telefonla públ lea, telefonfa rural, telefo
nfa privada, telefonra digJtaJ, teJeaudiclOn y datos para redes privadas. 

La Banda Ku se utiliza principalmente para las redes de usuarios priva
dos, televJsiOn y telefonra rural. Los demc1s servicios se prestan en Banda c. 

El Satél !te More los I I tiene una ocupación de un 70 por ciento en Banda e 
que se utilizan para las senales de televisiOn del Instituto Tecno!Ogico de Monterrey 
Televisa, SETEC, el Gobierno del estado de Yucatc1n y de eventos especiales de televi
sión. 

En cuanto a Ja Banda Ku, se encuentra totalmente asignada. 
TECNICAS ADOPTADAS Y HARCAS SELECCIONADAS: 

Los satél ltes More los I y 11 fueron fabricados por Hughes Aircraft Corp. 
la cual fabricó, entre otros Jos satélites INTELSAT I.Il,IV, IV=A Y VJ. 

Los satélites Morelos son de-1 tipo Hughes HS-376 de cuerpo cilfndrico, 
estabilizados por rotación, por lo cual la platafonna de antenas debe tener un motor 
de contragJro para mantenerla constantemente apuntada hacia la Tierra. 

Los traspondedores en Banda e utilizan TWT de 7 a 10.5 vatts que, con Ja 
ganancia de 1 a antena produce una potencia lsotrOptca radiada equtvalente (PIRE) de 
36 y 39 99$ DBW. En Banda Ku se emplean amplificadores TWT de 19.4 watts, producien
do una PIRE de 44.3 DBW. 
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-LIACICJllES: 
Debido a la demanda actual de servicios vta satélite, a la necesidad de 

garantizar la prestación continua de los servicios que se canalizan a través del SSM, 

y a que se cuenta con una tercera posición orbital en ·109.2~ de longitud Oeste.se -
efectOan los estudios para la adquisición de un tercer satélite y la sustitución del 
Satélite Morelos l. A esta nueva generación de satélites se le denomina. proyecto de 
satél ltes sol ldaridad. 

SEGUNDA GtHERACIOH OE SATELITES HEXICAHOS SOLIDARIDAD: 

Las funciones principales de la segunda generación de satélites mexicanos 
denominados SOLIDARIDAD, consisten en reemplazar al Satélite Morelos l y aumentar la 
capacidad de servicios del sistema de satl'!lltes nacionales. 

Los nuevos satélites tendran también la misión de proporcionar covertura 
regional para comunicaciones transfrontertzas y para necesidades internas de paises 
de Centro, Sudamérica y El Caribe. 

Como opción al nuevo sistema, se tiene prevista la inclusión de la Banda L 
para servicios mOvtles, Banda con la que no cuentan los satél ltes More los. 

Adicionalmente, los nuevos satélites tendrAn ventajas tecnológicas sobre 
los actuales. 

OBJETIVOS: 

Los objetivos basteas de los satélites SOLIDARIDAD se subdividen de acuer
do con las bandas que emplearAm, en la fonna siguiente: 

IWlllA e: 

-Ampliar la covertura geograflca a los paises del Caribe, Centroamérica, 
incluyendo algunos del Sur, como Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Pero, Uruguay 

y Venezuela. 
-Radiar la menor potencla al mar. 
-Mejorar las caractertsticas de transmlslOn dentro del territorio mexicano 

aumentando la potencia de los transpondedores. 
-Aumentar proporcionalmente el nOmero de traspondedores de 36 MHz, con res

pecto a los de 72 MHz, para mejorar las condiciones de operación de los canales de te
levlston. 
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-Contar con flexibilidad en la asignación de capaCid~d en't:;~ iOS·.d1~~'¡ntós .. 
haces, de tal forma que facilite la lnterconexiOn ~e caf_1ales:ent~e:eii~S y~~~'ctr'a~S.~ 
ferlrlos de un haz a otro. 

BANDA KU: 

-Ampllar la covertura geogrUtca para incluir, ademAs del territorio de 
México, las ciudades norteamericanas de Chtcago, Dallas, Los Angeles, Houston, Mfami, · 
Nueva York, San Francisco, .lampa y Washington. 

a fin de: 

-Radiar la menor potencia al mar. 
-Reutt ! izar frecuencias mediante polarizaciOn cruzada. 
-Incrementar en 6 dB la densidad de potencia por ancho de banda unitario 

Aumentar la disponibilidad de los enlaces. 
Reducir el dHimetro de las antenas de las estaciones terrenas. 
Aumentar la capacidad de informaclOn binaria por unidad de ancho de banda. 
-Mejorar la distribuciOn de potencia dentro del territorio de México con 

el propósito de mejorar la comunicactOn en las zonas mas lluviosas del pals. 
-Contar con suficiente flexlbl Iidad para real izar lnterconextOn entre ha-

ces. 
-Reducir el ancho de banda de los traspondedores a la mitad para mejorar 

la cal ldad de transmtslOn de los enlaces. 

BANDA l: 

-Establecer servicios moviles por satélite en una banda exclusiva para ese 
fin. 

-Cubrir el territorio nacional, el mar patrimonial y las zonas que lo ro-
dean. 

Cons 1 deracl ones operatl vas: 

La nueva generación de satél ltes mexicanos nacer! en un momento que se ca-
racteriza, entre otras cosas, por lo siguiente: 

-Alta ocupación de la Orblta geoestacionaria. 
-Al ta demanda de capacidad en Banda ku. 
-Demanda estable de capacidad en Banda c. 
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-TermJnacJOn de la vJda Otil del Satélite Horelos J, en órbita geoesta-
clonaria. 

Durante varios anos México ha estado coordinado con Canada y los Esta
dos Unidos de Norteamérica una tercera posicJOn orbital que se ubica en los 109.2; 
de longitud Oeste previendo que, al ocupar y realizarse el reacomodo de satélites 
en los próximos a~os, el arco en que se encontraran los satélites mexicanos y cana
dienses permlttra un espactamiento de apenas 1.9; entre el los. 

La dlsmlnuciOn en el espaciamiento entre los satélites y Ja mayor poten
cia y covertura de los mismos diflculta la coordinación operativa, particularmente 
con Canada, lo que obstaculiza el balance de trafico en los distintos transpondedores. 

Ademas, es necesario establecer coordinaciones con otros par ses que di s
putan las posiciones orbitales de la región para nuevos servicios. 

El Incremento en la demanda de servicios en Banda Ku obliga a maximizar 
la capacidad de ésta, dentro de limites razonables de peso y consumo de energfa. 

El notable lncrem,ento en Ja dem<lnda se ha presentado por diversas cau-
sas Identificadas y continuara con un ritmo importante, cuando menos durante los próxi
mos cuatro anos. 

En el sistema de satélites SOLIDARIDAD se han mejorado algunos de los In
convenientes operativos encontrados en el sistema Morelos, como son la necesidad de 
coexistencia de canales de televisión dentro de un mismo transpondedor en Banda C y 

el ancho de banda de los traspondedores en Banda Ku. 
La segunda generación conststirti en dos satélites SOLIDARIDAD que seran 

fabricados al mismo tiempo. 
Se opto por dos satélites para asegurar la continuidad del servicio en 

caso de falla del primer lanzamiento.Para estar en condiciones de asegurar el servi
cio, se requiere que se programe su lanzamiento con poca diferencia de tiempo. 

Cada uno de los satél !tes tendr~ la capacidad de absorver cuando menos 

todoel trafico del satélite More los 1 que esta totalmente saturado en su capacidad. 
El peso de cada SOLIDARIDAD es soportado por varios de tos vehtculos de 

lanzamiento disponibles en el mercado. 

VENTAJAS TECNOLOGICAS ADICIONALES: 

Los satél ttes SOLIOARlOAD tendrán mejoras en todos los subsistemas, des

tacando, entre otras. las siguientes: 
Mejor relación G/T en Jos receptores de los satélites. 
Baterfas de n(quel-hidrOgeno con mejor desempeno. 
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dancta. 
Mayor .flexibilidad para la uttllzaclOn de los amplificadores de redun-

Traspondedores de m.§s potencia. 
Vida Otll de 12 ai"ios en lugar de nueve en el sistema Morelos. 

Conmutacl6n de traspondedores a distintos haces. 
Mejor sensibilidad a los efectos de intennodulacton. 
Como ejemplo concreto del significado que tiene las mejoras mencionadas, 

se puede señalar la apl icactón que se darla al incremento de 6 dB de potencia por 
unidad de ancho en la Banda Ku. AdemAs, aumentos de dlsponlbil ldad de los enlaces 
(3 a 5 dB) 1 reduce Ión de tamaños de antena ( 2 a 3 dB), mod l f icac iones de FEC y de 
modulactOn ( 1 a 2 dBO). 

Cabe mencionar que para mejorar la disponibilidad de un ellace de 99.5% 
a 99.99$ en un año, se requieren aumentos de potencia de 3.4 a 11 dB, dependiendo de 
la reglOn del pafs donde se encuentran las estaciones terrenas, ya Que el aumento de 
la disponibilidad de los enlaces es ta ventaja que mAs fAcilemnte pueden aprovechar 
los usuarios del Morelos al ser trunsfertdos al sistem.1 SOllOARlDAD. 

Parte del aumento de la densidad de potencia puede emplearse para 1 levar 
la tasa binaria de información por unidad de ancho de banda. Esta posibilidad se rea
l iza a travós de los cambios en las tendencias de las velocidades binarias y tipos de 
modulación de las portadoras, y de las posibilidades y convenienciilS de modificación 
de la redundancia para corrección de errores. que penniten un aumento en la velocidad 
binaria agregada por unidad de ancho de banda. De acuerdo con estas tendencias y posi
bilidades $Se ha estimado que el rendimiento en bits por segundo por Hertz. pasar.!! de 
0.39 en el sistema Maretas a 0.50 en el sistema SOllDARlDAO, o sea, un incremento de 
cerca del 50%. 
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La Hughes fabricara los nuevos satéll tes SOLIDARIDAD: 

La selección de la propuesta presentada por la empresa Hughes se funda
mento. desde el punto de vista técnico, en su alta califtcaclOn; y, desde el punto 
de vista econOmico, en su menor precio y su ofrecimiento del mejor calendario de en
trega. Ademas. sus satélites tienen un mayor margen de vida útil y son mas ligeros. 

La licitación pública internacional para el suministro del Sistema de 
Satélites SOLIDARIDAD fue dada a conocer el tres de diciembre del ario pasado ( 1990), 

y el 11 de febrero de 1991 fueron presentadas y aceptadas las propuestas de las em
presas General Electric Yechnical Services Company, !ne.; Hughes Communlcatlons Jnter
natlonal, lnc. y Matra-Espace, S.A., las que cimplieron con los requisitos que para 
tal efecto se sei'lalaron en la convocatoria. 

El anal lsls y evaluación de las propuestas recibidas estuvo a cargo de 
grupos de trabajo previamente constituidos e Integrados por funcionarios del gobier
no federal, especialistas e investigadores mexicanos en n:iateria de telecomunicacio
nes, procedentes de diferentes Instituciones académicas. 

Asimismo, Telecom encomendó el anallsis y evaluactOn de las propuestas 
técnicas a las empresas COMSAT (EEUUA), SATEL CONSEJL (Franela) y TELESAT (Canada). 
en su caracter de consultares externos. 

Confonne a las opiniones de los asesores y de acuerdo al anallsls efectua
do, Telec0t11T1 considero que el primer lugar correspondió a la empresa Hughes convnunl
catlons Jnternatlonal, Jnc.; el segundo lugar a General Electrlc Technlcal Services 
Company, lnc.; y el tercero a Hatra-Espace, S.A. 

Caber señalar que la evaluación de las propuestas. tanto en el aspecto 
técnico como en el econOmico, se l levO a cabo conforme a los criterios establecidos 
en el punto nOmero doce de las bases de llcltactón pObl lea internacional, la cual 
fue publicada el 3 de diciembre de 1990. 

Discurso de Andrés Caso Lmbanfo a la finM del contrato entre TeJecoon y la 
J\Jghes Alrcraft. para formalizar la fabrtcac16n de los nuevos satélites: 

Esto sucedlO en la residencia oficial de Los Pinos el 8 de mayo de 1991 
y el lle. Andrés Caso Lombardo, Secretario de Comunicaciones y Transportes dijo que: 
El gobierno del presidente Cal"los Salinas de Gortari tomó la decisión polltica de re
estructurar a fondo las telecomunicaciones de México como parte indispensable del 
nuevo proyecto de modernlzaci6n del pals. El Estado se reserva en exclusiva la acti
vidad estratégica constituida por la comunlcactOn satel !tal y telegraflca y. rees-
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tructurar el resto de las actividades en telecomunicaciones con la participaciOn de 
la sociedad. 

De esta manera, la desincorporac!On de empresas pObltcas de telecomuni
caciones ha sido parte esencial de la modernlzaciOn del pals. La adqulsic16n·de la 
empresa Teléfonos de México por parte de un grupo de empresarios mexicanos asociados 
con dos empresas extranjeras esta mostrando resultados ya altamente positivos. Igual
mente, la promoclOn de nuevas tecnologias, como la telefonla celular, las redes pri
vadas de comunicación y otros servicios de valor agregado, contribuyen al proceso a
celerado de cambio que estamos viviendo. 

Al mismo tiempo, los servicios se han abierto a la competencia para pro
mover su mayor disponibilidad y flexibilidad, el mejor aprovechamiento de los recur
sos y la innovación tecnológica en un mercado l lbre que evite la aparición o persts
tencta de monopol los. 

lloy, la función del gobierno en el sector Comunicaciones y Transportes 
es fortalecer la autoridad, la planeacJOn, la coordinación, la promoción, la regula
ción y la vlgi tanela de un mercado abierto a la competencia. 

Luego, el Secretario de Comunicaciones y Transportes relato la historia 
de los satélites Morelos y el advenimiento de los SOLIDARIDAD. Para finalizar su dis
curso, Caso Lombardo detalló: 

De acuerdo con la propuesta ganadora. el nuevo sistema de satélites esta
ra compuesto por dos satélites idénticos que incorporan los mayores avances tecnoló
gicos en materia de satélites comerciales. Las principales caractertsticas de los nue
vos satél ttes son las siguientes: 

---Estabilidad triaxial en lugar de giratoria como el Morelos. 
---Peso de aproximadamente 2,800 kg., frente a 655kg, del More los. 
---Potencia del orden de 2,500 watts d frente a 800 watts del Morelos. 
---Servicio fijo de Banda C con 18 transpondedores al igual que el siste-

ma l'klrelos, pero con mayor potencia, lo que mejora la calidad de la senal y la posibi
lidad de reducir el tamaño de las antenas de recepcton. 

---Servicio fijo en Banda Ku con 16 traspondedores. que representan mas -
de tres veces la capacidad del Morelos. 

---Servicio móvil en Banda L, para los divbersos modos de transporte y te
lefonfa rural. 

---Cobertura del territorio mexicano y el sur de Estados Unidos, .isl como 
haces dirigidos en Banda Ku a las zonas de alto trc1flco de Estados Unidos y otros ha
ces en Banda c dirigidos al Centro, Sudamérica y el Caribe. 
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,---Vida Otll de 12 afias sin costo adicional y 2.años mtls mediante pagos 
de tncentt11os • 

. ".:'-~Pe~todo·d~ entrega de 28 meses del primer satélite, lo cual reduc:irA 
los riesgos de interrupción al sustituir al Morelos l. 

· ---P.rograma de capaci tact6n y entrenamiento a los técnicas aperadores 
d~ toS '.~átéÚtes-. , 

- _ • .:.programa de transferencia tecnológica para cienttficos e Ingenieros 
_mexl~anos;_ ~demtls de partlcipaclOn de la industria nacional en la fabrtcaciOn de los 
~.-S-atéütes.--- - -

De esta fonna, el satélite SOLlOARIOAO 1 estar~ en posibilidad de ser 
lanzado en noviembre de 1993 y el SOLIDARIDAD 11. tres a cuatro meses después. 

El costo de la fabricaclOn de Los satl!lites es de 183.47 mil Iones de 
-dólares, y se financiara en un 851. con crédito de Eximbank y el 151. con tos recursos 
P.roplos de Telec01111l, derivados de la venta de la Red Federal de Microondas. 

La Red VSllT: 

Aprovechando las circunstancias de México y en vtsl.1 de que en los Cllti
mos tres anos la demanda de servicios de transmisión de datos v1a satélite con la tec
nologla VSAT. a nivel mundial, se ha incrementado notablemente. Tan sólo para este año 
se estima que la venta de servicios y productos VSAT alcance los mil millones de dOla· 
res. Las razones de tal preferencia por este servicio son los bajos costos y las ven
tajas tecnológicas. 

Tomando en cuenta estos antecedentes, Telecomunicaciones de México habrti 
puesto en servicio dentro del segundo trimestre de 1991, la red de distribución de da
tos vt;, satélite, a través de la tercera generación de tecnologla VSA.l. La configura-
clón de la red se describe eb la figura que anexamos. 

La red VSAT de transmisión de datos vla satéllle ofrece las siguientes 
ventajas: 

---Tiene nivel de compatibilidad también con redes terrestres, lo que 
garantiza un 99.9'1. de seguridad de Que sus transmisiones podr~n ser durante las 24 
horas del dla, sin interrupción, ya que de suscitarse alguna falla en la red sateli
tal su Información podrtl ser canalizada por redes terrestres, mientras se repara la 
imperfecctOn. 

·--El usuario puede contar con una o varias estaciones remotas, ya sean 
rentadas o propias, según sus necesidades. En este servicio la distancia en la colo
cación de las estaciones remotas no Influye en sus costos, ya que es vla satél tte. 
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---Si usted utiliza el sistema telefónico para la transmfsiOn de datos 

y desea cambiar a VSAT. no necesita reemplazar o modificar el equipo de comunicación 
de datos, sOlo requiere ser conectado a la red VSAT. 

---Telecomunicaciones de México tiene programado a corto plazo •. utilizar 
Ja red YSAT para la transmlslOn de video y voz, ademtis de la de datos. 

---El usuario puede solicitar la instalaciOn de varias estaciones remos

tas. las cuales pueden ser colocadas en un máximo de 48 horas, ya que se trata de an-:
tenas con un diAmetro de S8 1.8 6 2,4 metros. dependiendo de la ubicación geogrMica 

que ésta tenga con respP.cto a la estación maestra. 
---Es capaz de utl l !Zilr mCtlt1pJe!; software, por paquetes ensambladores/ 

desensambladores -PAD'S- los cuales soportan diferentes protocolos y velocidades. 

---Cada estación remota de VSAT cuenta con ·:uatro puertos de comun1ca
cfOn, y mane!a una veloc1d~d de 1,?.00 a 19,200 BPS por pu{•rto. 

El sistema de la red VSAT y su tecnologfa es lo más moderno en sistemas 

de telecomunicación y lo más sorprendente en servicios personales de comunicaclOn 

comercial en el mundo funclonando ya en México. 



El DERECHO A LA INFORMAC!ON Y El DERECHO INTERNACIONAL 

TESIS OE FRANCISCO JAVIER VELASCO YA~EZ, CUENTA 61Ól&49. UNAM 

SEMINARIO DE DERECHO INTERNACIONAL, FACULTAD DE DERECHO. 

ASESOR, LIC. OSCAR TREVIRO RIOS, 

Capitu1o diez: Garantía tecnol6gica del derC!cho a informar. {Distinción 

entre derecho a la informac16n y el ·derecho a informar).- Convenio Inter

nacional de Telecomunicaciones.- La Unión Internacional de Telccomun1c.1-

clonea.-Sede y objeto de la Uni.ón.- La total independencia de lo!> func10-

nar1os internacionales de la Un3Ón,-Idiomas y solución de d1fercnc1as.-

El derecho del pÚblico.-El secreto de las telecomunicaciones y el lenguaJC! 

secreto, -Disposiciones espcci.:5le.s sobre raduiocomunicaciones. -Dcf ini.ciones 
de algunos términos empleados en el Convenio Internacional de Telecomunl

caciones.-Rcglamento Internacional de Radiocomunicaciones.- su estruc:tur¡:¡ 

y contenido. 

Garantia tecnol6gica dc1 Derecho a informar.- Después de haber visto 

los avances técnicos y toda la impresionante tecnología para difundir 

información, los presupuestos multimillonarios que reporeSenta esta

blecer una Estación Terrena como la de Tulancingo, de invertir c:n los 

lanzamientos y colocación en órbita de los aatél:..tes de comunicación, 

seria absurdo pensar que no se tiene el derecho a informar. Es decir, 

que una vez hechas todas las acciones para afinar el servicio i.n(or

mativo pttr-'l difusión al mundo entero en todos los puntos del planeta, 

se le ocurriet."a a alguno decir que no se tiene el derecho il l.nformdt.". 

Si esto fuera pósible el Derecho a la Informac16n qued,"JrÍa 

automáticamente negado o, al menos, muy limitado. El texto del artícu

lo 60 que dice que el Derecho a la Información quedará garantizado, 

tiene con los avances tecnol6g1cos y el uso de loa mismos por lo menos 

la garantía tecnológi.ca de que recibirán en todos los puntos de la tie-

rra las emisiones que hagan los países, las empresas noticiosas, las 

cadenas periodísticas que utilizan y explotan comercialmente los medios 

masivos de comunicación. 
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Hemos dicho ya a lo largo de todos los capítulos que el De

recho a la Informaci6n tiene un aspecto activo: buscar, investigar, ad

quirir la información que nos interesa utilizando las técnicas de in-

vestigaci6n de campo, bibliográfica o de cualquier otro tipo para haeer 

efectiva la actividad que emprendemos: por un lado, y, una vez que so-

mos poseedores de una información valiosa de tipo noticioso, científico 

histórico, teológico, .:qué es lo que se esper~el descubridor de hallaz

gos importantes en el (>área del quehacer humano? A nadie se le ocurri-

ria que se guardara celosamente V se mantuviera oculta. Lo natural es -

que, de inmediato, se dé a conocer al mundo entero a través de los medios 

de comunicación. l,o contrario seria un absurdo y una incongruencia lb in

sólita: debe transmitirse la información, debe comunicarse, hacerse· co-

mún a toda la humanidad. 

El pensamiento lógico nos lleva a concluir de manera simple y 

natural, que el resultado consecuente de haber estado investigando, bus

cando, inquiriendo por una información, debe ser el hallazgo y la parti

cipación de todo el proceso desarrollado para llegar a la obtención :le 

una realidad: el descubrimiento de la verdad. 

Pero tampoco es lógico pensar que el hallazgo se limita al ha

llazgo mismo, el hallazgo por el halla:z.go. Una investigación y una bús-

queda no se agota en sí mismo. Siempre es para beneficio de la humanidad 

entera. 

La información,para que llegue a su destino, debe ser clara, 

nítida, única: de lo contrario no se hace audible y se sigue el riesgo 

de perderla por una falta de acuerdo entre todos los comunicadores ••• 

Como en los salones de clase, cuando todos hablan al mismo tiempo, se ha

ce un gran barullo. y nadie logra entender a todos: aquello es el caos. 

Se invita a todos los oradores a expresarse co orden de uno por uno y al 

turno que le toque. Hasta entonces se puede tener claridad en las exposi

ciones y comprensión de todos los mensajes. 

Lo mismo sucede en el orden internacional con la difusión de 

los mensajes. Cuando todos lo hacen al mismo tiempo y utilizando la mis

ma frecuencia de difusión, se hacen interferencias, se obstruyen los ca

nales de comunicación y no se logra la claridad en los .mensaJes. Esto 
puede ser accidental, pero también deliberadamente intenci6nal • Como las 
transmisiones de Radio Martl con Radio Habana. Estados Unidos tiene la 
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deliberada intención de bloquear las transmisiones cubanas y no dejar 

llegar al continente los mensajes de La Habana ·que tienen un claro in

terés de adoctrinamiento político de tipo socialista característico del 

comunismo de Cuba. 

Quien hace esto está abusando de su ·derecho a infoC-mar. · pues 

está. faltando al respeto y está coartando el derecho a informar de un 

_tercero.Si en el orden naciOnal existe "competencia" por ·"ganar" la no

ticia entre los medios de una misma especie y hasta rivalidad con el res

~o de_ los medios, en el orden internacional y en la relación de paises 

entre sí es muy sana la competencia por la mejor calidad en las transmi

siones• pero muy peligrosa cuando se trata de revancha, confrontación, 

enfrentamiento de guerra fría. 

Para evitar fricciones y prevenir choques que puedan enemistar 

a los paises de la comunidad internacional se viene firmando un convenio 

de telecomunicaciones. 

Convenio Internacional de Telecomunicaciones: 

El convenio que estudiamos en este capitulo es el firmado en 

Montreux, el 12 de 854SIGlllllSS4'& noviembre de 1965 y suscrito por los 

Estados Unidos Mexicanois en la misma fecha. Aprobado por el senado, se

gún decreto publicado en el Diario Oficial del 9 de febrero de 1967. El 

depósito del instrumento de ratificación ,se efectuó, el 2 de noviembre 

de 1968. 

Preámbulo: 

Reconociendo en toda su plenitud el derecho soberano de cada 

país de reglamentar sus telacomunicacioncs. los plenipotenciarios de 

los gobiernos contratantes, de común acuerdo y con el fin de facilitar 

las relaciones y la cooperación entre los pueblos por medio del buen 

funcionamiento de las tclecomunir:.:tcioncs, celebran el siguiente Conve

nio. 

Los países y grupos de territorios que llC?gan a ser parte en 

el presente C:onvenio constituy~n la Unión Internacional de Telecomuni

caciones. 

CAPITULO I 

Composición, objeto y estructura de la Unión 
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ARTICULO PRIMERO 

Composición de la Unión 

l. La Unión .Internacional de Telecomunicaciones está constitui

da por ~iem~['os.·y .Miembros asociados. 

2. -Es-- miembro de la Unión: 

a) Todo país o grupo de territot"ios enumet"ados en el Anexo 1, 

·Una vez que, por sí o en su nombre, se haya procedido a la 

firma y r"atificación de este Convenio, o a la adhesión al 

mismo: 

bl Todo país no enumerado en el Anexo 1 que llegue a ser Miem

bro de las Naciones Unidas y que se adhiera a este Convenio 

de confor"midad con las disposiciones del at"ticulo 19; 

c) Todo país soberano no enumct"ado en el Anexo l que, sin ser 

Miembro de las Naciones Unidas. se adhiera al Convenio de 

conformidad con las disposiciones del artículo 19, previa 

aprobación de su solicitud de adm1s16n como Miembro por dos 

tercios de los Miembros de la Unión. 

3. Es Miembros de la Unión: 

al Todo pais que, sin ser Miembro de la Unión conforme a los 

términos de los números 4 a 6, se adhiera al Convenio con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 19, previa aprobaci6n 

de su solicitud de admisión como Miembro asociado por la ma

yoría de los miembros de 1:1 Unión; 

b) Todo territorio o grupo de territorios que no tenga la ente

ra responsabilidad de sus relaciones internacionales y 

cuyo nombre un Micmbt"o de la Unión responsablc firme y rati

fique este Convenio, o se adhiera a él de conformidad con 

los artículos 19 ó 20, cuando su solicitud de admisión en 

calidad de miembro asociado, presentada pot" el Miembro de 

la Unión responsable, haya sido aprobada por la mayoría de 

los Miembros de la Unión; 

e) Todo territorio bajo tutela cuya solicitud dP <tdmisión O?n 

calidad de Miembro asociado de la Unión haya sido pr"esenta

de por las r~aciones Unidas y en nombt"e del cual esta última 
orqanización haya adherido al Convenio de conformidad con 
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lo dispuesto en el articulo 21. 

10 4. Cuando un territorio o grupo de territorios perteneci~nte 

a un grupo di:! territorios que sea Miembro de la Unión, pa

se o haya pasildo a ser Miembro asociado de la Unión, de a

cuerdo c:on lo establecido en el número B, tendrá únicamen

te los derechos y las obligaciones establecidos en el pre

sente Convenio para los Hiembrof!. asociados. 

11 s. A los efectos de lo dispuesto en los números 6, 7 y B, 

en el intervalo de dos Coníerencias de Plenipotenciar10:.i -

se presentase una solicitud de admisión en calidad de Mi.t!m

bro o de Miembro asociado, por vía diplomática y por conduc

to del país sede de la Unión, el Secretario General consul

tará a los Miembros de la Unión. Se considerará como obte

nido a todo Miembro que no haya respondido en el plazo de 

cuatro mases, a contar de lil fecha en que haya sido consul

tado. 

ARTICULO 2 

Derechos y obligaciones de los Miembros y Miembros asociados 

12 l. (1) Todos los Miembros tendrán el derecho a participar en 

13 

14 

15 

las conferencias de la Uni6n y son elegibles para todos los organis

mos de la misma. 

(2) Cada Miembro tendrá derecho a un voto en todas las con

ferencias de lil Uni6n, en todils las reuniones de los Comités consul

tivos internacionales en que participe yffiorma parte del Consejo de 

-,\dministraci6n, tendr.\ también derecho a un voto en todas las reunio

nes del Consejo. 

( 31 Cada Miembro tendrá derecho igualmente a un voto 

da consulta que se efectúe por correspondencia. 

2. I..os Miembros asociados t iencn los mismos derechos y 

to-

obligaciones que los Miembros de la Unión, con excepción del derecho 

de voto en las conferencias y demás organismos de la Unión y el de 

presentar candidatos a la Junta Internacional de Registro de f'recuen

ci3s. No son elegibles para el Consejo de Administración. 
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ARTICULO 3 

Sede de la. Unión 

La s-ede de ia unión se fija en Ginebra. 

ARTICULO 4 

Objeto de. la Unión 

17 l.. La Uni6n _tiene por objeto: 

a) Mantener y ampliar la cooperación internacional para el 

me)oramiento y el empleo racional de toda clase de teleco.:. 

muni.cacionos: 

18 b) F'avorecer el desarrollo de los medios técnicos y su más efi-

caz explotación, a fi.n de aumentar el rendimiento de los ser

vicios de telecomunicación, acrecentar su empleo y generali

zar lo más posible su util1zaci6n por el público: 

19 e) Armonizar los esfuerzos de las naciones para la consecución 

de estos fines comunes. 

20 2. A tal efecto y, en particular, la Unión: 

a) Efectuará la .distribución de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico y llevará el registro de las asignaciones de 

frecuencias, a fin de evitar toda i~tcrfcrencia perjudicial 

entre las estaciones de rad1ocomunicaci6n de los distintos 

países: 

21 bl coordinará los esfuerzos para eliminar toda interfl'.!rencia 

perjudicial entre las estaciones du radiocomun1caci6n de 

los diferentes pah1es y mejorar la uti lizac16n del c:spectro 

de frecuencias radioeléctricas; 

22 e) Fomentará la colaboración entre sus Miembros y HiembroA <iso-

ciados con el fin de llegar, en el establecimiento de tari

fas, al nivel mínimo compatible con un SC:'rvicio de buena ca

lidad y con una gestión financiera de las telecomunicaciones 

sana e independiente; 

23 dd. F'omentará la creación, el desarrollo y el perfeccionamiento 

de las instalaciones y de las redes de telecomunicaciones 

en los países en vías de desarrollo, por todos los 

medios de que disponga y, en particular, por medio de su par

ticipación en los programas adecuados de las Nac1ones Unidas: 
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24 e) Promoverá la adopción de medidas tendientes. a garantizar 

la seguridad de la vida humana, mediante la cooPeracÍ6n 

de ·1os servicios de telecomunicación: 

25 f) Emprenderá estudios, establecerá reglamentos, ~cÍoptcir.á re-
soluciones, hará recomendaciones, formulará .vo~c;>~· y-:~euniÍ'.'á 

y publicará información sobre las telccomunicacioncs.'. .. ·e~~e

neficio de todos los Miembros y todos los Miembros asocia

dos, 

ARTICULO '> 

Estructura de la Unión 

26 La organización de la Unión comprende: 

l. La Conferencia de Plenipotenciarios, que es'.'_cl ~rgan'? su-

premo de la Unión; 

27 2. Las conferencias administrativas; 

28 ~. El Consejo de Administración; 

29 4. Los organismos permanentes que a continuación se enumeran: 

a) La Secretaría General; 

30 b) La Junta Internacional de Registro de f'recucnciaa( IFRB) 

31 el El Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicacio-

32 

nes {CCIRl: y 

d) El Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Tele

fónico (CCITT), 

L~- total ir:i~ependencia y ética profesional de loo funcionarios 

internacionales al servicio de la ui t Unión Internacional de Teleco11unica

ciones: 

El articulo 12 del Convenio en sus númeroG 162 al 164 lo esta

blece con toda clarid.id: En el &lllp&ftic& desempeño de sus funciones. los 

funcionarios de elecciPon y el personal de la Unión. no deberán solicitar 

ni ac!!ptar instrucciones de gobierno alguno ni de ninguna autoridad ajena 

a la Unión. Se abstendrán as! mismo de todo acto incompatible con su con
dición de f~ncionarios internacionales. 
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Cada Miembro· y '.Miembro asociado deberá respetar el carácter 

· exclusivam-e~-l:e :Lnt~rrlácio.nal de las funciones de los funcionarios de 

eleCció~:~ y :aei· pr:!rsonal de la Unión y no tratará de ·influir sobre ellos 
en el ej-er-cl~ici. ·d~ _las mismas. 

~ -~·-:f"ue.ra -de sus funciones, los funcionarios· de elección y el per

sonal a~· la Unión no tomarán poarte, ni tendrán intereses financieios 

de·:especie alguna, en ninguna empresa de telecomunicaciones. En la ex

presión- º'intereses financieros" no se incluye la continuación del pago 

de cuotas destinadas a la constitución de una pensión de jubilación,- -de

rivada ·de un empleo o de servicios anteriores. 

La consideración predominante en el reclutamiento del perso

nal y en la determinación de las condiciones de empleo será la necesi

dad de asegurar a la Unión los servicios de personas de la mayor eficien

cia, competencia e integridad. Se darán la debida importancia al recluta

miento del personal sobre una base geográfica lo más amplia posible. 

Diversidad de reg1amentos: 

Las tlisposiciones del Convenio se completan con los siguientes 

Reglamentos administrativos: 

Reglamento telegráfico 

Reglamento Telefónico 

Reglamento de Radiocomunicaciopes 

Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones 

Estos reglamentos están establecidos en el artículo 15 del 

Convenio Internacional de Telecomunicaciones. 

Sobre 1os gastos: 

Los gastos ocasionados en los laboratorios e instalaciones 

técnicas de la Unión por las mediciones, ensayos e investigaciones 

especiales realizados por cuenta de determinados Miembros o Miembros 

asociados, grupos de Miembros o Miembros asociados, organizaciones re

gionales u otras, serán sufragados por éstos Miembros o Miembros asocia

dos, grupos 1 organizaciones etc. 
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El Secretario General, en colaboración con :el '.consejo .de Admi

nistración, fijará el precio de 1.os documentos vendidos a :ias a~min.istr~
ciones, empresas privadas de explotación reconocidi:ts,'.~.O pá.rti"c\i"iares·, -pro

curandÓ que los gastos de publicación y de distribuci6n d~~··10S'"docu~~men
tos queden cubiertos en general con la venta de los mism~s; >"-

Idiomas que se util.izarán en la Unión: 

El articulo :nl 7 establece que los idiomas ofici'ales __ de -1.a _u~i~n 
son: Chino, el español, el francés, el inglés y el ruSo. 

Los idiomas de trab3jo de la Unión son: ei_··e~p'a.~ol, -el francéS 

y el inglés. 

En r.aso :le desa•::uerdo, el texto francés hará fe. 

En los debates de las conferencias de la Uñión y, siempre que 

sea necesario, en las reuniones de su Consejo de Administración y de sus 

organismos permanentes, se utilizará un sistema eficaz de interpretación 

recíproca en los tres idiomas de trabajo y en el idioma ruso. 

Cuando tod·'S los ar.istentcs a una reunión estén de acuerdo en 

ello, los debates p::>drán desarrollarse en menos de los cuatro idiomas 

preceden temen te mencionados. 

Soluci6n de diferencias entre 1os Miembros y Hic•bros asociados: 

Según el articulo 28 del Convenio Internacional de Telecomu

nicaciones los tHcmbros y los Miembros asociados podrán resolver sus di

ferencias sobre cuestiones relativas a la aplicación de este Convenio o 

de los Reglamentos a que se refiere el artículo 15, por vía diplomática, 

por el procedimiento establecido en los tratados bilaterales o multila

terales concertados entre si para la solución de diferencias internacio

nales o por cualquier otro método que decidan de común acuerdo. 

Cuando no se adopte ninguno de los métodos citados, todo Miem

bro o Miembro asociado, parte en una diferencia, podrá recurrir al arbi

tr,1je de conformidad con el procedimiento fi jade en el anexo 3 6, según 

el caso, en el protocolo adicional facultativo. 
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Rcl.aciones con l.as Naciones Unidas: 

Las relaci.ones entre las Naciones Unidas y la Unión Interna

cional de Telecomunicaciones se definen en el Acuerdo concertado entre 

ambas organizaciones. Así lo establece el artículo 29. Y sigue dicien-

do en el mismo artículo que Oe conformidad con las disposiciones del ar

ticulo XVI de 1 citado Acuerdo, los servicios de explotación de teffi.ecomu

nicaci.oncs de las Naciones Unidas gozarán de los derechos previstos y es

tarán su)etos a las obligaciones impuestas por este Convenio y por los -

Reglamentos administrativos anexos. En consecuencia, tendrán el derecho 

de asi.st1r, con carácter consultivo, a todas las conferencias de la Unión, 

incluso a las reuniones de los Comités consultivos internacionales. 

El derecho del público a utilizar el 

servicio int:crnacional de telecomunicaciones 

Los Miembros y Hiembros asociados reconocen al públi~_o el;~dere
cho "ae mantener correspondencia por medio del servicio_ in te'r-O.l~ioó'~(:·de.~,·. 
correspondencia pública. Los servicios, las tasas y la"s garan·t·i~~ ~~-~á·~~ 
los mismos. en cada categoría de correspondencia, para -todoS los :.u~.~~ri~s 
sin prioridad ni preferencia alguna. 

Detenci6n de telecomunicaciones y 

suspensión del aerv icio 

t.os articules 32 y 33 tratan de este asunto en los siguientes 

términos: Los Miembros y Miembros asociados se reservan el derecho de 

detener la transmisión de todo telegrama ·privado que pueda parecer peli

groso para la seguridad del Estado o contrario a sus leyes, al orden pú

blico o a las buenas costumbres, a condici6n de notificar inmediatamente 

a la oficina de origen la detención del telegrama o una parte del mismo, 

a no ser que tal notificación se juzgue peligrosa para la seguridad del 

Estado. 

Los Miembros y Miembros asociados se reservan también el dere
cho de interrumpir cualquier telecomunicación privada que pueda pacecer 
peligrosa para la seguridad del Estado o contraria a sus leyes, al orden 

público o a las buenas costumbres. 
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Cada Mie.mbro y Miembro asociado se reserva el derecho de sus

pender el servicio por tiempo indefinido, el servicio de telecomunicacio

nes interna!=ionales, bien en su totalidad o solamente para cier-tas rela-

ciones y/o para determinadas clases de correspondencia de salida, llegada 

o tránsito, con la obligaci6n de comunicarlo inmedliatamente, por conducto 

del· Secretario General, a los demás Miembros y Miembros asociados. 

E~ secreto de las telecomunicaciones: 

Los Miembros y Miembros asociados se comprometen a adoptar to

das las medidas que permita el sistema de telecomunicación empleado, pa

ra garantizar el secreto de la correspondencia internacional. 

Sin embargo, se reservan el derecho de comunicar esta corres:... 

pendencia a las autoridades competentes, con el fin de asegurar la apli-~ 

caci6n de su legislaci6n interior o la ejecuci6n de los convenios inter

nacionales en que sean parte. 

Establecimiento. e:cplotaci6n y protección 

de las instalaciones y canales de comunicación 

Los Miembros y Miembros asociados adoptarán las mcd:.das proce

dentes para el establE·cimicnto, en las mejores condiciones técnicas~ de 

los canales e instalaciones necesarios a fin de asegurar el intercambio 

rápido e ininterrumpido de las comunicaciones internacionales. 

En lo posible• estos canales e instalaciones deber.in explotar

se de acuerdo con los mejores métodos y procedimientos basados en la prác

ti~a de la explotación y mantenerse en buen estado de funcionamiento y a 

la altura de los progresos científicos y técnicos. 

Los Miembros y Miembros asociados asegurarán la protección de 

estos canales e instalaciones dentro de sus respectivas Jurisdicciones. 

Salvo acuerdfos p<lrticularcs que f iJen otras condiciones, cada 

Miembro y Miembro asociado adoptará las medidas necesarias para asegurar 

la mantenencia de las secciones de los circuitos internacionales de tele

comunicaciones comprendidas dentro de los límites de su jurisdicción. 

Las Prioridades en el servicio: 

Los telegramas de Estado tendrán prioridad sobre los demás te-
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legramas cuando el expedidor lo solicite. Las llamadas y comunicaciones 

telefónicas de Estado podrán igualmente tener prioridad sobre las demás 

llamadas y comunicaciones telefónicas. a petición expresa y en la medida 

de lo posible. 

Por encima de las llamadas y comunicaciones de Estado los ser

vicios internacionales de telecomunicaciones deberán tener prioridad ab

soluta a todas las comunicaciones relativas a la seguridad de la vida hu

mana en el •ar, en tierra, en el aire y en el espacio atmosférico, así 

como a las telecomunicaciones epidemiológicas de urgencia excepcional de 

la Organización Mundial de la Salud. 

Las estaciones de radiocomunicación están obligadas a aceptar 

con prioridad absoluta las llamadas •• y mensajes de socorro, cualquiera 

que sea su origen, y a responder en la misma forma a dichos mensajes, dán

doles inmediatamente el debido curso. 

Los Miembros y Miembros asociados se comprometen a adoptar las 

medidas necesarias para impedir la transmisión o circulación de señales 

de socorro, urgencia, seguridad o identificación que .sean falsas o enga

ñosas, así como a colaborar en la localización e identificación de las 

estaciones de su propio país que emitan estas señales. 

El Lenguaje Secreto: 

Los telegramas de Estado, así como los del servicio, podrán 

ser redactados en lenguaje secreto en todas las relaciones. 

Los telegramas privados en lenguaje secreto podrán también ad

mitirse entre todos los países, a excepción de aquellos que previamente 

hayan notificado, por conducto del Secretario General, que no adliten 

este lenguaje para dicha categoría de correspondencia. 

Los Miembros y Miembros asociados que no admitan los telegra

mas privados en lenguaje secreto procedentes de su propio territorio o 

destinados al mismo, deberán aceptarlos en tránsito, salvo en el caso 

de la suspensión prevista y que ya mencionamos. 

Oiaposiciones especiales relativas 

a las radioce>11unicacionea 
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Los Miembros y Miembros asociados reconocen, la Converíiencia 

de limitar el número de las frecuencias y el e:5pacio .~el e:5pec tro u,ti- , 

!izados al mínimo indispensable para asegurar de manera satisfactoria 

e1 funcion-.cimient·o de los servicios necesarios .. /\ tales fines, será con

veniente que se apliquen• a la mayor brevedad los adelantos técnicos 

más recientes. 

Las estaciones que aseguren las radiocomunicaciones en el ser

vicio móvil estarán obligadas, dentro de los límites de su empleo normal, 

al intercambio recíproco de radiocomunicaciones, sin distinción del sis

tema radioeléctrico que utilicen. 

Sin embargo, a fin de no entorpecer los progresos científicos, 

las disposiciones del número 300 no serán obstáculo para el empleo de -

un sistema radioeléctrico incapaz de comunicar con otros sistemas, siem

pre que esta incapacidad sea debida a la naturaleza específica de tal sis

tema y no de resultados de dispositivos adoptados con el único objeto de 

impedir la intercomunicación. 

No obstante lo dispuesto en el número 300 una estaci6n podrá 

ser dedicada a· un servicio internacional restringido de telecornunicaci6n, 

determinado por la finalidad de ese sC?rvicio o por otras circunstancias 

independientes del. sistema empleado. 

Interferencias perjudiciales: 

Toda!l las estaciones, cualquiera que sea su objeto, deberán 

instaladas y explotadas de tal manera que no puedan causar interfe

rencias perjudiciales en las comunicaciones o servicios radioeléctricos 

de otros Miembros o Miembros asociados, de las empresas privadas de cx

plotaci6n reconocidas o de aquellas otras debidamente autorizadas para 

realizar un servicio de radiocomunicaci6n y que funcionen de conformidad 

con las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones. 

Cada Miembro o Miembro asociado se compromete a exigir a las 

empresas privadas de explotación por él reconocidas y a las demás debi

damente autorizadas a este efecto, el cumplimiento de las prescripciones 

del número 303. 

Además, los Miembros y Miembros asociados reconocen la conven

niencia de adoptar cuantas medidas sean posibles para impedir que el fun
cionamiento de las instalaciones y aparatos eléctricos de toda clase 
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cause interfere~cia~ pGrj~di~i,~le~ ~ eri las coftiuniCaciOnes O servicios ra
diooléé:.tr-icos- a.:Clue .Se refiere el rlúin~~-o· 303~ 

Unidad lk>netaria 

La unidad monetaria empleada en la composición de las tarifas 

de telecomunicaci6Íics J.nternacionales y para el establecimiento de las 

cuentas internacJ.onales, será el franco oro de 100 céntimos. do un· peso 

de 10/31 -de gramo y una ley de 900 milésimas. 

Definici6n de alqunos tér•inos C?•pleados 

en el Convenio Internacional de TelecOftlunicaciones. 

A.\"E.XO .! 

Dr/111ir:Wn dr o/pnm ir,mim11 rmplrodo1 rn rl Con1t'nio 
lntt'lnor:ianoJ Jr TtltC"flm1tnin1dD1"' y rn ,,,. • .fnr.101 

401 AJmi11ütra<i1in: Todo ~l1·p1rtam('nlo o KJ\ ido f!Ub('rnamC"nlal rnponuble 
df'I C'umplimirnlo de la1 ohli,;adonM J .. rindu dd Conltnio lnlrrnadonal dr 
Tdttomunicadon" )' d .. au1 Rril•mt'nlOI .tnno1. 

I02 E.mptrui priivrla Jr r~p/ntatiOn: Todo particular o wcirJarl qur, s.in ur 
l11~iluciUn o agenda gubernamt'fllal, ,.,p101e una in11aladón di:" lt'll:"rnmuniea· 
cion" dt'tlinada 1 a5'1"gurar un arn·ldo dr 1rll:"com11nkaci6n in1rrn1cior • .&J, o 
que putda caui.ar ln1rrírrmciu pujudlclal" • l•I arrvkio, 

fOJ E.mprtui prúoJa dr rs,plotadón rrrorwciJo: Toda rmpH"MI priuJa d(' rz• 
plotadún que rnpondt a lt d,.finlrión prrnJrnlr y qui:" nplotl:" un wu·ido 
di:" corrnpondmcia piiblica o di:" rtdiod1íu1iiin y • la cual impon¡;• lu oblil!•· 
donn previsln en d •rdculo 22 d :\lirmbro o Mltmbro aJOCiado m cuya 
terrilorio te haUI:" la w-dc social dr rtla nplotadún, o rl Mirmbro o \fümbro 
uociado qur la ha)·• •ulorirtdo • t'tltblrerr )' • uplotar un loe'nido dr 1..i ... 
cocnunkaciUn "" au lrrritorio. 

«U Dftr1JJl/o: Prrll<ln• r11\iada por ti 11:obirmo dr un Mitmhro o :\li~mbro 
atot"iado de la l'nión • un• Conftrl:"ncia de l'trnipotrndui~ o ptnon• qui:" 
rrprnrrolr al Fol1irrno o a la admlniúruiUn de: un :\lirmbro o }lirmhro .. o. 
dado lk la l·nión, rn una t'Onlrrl"llcia admlnhlr•lh"a o en una l<':"Unicin dr un 
Comité c:on1ulthu intrrnacion11l. 

40S Rtpft1rnronJr: Penona rnvlada por una emprna prhada dr u:ploi.ción 
rttOnO<"id1 • una conlrrrncia admini•tr•liu o • un• rrun!Un di:" un Co~1ilé 
c:omultho inll:"rnacional. 

406 E.-,,,.1to: Pruona rnviada por un e:sttblrciml<':"nlo ntcional, eirnlíflro oo In• 
duflrl1I autorizado por rl l!lobirmo o la tdminiúradón di:" su paia para asiúlr 
a las nunlonn de )11 comiMCJn" de Hludio de un Comité con•ulli~o inlcr· 
nacional 

f01 Ob1trt'tfdor; Prnoci1 rn\iada; 
- Por 1 ... Xacic.n« l."nldu, df' ll:ut'rdo con d •11kulo 29 Jd Convenio; 
- Por roda orl!anlzaciUn lnlf'madonal lnrilada o admitida a pankipu en 

los rrahajot de una ron(rnncla, de acuerdo con la1 dbposidon" dd Re· 
rl•mrnto Central; 
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- Por" "I 1:ohirrno de un !\fiembm o Miembro a!'Oeiado de la L'uilm, quC' 
participe, sin derl'cl10 a \·oto, en una confernicia admini:stralha r"i;io. 
nal. l'clebracfo de acut'rdo cou lo dispue,to en ") articulo 7 del Com·enio. 

408 Drlt."sación: El conjunto de df'lt:gados y, evrntualmenlr, dt' reprr~nlant~ 
asesores, agr"gados o inlfrprett'S entiados por un mi~mo país. 

Cada Miembro y ~1i"mbro uociacl,1 ll"nilr3 la lih<-rlad d<" or,::3niur MJ Jde
¡;aeión <"11 la forma qut' de~. En partiC'ular. podr3 incluir rn dla, t•n ralidad 
de delegado~ ,uesores o a~r",::ados, a p<-nona..\ pertenttienl<"S a rmprr-sas pri. 
udas de C'xplo1ación por CI rt'conocidns. o a otras C'mprNas prh·nrlu qut' r.e 
inlNescn t'll el ramo de Ju tcleconmnieacion~. 

-11)9 T"luomunirllci1in: Toda lr.:an~misií1n, t'mi~ión o rettpciún ilt' i-i~nu~ !<l'1°1.ll~. 

~cril05. imá~enr,_, sonidos o informaciones dt' cualquier nalurall"za. por hilo, 
radioelrclricidad, mrdiM Optic~ u olros 6.i~lt'UUUi rh'drom•ll'nCti~ 

410 Tr1"grafia: Sislema de 1clecomu11ic..ción qtrt' pt'rmil" ohtrnn una transmi· 
dón y reproducciOn a dist11ncia tfd contenido de documrnlos tales como ~rilos., 
impresos o im.iscnes lijas., o Ja reproducción a tfül•ncia en rsa forma tlr cual· 
quier información. A los efeclos dd Reglamento de Radiocomunieaciones., no 
obslante, )' a menos que en él se ~ptciíique Jo conlra.rio, i.i~nilica cSistcma de 
lelccomunic:.ción para la lransmisión dt> ~ritos por mt'dio de un código dt' f.t'· 

ñalen. 

411 Trle/onia: Sislcma de 1elcr:omunic.ación para la 1ransmisión dt' la p11lahr• 
o, en alguno:! casos, de olros sonidos. 

412 Rudiocomúm·cación: Toda tt'lrcomunicación uansmitida por mt'dio de las 
ondas radiOC"l~clrica.s. 

41J Radio: Trrmino gener11l que sr aplica al rmplt'O de lru ondas radiodéclrica.s. 
oll4 Jnur/errncia prrjudicinl: Toda emisión, radiación o inducción que compro-

IDt'la ,¡ (uncionamienlo de un scn·icio de radfonavcgación o de otros servicios 
de K"guridad 1 o que perjudique gra\·cmente, pc-rturbe o Ínlcrrumpa rdlrrada· 
mente un fCr\'icio de radiocomunicacioues que funcione' de acurrdo t'On d R". 
glamcnlo de R.:idiocomunicaciones. 

415 Srrticio i'nlanacion.al: Sen·icio de tclttomunkación rnlrc oficinas o c~la· 

cioncs de lrlrcomunicación de cualquier naturalr"z.a q~ M! hallen C'O difrrrnll"s 
paises o pcrlencican a pAÍ't'5 dilr"r'111~. 

416 Senit'in mOril: SN\'icio de rndiocomunicaciún cnlrt' r..facionr:< mótilt>!< y 
t'SIO:dones lrrrrslr~s, o t'nlrc e!laciont':!i móvilt'!. 

417 SetddoJ dt' tadicdi/UJión: Servicio dt' radioeomunkación cuyu t•mi~ione:. 
SC' de~linan a H"r rrdbidas directamcn1e por ~I público m r;ni"ral. Diclm M'r· 
\·ido abuca cmisiont'S sonoras, de 1clcvia.ión o de ocro ginrro. 

' & c:on1idrr• romo .cnic:io dr trJuridmd lodo •nido , .. borlrc:1rico qw me ezplote cX 
m1nrrt prrrn•nrnle o tempor•I pu• i:•an1iur I• w¡urid.d de I• •id. Lamaq o J.. -.l .. ¡uu. 
di• de lot birnem.. 
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418 CorreJponrlMcio público· Toda ldecomunicaciOn que dd:::rn act'pt;ir pau 
IU lraHmisiOn las oficinas }" "Slacion"-r por ef simple !1t"cho de halJarsc a di.\· 
¡xWciUn del púLlico. 

419 Tdr&rama: E.._~crilo dC'stin;do a U'f lransmiliJo por trlt-grali.J para su cnlrc· 
ga al d~inal:irio. Úle lérm.no comprende lamhiCn t'I radioldt'i;r.lma, sah'o 
e,r«ificaciUn en conlr.uio. 

420 Trlt'~rama.J, //timad'" r cumunicuánnrt tde/Onh«u de EJ1odo: Tclt'gramns, 
llani.Jdas 'j comunicacionf'~ tclt!ónicu, pwcl'dt'nlt'S de una de las siguit'nlcs 
autoridades: 

- Jde dC' un E!IJdo; 
- Jde de un !!obierno y mirmbros de un gobierno; 
- Jdc de un lt'rrilorin o ji:fe de un lrrrilorio induido en un grupo de 

lerrilorios :"olicmbro o Mirmbro asociado; 
- Jt'fe d,. un lcnitorio hajo tutt"la o mandato, biron dro las !\iaciont"S lºniJ.u 

o dro un ;\lirombro o ,.fiembro uociado; 
- Corn .. ndantcs en jefe de las fuerzas militares, terr,.slres, n1H·alc.s o aCreu; 
- .Agenln diplomitioos o coruulares; 
- Secr~lario Ct-neral de las r\aciones l'nidu; jetes de los org11nhmo1 prin· 

cipale1 de lu Xaciones Unidas; 
- Corte Internacional de Juslicia de La Haya. 

421 Se con1idt'r&n igualmenle como telegramas de E.!!uido las re-spues1111 a los 
tel«'grama1 de Es1ado prccedentrmenle mencionados. 

422 Tek&rama.J dro Jt'rt-ici'o: Telegram11s curs.ados entre: 
a) Las ndminislraciones; 
b) Las t'mprrosu privadas dr explo111.ciün rrconoddu; 
e) Lu administraciones y las empresas privad.u de explotación recono

cidu: 
d) Lu administraciones y las empresas privadas de uplota-ciim fl"Conoci· 

da..s. por una parte, y el Sc-..:rrotario General dro la Unión, por otra, y 
rcl.1tiH1s a las tclecomunic.:icione.s públicas intrornacionale$. 

423 Trlr&rarnw prfrodoJ: l..o5 tde¡;;ramas que no sean de St"n·icio ni de Es1ado. 
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REGLAMENTO INTERNACIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES 

Tiene dos partes y un preámbulo. En la Parte A se comprenden 

los primeros VII capítulos: y en la parte B comprende del clipitulo VII 

al capítulo XIII. Un total de 69 artículos. 

APENDICES; 

Los títulos de cada capitulo son los siguientes; 

I. - Terminología. 

II.- Características técnicas de las estaciones. 

III. - Frecuencias. 

IV. - Coordinación, notificación y reg:istro de frecuencias 

Junta Internacional de Registro de Frecuencias. 
v.- Medidas contra las interferencias. Pruebas. 

VI.- Disposiciones administrativas referentes a las 

estaciones, 

VII.- Documentos de servicio. 

VIII.- Disposiciones relativas a grupos de servicio y 

a servicios y estaciones específicos 

IX.- Comunicaciones de socorro y seguridad 

x.- Servicio móvil a.eron.i.utico. 

XI.- Servicios móvil marítimo .y móvil marítimo 

por satélite. 

XII.- Servicio móvil terrestre 

XIII.- Entrada en vigor del Reglamento de Radiocomunicaciones. 

El Re9lamcnto de Radiocomunic<Jcioncs tiene 44 apéndice:; con 

las materias más d1versa11 y de extensiones diferentes cada uno.Lo que hace 

do difÍcl.l ma.ne)O el contenido del Reglamento, puen el sentldo de sus materia 

se complementa mutuamente entre el texto del articulado y Jau materias 

de los apéndices. 

Sin embargo, el Reglamento se complementa todavía con las Re

soluciones que en suma de 07 se agregan al texto principal y se incluyen 

como anexos en las ediciones del Reglamento de Radiocomunicación. 

Y por si fuera poco, todavía no está completo, pues deben in

cluirse las recomendaciones sobre las diferentes materias. Estas recomen

daciones suman 96 y, la dificultad, tanto de las resoluciones como de las 

recomendaciones es que tienen una numeración no ordinal sino la que les 

corresponde en la fecha en que fueron tomadas 
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Lo importante de estas dos normatividades, es que son una 

muestra del anhelo que se tiene en la humanidad entera: la excelencia. 

Y de nuevo insistimos: la excelencia i.para qué? no puede ser la exce

lencia por la excelencia. Tampoco se justificaría la integridad de los 

funcionarios internacionales que sirven a la Unión Internacional de Te

lecomunicaciones si no se esperara ya de manera explícita ya de manera 

implícita o tácita que se sirva un servicio en favor de los usuarios. 

Cada día se habla con más frecuencia, con más asiduidad, que 

el sistema actual de telecomunicaciones reforzada con la más avanzada 

tecnología es una garantía de concordia tnt.ernac1onal, de amistad entre 

los pueblos todos de la T1erra. 

Y a la circunvolución de los satélites de comunicación que han 

hecho del planeta "una aldea" ha garantizado la paz mundial. Al c~rculO 

orbital que se ubica en la proyecci6n del ecuador se le ha llamado en lOs 

dos últimos meses como el "cinturón de la paz universal" porque gracias 

a la manifestación simultánea de los pareceres de las naciones expresa

dos con diferencia de segundos entc-e los acontecimientos y los mensajes 

de repudio, de rechazo a hombres que han arrebatado el poder con medios 

violentos y fuera de toda legalidad, han servido a la justicia interna

cional que antes se veía muy lejana. Y al derecho internacional como un 

falso derecho porque adolec¡La de la característica de la norma jurídica: 

la coactividad. 

Ha pasado ya mucho tiempo, por lo vertiginoso de los cambios, 

del llamado desierto internacional experimentado por Jaime Torres Bodet 

que se desalentaba por el aislamiento, el ego¡)ismo de las naciones ence

rradas en su soberbia y riqueza material sin escuchar a los pueblos po

bres, a las necesidades de los países del Tercer y Cuarto Mundo. Ahora, 

ha cobrado especial interés la integración internacional. Empezando por 

la integración europea. Falta que se extienda a todos los países la preo

cupación por el desarrollo integral del ser humano y el respeto a los de

rechos humanos. En México se consagró constitucionalmente este respeto. 
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n.1.- Por lo relatado hemos visto que se hace necesario que el Derecho a la lnforma
ciOn sea igualmente precisado en todos los paises. Que debe desarrollarse una rama 
autOnoma de Derecho que contenga toda la legislac10n dispersa sobre el Derecho a la 
lnformaciOn. Que esta .rama, para distingurla del derecho sustantivo y el derecho 
subjetivo a la infonnaciOn debe llamarse El Derecho de la Informact6n. 

No.2.- Para garantizar y hacer efectivo el derecho a la infomactOn de todo hombre 
que radique en México, pero también el de cada hombre en cualquier pats del mundo, 

se debe legislar sin miedo a l lmttar. a frenar, o a bloquear el derecho a la informa
ctOn con el pretexto de que al momento de legislar se coarta el derecho a la informa
clOn, pues solamente la claridad de la reglamentaclOn que se apegue al derecho natural 
es la solución a la desprotccciOn con Que ahora se real iza la garantta del derecho a 
la información, 

No .. 3 .. - Debemos concluir que el derecho a la lnformacl6n es no solamente el derecho 
a recibir informaciones, sino también el derecho a investigar la Información que nos 
interesa, la que requerimos para poder construirnos como seres humanos y con los da
tos que nuestra personal vocación nos exige adquirir construir la plenitud de nuestra 
humanidad y siendo cada uno lo que debemos sere, perinitiremos a los demas ser lo que 
su individual proyecto de vida les exige actual Izar hasta llegar cada cual a la pleni
tud de su .ser y de su existencia. 

H4.-El derecho a la tnformaciOn debe estar contemplado de manera muy significativa en 
el derecho tnternactonal. pues el proceso de la informaciOn. gracias a los adelantos 
tecnolOgicos se ha globalizado, extendiéndose hasta los confines del planeta acercando 
a todos los pueblos de la Tierra. Esto Involucra de manera importante a todas las na
ciones, a los habitantes de todos los paises haciendo que el lntercaMBIO OE VALORES de 
todo tipo se haga entre naciones y entre Individuos de todas las naciones. 
No .. 5.- Por lo expuesto debemos entender que solamente es infonnación la integración y 
difuslOn de la verdad. Lo dem!s es desinfonnaclOn. es manipulación. Solamente la verdad 
nos hara 1 ibres. 
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No. 6.-Solamente la posibilidad de seleccionar la lnfonnaciOn en la maraña de mensa
jes podr.1 convertirse en infonnaciOn útil que permita el desarrollo de la personali
dad de cada ser humano. Debemos superar la limitación que supane el desarrollo de na
cionalidades privilegiadas, para aceptar que todos los hombres somos Iguales y que 
buscamos con vehemencia el camino que nos lleve al mismo destino final. No hay razas 
ni hombres superiores ni inferiores. Vemos que no puede haber paz en el mundo mientras 
un pueblo sojuzgue a otros y prevalezca la Injusticia social e internacional. 

No. 7.-Debemos aceptar que hay naturalmente una selección espantanea, instintiva. in
tuitiva de la información como lo sei'lalamos con la teorra del cierre y la apertura. 
Pero la selectividad debe elevarse por encima de los institltos para que caiga en el 
.1mblto de la Inteligencia, de la razón, de las facultades superiores del hombre; una 
selectividad a la luz del espfritu del hombre donde intervengan de manera definitiva 
la Inteligencia y la voluntad. No la selección que se da por Mstfo y saturación de 
estar recibiendo basura, porque no hay un sentido, un significado para hacer la selec
ción. 

No.B.- Que a partir de esta selección inteligente, racional, Ja historia del hanbre, 
de cada hombre se ! lene de significado y sirva de brújula de orientación para la cons
trucción diaria de la fel icldad y de una vida fecunda en logros personales al servicio 
de Dios y de la humanidad entera. 

No. 9.- Solamente el ejercicio de los valores eternos en todas las actividades de la 
vida podr.1 dar ese significado que colme a plenitud la satlsfacclOn del deber cumplido. 
Pero solamente se hará tal deber cuando se haya descubierto en esa investigación de in
fonnaclOn a que tenemos derecho. 

No. 10.-Cuando todos los pueblos acepten que el derecho a la información es un ·derecho 
a ta educación, a la formación humana en la real lzaclOn de los valores, entonces esta
remos transfonnando las estructuras sociales para facilitar el camino de todos los habi
tantes del planeta hacia la justicia social, hacia la elevación de los niveles de vida 
mejorando la calidad de su estancia temporal sobre la Tierra. 

No.11.- Cuando aprendamos a leer el código tnfonnatlvo de la naturaleza sabremos que 
el hombre no est.\ solo, que todas las maravillas de la naturaleza resuman esperanza, 
transmiten alabanzas de la creación entera a las que debe sumarse el hombre. 
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No. 12.- La evolución de los regimenes de gobierno en México nos indican una trans
formación de las actitudes. Es un anhelo expresado por Miguel de la Madrid con su cam
par'la de renovación moral hasta el mandato actual de Carlos Salinas de Gortari que de
sea incorporar todas las regiones al desarrollo integral del pats. Y los medios de co
municación social deben sumarse a este esfuerzo. 

No. 13.- Por lo expuesto es urgente que los periodistas y abogados mantengan vigente 
y no solamente en el papel un código de honor. un mfnimo de compromiso de servicio 
profesional en el que se advierta con claridad la ética profesional. Que se anteponga 
en toda prActlca profesional et honor de la honestidad y la verticalidad de la justi
cia sobre el apetito del dinero. 

No. 14.-El hallazgo de la verdad lleva necesariamente al encuentro de si mismo y al 
encuentro con Dios. Este es el principio de justificación y razOn de ser de toda vida. 
Sin este hallazgo nunca Podremos ver en cada hombre la creatura imagen y semejanza de 
Dios. Sin este descubrimiento cada vecino serA solamente un recurso uti 1 izable para 
obtener "ganacias". pretextos para comercializar. para la multíplicaciOn de satisfac
tores que me lleven al éxito, entendido como la acumulacl6n impresionante de bienes. 

No. 15.- Por parte del gobierno de México debe ponderarse el trabajo profesional de 
los comunicadores y garantizar el derecho a la lnfonnaci6n estableciendo un salario 
mtnimo profesional que haga poco atractivos los embutes. "chayotes", y cuanta dadtva 
desvlrtOan y manipulan la infonnactOn. 

No. 16.-Que los funcionarios pQbl leos de los primeros niveles no se hagan cOmpl ices 
de la desinfonnaciOn. de la manipulación de masas, cuando por falta de su personal -
Integridad compran el silencio de los periodistas haciendo de sus relaciones contuber
nio. Cuando podrian conjuntamente planificar el desarrollo de todos los habitantes 
transmitiéndoles los bienes culturales a través de todos los canales de comunicaciOn 
social. 
No. 17.-Entre el derecho individual y el derecho social a la infonnaciOn debe preva
lecer este Oltimo y en todo caso debe preservarse la verdad en toda ocasión. La ver
dad no esta sujeta a votación, lo que es, es. aunque sea negada por la mayorfa o no 
sea conocida por la mayorfa. 
No. 18.- No puede haber disyuntiva entre el hombre y la sociedad. no puede estar en
frentada la postura individualismo contra socialismo, todos deben trabajar por el 
bien coman. 
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trk>.19.- Debemos ponderar la libertad para y no la libertad de. Pues el hombre debe 
tener siempre una final tdad bien clara en el uso de su 1 tbertad. La lnfonnactOn tie
ne siempre una teleologta. No se puede hablar simplemente de la liberación por la 
liberaciOn. pues llberaciOn no es la libertad. Los movimientos de liberación de la 
mujer. de liberación de los homosexuales. de liberación de los pueblos del Tercer 
~ndo son movimientos estériles porque carecen de la esencia que da la libertad: el 
para qué. Y toda libertad se equilibra con la responsabilidad. Y para que haya liber
tad debe haber ley: ley natural , ley el vil , leyes: todas libertad exige una 1 ey. 
No. 20.-Debemos concluir que en la integración social del hombre los titulares del 
derecho a la información lo detentan de diferente manera. En primer lugar el derecho 
a la lnformaclOn lo tiene cada hombre a plenitud. Las personas morales que se llaman 
empresas perlodlsticas y que hacen de la información una actividad profesional y una 
fonna de vida solamente tienen 1 derecho a la infonnactón y se justifica que to tengan 
mientras cumplan con servir verazmente esta infonnaclón a todos los usuarios de su ac
tividad. Dejan de tener derecho a la información en la medida que prostituyan esta 
actividad.Y lejas de servir la verdad que descubrieron para los dcmas, ofrecen al me
jor postor el silencio haciendo chantaje. extorsión. con lo Que saben. Las personas 
morales que se llaman Estados, son titulares del derecho a la infonnaclón de manera 
supletoria y la sirven, la información, de manera subsidiarla. 
No. 21.- La tecnologta actual y el manejo de la tnfonnación segQn las ideologlas es 
una situación muy peligrosa para el desarrollo saludable de los hombres, de los pue
blos, pues una ldeologfa que pone por encima del bien coman el interés personal de 
los gobiernos y la soberbia de una raza superior sobre las dem¡')as, hara real ldad el 
dominio del totalitarismo a la George Orwell con su 1984. 
No. 22.-Para que el desarrollo impresionante de la tecnologta de tas comunicaciones 
internacionales sea fructtfera, debe valorarse justamente al tiombre. como el objeto 
y razOn de ser de la sociedad. Que unos estén al servicio de los otros para hacer po
sible la felicidad compartida del bien común, es decir el de cada hombre en su fami
lia, en su comunidad. en su nación en una integración continental sin discrtmtnaclo
nes ni privilegios para unos cuantos. 
No. 23.-En Nuevo Orden Informativo Internacional debe ajustarse al mismo ritmo que 
el nuevo orden económico internacional. Que la fonnactón de grupos econOmtcos como 
la Comunidad Europea. la cuenca del pacifico, el grupo de los siete, la Integración 
Latinoamericana, el tratado de libre comercio entre EEUU, CanadA y México, los pal ses 
africanos, etc. tenga como miras no la competencia y la rtval tdad sino la complemen
tartedad de unos a otros en una constante preocupación de aportar lo que le falta al 
otro, en una relaclOn donde yo gane y ta también, en donde todos ganemos. 
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No. 24.-Por lo que hemos visto, existe ahora una superestructura de comunicaciones 
que ·une a todos los paises del mundo. Gracias a esa tecnologla lo que preocupa es la 
calidad de los mensajes. El mundo tiene ahora todos los medios para hacer de todos 
los paises de la Tierra, por primera vez en la historia de la humanidad, la posibili
dad de hacerse una sola realidad, la unificación total de todos los habitantes del 
planeta hasta configurar un solo cuerpo: la humanidad entera. 
No. 25.- Que todos los pueblos de la Tierra vayan al encuentro unos de otros para 
enlazarse como hennanos. Entendiendo por encuentro no enfrentamiento, no confronta
c10n sino identificación que se ir~ ~acllitando si perfecc1onamos con buena voluntad 
los instrumentos del derecho internacional con este propósito. 
No. 26.- Que por encima de la técnica y del perfecciondmiento del hacer profesional 
se ponga la valoración de la Etica, el mundo de Jos valores eternos vividos en todos 
los rincones del planeta. Porque vale mas un hombre honrado, leal, sincero,constante, 
trabajador, cumplido, puntual, comprometido, que sea capaz de dar la vida por sus con
vicciones y por cumplir con la palabra dada. Que un hombre experto en el manejo de la 
mas sofisticada tecnologJa, habil y diestro en el control de las maquionas, pero desho
nesto, egolsta, infiel, hipócrita, transa, veleidoso y engretdo por su hacer, desobli
gado. Porque ¿cuanto tardar~ el hombre honesto en aprender las habilidades en el manejo 
de unas m~quinas? Dos meses, seis meses, un año? Es costeable. ¿cuanto tardara el otro 
en aprender la honestidad, la decencia, la puntualidad, adquirir en suma todas las vir
tudes que 1 e fa 1 tan? Creo que toda una vida. 
No. 27.- Debemos concluir que cuando el hombre a través de su bOsqueda de infonnaclón 
encuentra el verdadero sentido de su existencia hace posible que lo que ahora es la 
nueva riqueza de las naciones: la infonnaciOn, esa nueva forma de propiedad que se 
distingue por la inmaterialidad de lo que se posee: los conocimientos: la µropiedad 
de Jos conocimientos es la nueva riqueza de las naciones, a través del usufructo que 
proporcionan el derecho de autor, l<ls patentes y mdrcas, la explotación de este pro
piedad har.a posibl~ el encumbramiento de las naciones no por su desarrollo tecnolOgi
co, ni por su riqueza de tecnologla, sino por la cal !dad extraordinaria de sus hombres 
por el cultivo de los valores eternos que haran de cada habitante un hombre diferente 
al que se admire por lo que es y no por Jo que tiene. Como admiral!Xls hoy a Gandhi o a 
Mattin Luther King o a Mljall Gorbachov, la madre Teresa de Calcuta y a pueblos enteros 
que han puesto por encima de Ja riqueza del dinero, la dignidad de la condtclOn humana. 
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