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Introducción 

tn la presente tesis, trataré sd:>re el derecho que todos 

tenaoos a ser infornados, así como el derecho a informar, ba-
' 

sándome en normas jurídicas nacionales e internacionales, ju-

:risprudencia y doctrina, 

Además de explicar la evolución que este derecho ha ten,! 

do a través de la historia, el procedimiento para llevar a C! 

bl esta información, los medios infonnativos y otros puntos -

específicos de este Derecho, 

Antes de continuar, quisiera decir en qué consiste la i!J. 

formación, por ser ésta el cbjeto del derecho que trato en la 

presente tesis, Así, respecto a la información se han dado -

muchos conceptos, entre ellos se encuentra el dél Lic, José -

de Jesús Castellanos, quien dice al respecto, que es la "tran:! 

misión o difusión de mensajes, de saberes, desde un polo emi

sor a otro receptor, o que circula entre polos igualmente ac

tivos", ( l l 

Enriqueciéndose con esta infOl'lllllCi6n el receptor, o bien 

lllliloa, COJOO en el Últiloo caso. Algo interesante, es que en -

este con::epto no se menciona si estos mensajes son nuevos o -

antiguos, esto es, no hace referencia al tieqio, 

Para otros autores es .ilrportante que estos mensajes se -

refieran a hechos actuales, como es el caso de W, Hagemann, -

quien dice que, "la información es toda difusión de hechos llE. 

tuales con interés público". ( 2 ) 
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Desde mi punto de· vista, antxis conceptos están incon¡>letos 

pues considero :i.nportante el eleirento tiellf'O en la informaci6n, 

ya que al señalar que una noticia p.iede referirse a un hecho 8!l 

tiguo, pero por ser algo desconocido para el receptor constitu

ye una nóved!d, por lo que la información puede referirse a he

chos nuevos o antiguos. A este punto me referiré J1'ás adelante

con más detenimiento. 

Otro punto :i.nportante, de la información, es el que ae re

fiere a los límites de este derecho, com:> son, el Derecho a· la 

Intimid!d o Vida Priv!da¡ los ataqUes a· la· l!Dral pública¡ ata -

ques al orden o Paz Pública¡ y el' Nivel' F.ducativo; a lo que me

referiré en el Cap! tul o V de la presente tesis. 

Así, en la presente Tesis, hago referencia a los temas que 

a mi juicio tienen más relevancia dentro de este can¡x¡ qlio -

de la información, fundamentáooolos filos6fica y jur!dicamente, 
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NOTA S 

(1) CASTELLANOS, Jo1I de JHG1¡ "México En1añado" ¡ G11eta -

lnforutiva Independiente; 1983¡ Mlxico; Capitulo U. 

(2) lbidee; Capitulo II. 
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capítulo l 

Origen J Evoluci6n del Derecho a la 

lnformaci6n 

La información se ha ido formando de diversa forma en las 

diferentes etapas de la historia, as{ aparecieron en orden cr.!!. 

nológico, las siguientes etapas: 

1.- Sonidos, palabras J aignoa visuales a distancia¡ 

2. - La Escritura¡ 

3, - Las Correspondencias¡ 

4.- La Imprenta¡ 

S. - Sistema de Registro Sonoro J Sistema de Registro de lúge-

nes; 

6.- Tratamiento Electr6nico de los dato• infonutivos, au acu

mulación 1 archivo en aparatos especiales de respuesta in! 

tantlnea. 

En adelante explicarjj en fonu aencilla J suacinta cada -

una de las etapas anteriormente enunciadas, all: 

- F.n la primera etapa, el hombre se comunicaba emitiendo aoni

dos, despufs formlS palabras J ad crei5 au lenguaje, J para -

cOllUnicarae a lo lejos crei5 loa aignoa visuales a diatecia. 

- En la segunda etapa, el hoabre logri5 planar aua idea1, aoa!, 

dos, etc. en papel o cualquier otro material, por •dio de -

signos correspondientes a un significado, con esto lle refiero 

a la escritura, dindose as! los diferentes aignoa, que aunque 

significando lo mismo, el signo es diferente, en los diversos 

lugares del mundo, J as! se dan la1 diferentes formaa de ea -
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cribir 7 alfabeto•. 

- En la tercera etapa, se dan laa correspondencias, laa cualea, 

son lll&s antiguas que los peri&licos e inclueo una de au• r•! 

ces, Antes de que el diario impreao 1 regular airviera a 8! 

plios cfrculos de público como instrwaento de d1fuei6n de n~ 

ticias, algunos ingeniosos individuos, dedicados al cmercio 

de noticias, fundaron las "Correspondencias", para enviarla• 

a pequeños cfrculos intereaadoa en ellas 1 capaces de pagar

las. Me refiero a los príncipes, ecleailsticos, comercian -

tea 1 eruditos, Laa fuentes de inforucilln, abarcaban todo• 

el mundo entonces conocido, 1 su difuci6n comprendía 101-!!. 

te a personalidades influyentes 1 de posici6n, No se lea da

ba la mis amplia publicidad, en el sentido periodístico, 

- En la cuarta etapa, se da la invencidn de la imprenta, la que 

hi&o las noticias accesibles a un círculo de lectoree 1111 

grande, Ad laa "Correspondencias", fueron una fuente de 1!!. 

formaci.Sn para el peri!Sdico impreso, Respecto a la invenci6n 

7 evoluci6n de la imprenta est' comprobado que laa prillerH

eataapaciones practicadas por el hombre fueron tabelariH o

xilogrllficas, que consistía en la impreai6n por medio da la

minas o caracteres grabados en madera, se us6 por loa chino• 

en el S. Vt, siendo ya conocida en Europa desde el S, Xll. 

Sobre sus primeros pasos hay mucha historia y mucha le -



-3-

1enda, y es difícil saber lo que corresponde • una y a otra • 

Son varios los nombres '1 los paises que se distribuyen '1 •tsP!!_ 

tan el privilegio de haber sido sus descubridoree, o •jor di

cho sus inventores, pero todos los indicios parecen desembocar 

en tres nombres, que citar€ en orden a su importancia en el 11!_ 

lla&go: En primer lugar, Johannes Gutenberg, a quien ae debe

la idea de las letras sueltas o caracteres m.'lvilea de Mtal, -

que admiten todas las combinaciones posibles; le sigue en ia

portancia Peter Sch6ffer, que fue quien concibUI loa punaones 

para hacer las matrices y fundirlas en serie, '1 finalaente, -

Johan Fust, quien 'aporto! el capital para llevar a buen término 

la genial empresa. Los tree eran de nacionalidad aleaana, por 

lo c¡ue nadie disputa a este país ei privilegio de este hallaz

go, Ahora bien, en cuanto a la fecha, existen los ai¡uientu• 

datos histdricos: 

En cuanto a la fecha de su lnvencidn -

por Gutenberg, no se tiene la !echa exacta, pero se cree que • 

fue hacia el año 1436, ( l ) 

De los primeros libros impresos, de los cualee ae tiene • 

conocimiento, se encuentra el "Catholiconº (Grultica 1 Diccl~ 

nario Latino), publicado en 1460, del cual, Gutenberg declar6• 

c¡ue "hab!a sido impreso y confeccionado sin ayuda de estilete, 

cálamo, ni pluma, sino por el adlllirable concierto, proporc11!n

'1 armonía de los punzones y tipoa". ( 2 ) 

r· 
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Con anterioridad a esto, ae hab!an estampado con tipos 116-

vilea libros importan tea 1 otros. impresos, como las bulas de -

indulgencia de 1454, encargadas por el Papa NlcoUs V , Exis

ten tambi4!n dos ediciones de la Biblia: ·La primera llamada -

de 42 · U'.neas, que ae supone impresa en 1455, 1 la segunda ·de -

36 U'.neas, que se cree del año de 1458¡ 1 hay opinione1 de que 

con anterioridad a ellas se imprimi6 e 1 Misal de Constanza, c! 

talogado como el "libro tipogdfico mds antiguo que se conoce~ 

( 3) pero del que no se sabe la fecha de su impresi6n, De tal 

suerte que, la ausencia dé datos que confimen la fecha de au -

realizaci6n de las obras citadas, ha sido la causa de que ae "!, 

yan dado muchas especulaciones al respecto, 

Con la invenc16n de la imprenta se hizo posible el naci- -

miento de la prensa per16dica, primero se dieron las hojas vo-

·lantes aisladas, despul!s los almanaques, ds tarde los compen -

dios semestrales, de los que salt6se al periodismo semanal. 

Los libros, hojas y peri6d~cos, fueron producto de la imprenta, 

En su evoluci6n posterior, al desarrollarse la prensa diada, -

se fac11it6 a sus antiguos abonados ~olamente aquellas comuni

caciones que no eran apropiadas para reproducci6n, o cuya pu -

blicaci6n era prohíbida, Se prohibieron algunas publicaciones 

porque las autoridades consideraron que era necesario adoptar -

medidas contra lo que podía ser un peligro, Este peligro con-

alada, según Luis castaño, en su libro Régimen Legal de la 
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Prensa en México, en que el "peri6dico era un propagador de las 

ide&1 y podía ganar muchos adeptos J hacer crecer d deaeo de -

la libertad de pensamiento". ( 4 ) Mientras que para el Lic, -

Joaf de Jesús castellanos, este peligro conaiet16 en la "proli

feraci6n de impresos que dañaran la vida social" ( 5 ) • Vilto 

de una u otra forma, lo que se temía en general, era la existe!!_ 

cia de cualquier disturbio, motivado por las ideas plasmadas J 

difundidas por los peri6dicoa y dem&s impresos, Por esto, se -

penal! en el rfgimen a seguir para llegar a una eoluci6n, y ae -

adopt6 el rfgimen de censura previa, 

Ahora bien, en el S, XVIIl, se formaron aqufllas a manera• 

de cartas circulares, llamadas ''boletines", actualmente llama -

doa aervicioa privados de informaci6n, que al enviarse cerrados 

tienen la ventaja de ·comunicar cosas J casos no apropiados para 

el peri6dico y su amplia publicidad, 

Al final del S. XVIII, en las Colonias de Inglaterra, ae

goz6 de gran influencia y libertad, preparando el bito de la -

Constituci6n Americana, producto de la Declaraci6n de Indepen

dencia de loe Estados Unidos de América, 

Mientras tanto, otro suceso importante, ea el nacimiento -

en Francia de las libertades de manera brusca por medio de un -

acto legislativo, ya que pasó sin transposici6n del absolutismo 

a la democracia, individualista y liberal, mediante su revolu -

ci6n, preparada por la difusi6n de doctrinas y teorla de Roues!_ 
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au, Montesquieu, Diderot, Voltaire y otros. 

En 1788, fue declarada por el Parlamento de París la libe! 

tad de pensamiento e imprenta, El papel del gobernante frente

ª la manifestaci6n de ideas, debía ser de abstenci6n, !eta se 

revela en tres formas, que son: 

- No coartar o impedir la manifestaci6n de ideas por medios e! 

critos, 

- No establecer la previa censura a ningún impreso, 

- No exigir fianza a los autores o impresores de cualquier pu-

blicación. 

En esta primera etapa del liberalismo, no hay censura pr!. 

via, ni sanci6n posterior, Nada se respeta en los periódicos 

y papeles sueltos de la época, se concibe a la prensa como un

vigilante de la autoridad, ' 

Su primera transformaci6n sucede en la 11Declaraci6n de D!. 

rechos del Hombre" de 1789, en donde se indica que la " liber

tad de prensa est4 condicionada a no provocar la desobediencia 

de la ley, el derrocamiento de los poderes constituidos, la r!. 

sistencia a sus disposiciones o cualquiera de los actos decla

rados crímenes por la ley", ( 6 

No obstante, después de la época napole6nica que sigui6 a 

la Revolución Francesa y durante la restauraci6n de la Honar -

qula, fue violada la libertad de imprenta mediante sucesivos -

intentos de previa censura, represi6n por los tribunales, im -
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puestos, fianza, etc. Pero la llamada "Revoluci6n de Julio", -

fue un triunfo de loa periodistas e hizo a Carlos X, conceder • 

nuevamente la libertad de prensa, mediante la abolici6n de la -

previa censura y restaurar por Ley de 8 de Octubre de 1830, los 

juicios por jurados que fueron garantía segura de dicha liber -

tad, pero la libertad qued6 definitivamente consagrada en Fran

cia en 1881, por medio de una ley, facilitando la creaci6n de -

peri6dicos. 

Creo importante señalar, el hecho de que despuls de la Pr! 

111>ra Guerra Mundial, los grupos de peri6dicos se unen en aocie

dades que tienen una hoja central, preparada en comrtn, a la que 

añaden sus partes especiales, locales y regionales o que por el 

contrario reciben de la hoja central la parte poUtica y recre!_ 

tiva, de interls general. Se forman, pues, "empresas centra -

les con peri6dicos sueltos o agrupados en ediciones comarcalea" 

( 7 ). 

Las noticias y opiniones locales son raras en loa comien

zos porque, la difusi6n oral, las propagaba m4s r4pidamente por 

doquier, y en las ciudades, con mayor eficacia de lo que el pe

ri6dico hubiera podido hacerlo. P.ero apenas crece el término -

municipal, (haciéndose impenetrable para el individuo, que se -

pierde en su grandeza), aparece la secci6n local. Y as! en 

1810, en las "Hojas Berlinesas de la Noche", de H. V. Kleist, -

alcanza importancia para BerUn, como informe policiaco. Al au 
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mentar de tamaño los municipios e iniciarse su autonomía admini! 

trativa, con la participaci6n activa del público en la adminis

traci6n, la secci6n local se desarrolla hasta casi constituir -

un peri6dico dentro del propio peri6dico, Con un servicio com

pletamente propio de informaci6n {reportaje local), direccidn -

pol!tica {pol!tica municipal), con política personalista {o de

personalidad) econ6mica y cultural propias, 

El concepto informativo-noticioso, a.:ln no se generaba como 

eje central del peri6dico, sino hasta la segunda mitad del ai -

glo XIX, en la que el concepto de informaci6n quedd identifica

do o limitado con la idea de la noticia, 

EVOWCION HISTORICA DEL DERECHO A LA INFOllMACION EN HEXIOO: 

· DespuEa de haber analizado a grandes rasgos la evolucidn -

que en el mundo ha tenido la informacidn, un punto importante -

a desarrollar, es la evoluci6n que en MExico, nuestro pata ha -

tenido la informaci6n, Por lo que en las siguientes lfneas ha

rl! una exposici6n sucinta, y en la forma lo m4a claro posible -

de esta evoluci6n, Desde la l!poca de la dominaci6n Española, -

en la cual estuvieron vigentes las "Leyes de Indias" que se c~ 

plementaban con las "Leyes de Castilla", Las cuales, casi no -

reconocían derechos individuales, ni respeto de libertades. 

Al iniciarse la independencia de México, los primeros. doc!!_ 
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mentas jur!dico-poHticos fueron relativos a los derechos naci~ 

nales y la organizaci6n política del pa!s, 

La "Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Hfxico", (La Au

diencia), dio· la libertad de Imprenta, el 19 de Junio de 1820 y 

se suapendi6 el 5 de Junio de 1821, 

El Sistema Político de la República Mexicana, se inspirll -

en el sistema político de la Naci6n Norteamericana y en loe 

principios revolucionarios franceses. Dicho sistema fue adopt!_ 

do en nuestra Constituci6n de 1824. Esta Constituci6n eetuvo -

en vigor hasta 1835, despul!s se dieron en el país leyee de tipo 

centralista, hasta que en 1847 un Acta de ·Reforma reimplantll la 

·constituci6n de 1824. En cuanto a la libertad de imprenta en -

dicha Acta de Reforma se avanzll, al establecer en su artículo -

26 que: "Ninguna Ley podrll exigir a los impresos fianza previa. 

para el libre ejercicio de su arte, ni hacerles responsables de 

los impresos que publiquen,siempre que aseguren en la forma le-. 

··gal la·responsabilidad del editor.· En todo caso, excepto el de 

·difamaci6n, los delitos de imprenta serlln juzgados por jueces -

· ·de hecho y castigados slllo con pena ·pecuniaria o de reclusi6n," 

( lA) 

La fianza previa o cauci6n, se dio mucho en los regímenes -

centralistas que gobernaron a Mbico, La reacci6n contra la im

plantación del rl!gimen federal de la Nacilln, fueron unas dispo-
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alciones de derecho de car&cter centralista, conocidas como la• 

"Siete Leyes Constitucionales de 183611 y las "Baaea Orglnicaa -

de 184311 , 

En 1856, se implant6 definitivamente en la Naci6n una Con!!. 

tituci6n con loa principios del Federalismo y de la Democracia, 

basados en el reconocimiento de 101 derechos individuales y co

locados en su artículo inicial. Se eatableci6 la inviolabili-

dad de la libertad de escribir sobre cualquier 1111teria; se pro

hibi6 los medios preventivos del control de la expresi<ln del P•!!. 

samiento, como la previa censura; se rechaz6 la idea de exigir -

fianz.a, dep6sito o cauci6n a los autores o impresores; se esta -

bleci6 la libertad de imprenta. Las grandes batallas se dieron

en el Congreso, en cuanto a las limitaciones a que deber{a suje

tarse la expresi6n del pensamiento, despub de varias discusio -

ne.a, la mayo da del Congreso vot6 de acuerdo con el proyecto de

la Comisión por una libertad de prensa restringida, pero la •in.!!_ 

r{a obtuvo la aplicaci6n de los jurados a los casos de controve!. 

sia sobre los excesos de prensa, logrando pdcticamente la impu

nidad de la misma, 

El 13 de enero de 1857, Francisco Zarco, di6 lectura a au -

proyecto de Ley Org.fnica de la Libertad de Prensa, éste tiene C.!!_ 

mo caracterbtica, el definir de manera muy vaga las restriccio

nes a la libertad de prensa, es decir, lo que significan loa at!!_ 

ques a la vida privada, a la moral y a la paz pública; establece 

el mismo Proyecto de Zarco, jurados sin juez instructor y deter-
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mina penas insignificantes para los autores de 101 delitos COll,! 

tidos por la prensa. 

El 12 de febrero de 1861, el antiguo proyecto de Zarco, 

!ue publicado como Decreto, 1iendo derogado poco tiempo deapuls 

y volviendo a implantarse como Ley Org.fnica de Prensa de 1867. 

Kas tarde, Don Ignacio L. Vallarta, se pronunci6 en contra 

de la Ley Zarco. 

Pero, no fue eino hasta el triunfo de la Revoluci.Sn Kexlc! 

na de 1910, los Constituyentes reunidos en Querltaro en 1917, -

instituyeron las medidaa legales que consideraron oportunas pa

ra hacer efectiva, la garantía constitucional, ad eatablecie -

ron en el Artfculo 7, hasta hoy vigente, que: "Ea inviolable -

la libertad de escribir y publicar escritos sobre cudquier u

teria, Ninguna ley, ni autoridad puede eatablecer la previa -

censura, ni exigir fianza a los autores o impreaores, ni coar • 

tar la libertad de imprenta, que no tiene m4s límites que el -

respeto a la vida privada, a la moral y • la paz pública. !11 • 

ningGn caso podrll secuestrarse la imprenta como instrumento de• 

delito. Las Leyes Org4nicas dictarln cuantas diaposiciones 

sean necesarias para evitar que, so pretexto de las denuncias -

por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, pa • 

peleros operarios y de!Ms empleados del establecimiento de don• 
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de haya salido el escrito denunciado, a menoa que se demue1tre 

previamente la responsabilidad de aquUloa, 11 (8) 

Quedando, ad establecida la;baae jurldica, para la plena 

exiatencia de la libertad de escribir y publicar escritos ao -

bre cualquier materia, ad como estableciendo sus lfmite1, y -

prohibiendo el secuestro de la imprenta, como el que aean en -

carcelados loa expendedores, papelero&, operario1, etc., a •

nos que ae demuestre au reaponaabilidad, 
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Cap!tulo 11 

"Derecho a la lnformacU!n y Proceso Informativo" 

En el proceso informativo, se desarrolla, como au nombre

lo indica, la informaci6n, concurriendo diferentes aujetoa, 

quienes son aimult4neamente loa que reciben y los que tranalli-

ten la materia informativa, As!, el proceso informativo, ae -

inicia con la ~ que proporciona la ~ de inforuc16n

al ~ (estructurador de la noticia), quien a su vez utili

za los medios de comunicaci6n, como aon el cine, la televisiOn, 

el radio, la prensa, etc,, para hacer llegar la noticia al !!_·

ceptor (público en contacto con los medios informativos), En· 

la reglamentaci4n de este proceao se tendrían que señalar con -

precisi!5n, loa derechos, deberes y las obligaciones de cada uno 

de tales sujetos, y si a este señalamiento se agrega la impoli• 

bilidad de coeunicar noticias con absoluta veracidad y prescin

diendo de criterios subjetivos que la alteren, la Ley re1laeen

taria del Derecho a la lnformacidn ,· preaentar!a aspee toa ...... 

mente negativos y perjudiciales para la libertad de expreai4n -

de las ideas. 

Es el receptor,. la raz6n de ser de este servicio, Cual• -

quier hombre forma su criterio a travEa del proceso peicoldgico 

individual, que es representable para la mec4nica 1!5gica de un

eilogismo en el que la premisa mayor est4 conetitu!da por unoa

principios emanados, sostenidos, enunciados, deducidos e inte -

grantes de una ideología; la premisa menor es un hecho real o -
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un conjunto de hechos realea que tengan entre a! alguna conca

tenaci15n¡ y la conclusi6n del hecho real en el principio gen!. 

ral sed el juicio que el individuo se forme acerca de aquel -

asunto, problema o situac16n, 

En resumen, el esquema del proceso informativo abarca to -

doa los elementos de la relaci6n informativa: la comunicaci6n 

supone siempre un contacto entre dos tErminoa - emisor y receJ!. 

tor - puestos en contacto a travEs de un Mdio por el que cir

cula un mensaje, El boceto es v4lido para cualquier tipo de -

comunicaci6n, La realidad, sin embargo, puede complicar sus -

ele .. ntoa, Muchas veces la emisi6n no procede de una sola pe!_ 

sona, sino de un grupo¡ otras, la tran1aisi6n no se verifica -

tan solo por un medio, sino por varios, sucesiva o simulUnea -

mente¡ el objeto puede encerrar un contenido complejo e intrin

cado, y la recepci6n en fin, no afectar a una persona, sino a -

una multitud, 

Elcplicando en un sentido amplio, cada uno de los elementos 

del proceso informativo, el emisor tiene la misi6n de investi -

gar, seleccionar, sintetizar y jerarquizar, los sucesos de la -

vida ·humana que tienen trascendencia social, Se deben seleccio 

nar los sucesos de trascendencia y los que no lo son, para es

to el periodista debe ser un experto en interpretar lo que per

cibe esto es, debe tener un conocimiento racional que permita -

explic~r y fundamentar el por qu~ un hecho vale infomativamen-
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te y otro no, Una vez de te minado cu'1 suceso ea digno de ser 

c011unicado, el sujeto cualificado, tiene la obligacil!n de aint~ 

thu, esto ea, preaentu los elemento& esenciales del aiaao, -

Después se debe jerarquizar, este proceso. Explicaré loa dos -

aspectos de este proceso, el primero referente a la estructura• 

de loa elementos de cada informaci6n, y en segundo lugar, la r~ 

laci6n de una noticia con otra, pora su colocaci4n en 101 •- -

dios de informacil!n deatacilndola o ainimizlndola, aeg4n au i•-

portancia, Respecto a la estructura interna de la inforucil!n, 

el sujeto cualificado busca dar a conocer el ele•nto da ao -

breaaliente del suceso, en la "entrada" de la noticia, !ata ea 

el primer pllrrafo de la informacil!n, que pretende decir "quf" -

ocurri~, "ci!mo", 11cu4ndo11
, 

11d«Snde 11 
• y 11quifn o quienes". In -

ocasiones, si es posible taabién responder "por qu'", fJI rela

cil!n con todo lo anterior, est4 la objetividad informativa, que 

en la escuela norteamericana era considerada clltlo sinl!nimo de -

imparcialidad, Este es un concepto, que se ha superado poeo a

poco, al admitirse que el periodismo es una actividad intelec -

tual ideoll!gica, en la cual no sol u interviene la capacidad tf!:_ 

nica de asimilaci6n y comprensi6n del menaaje, aino que adads 

el profesional lleva y trasmite una axiolog!a, una filosofía de 

valores, una antropolog{a o concepci6n del hombre, una filo10-

f!a social. Todo eso que el hombre vive y tiene dentro de sí 



-16-

lo obliga a seleccionar, sintetizar y jerarquizar loa •uceao1-

respecto de su propia perspectiva, Asf ain mentir, con la ao

la forma de determinar qui elementos de la noticia son los ... 

Importantes, se da una orientacUln a la trasmtsil!n de la re•l!. 

dad, 

Emil Dovifat, en au obr• "Periodismo", afirma al respecto 

que1 "Todo peri6dtco, ya se rotule neutral, apol!tico, por en 

cima de los pol!ticos, Independiente o cosa parecida da a sus

lectores con la propia noticia una determinada orientactlln", 

( 9 ) 

Todoa estos hechos han despertado una gran inquietud res

pecto de la calidad o cualtficacilln profesional que deben te -

ner los periodistas, Por lo que es necesaria la previa prepa

racitln del futuro redactor, 

El informador o sujeto cualificado, se obliga a dar 1• i!!_ 

formacilln a la empresa informativa, y fsta al pGbllco , en f~ 

cilln de au especializacilln o &l!!bi to de cobertura de la infoni! 

cilln. 

Algo importante a señalar, es que tanto en eate proceao , 

como en todas las esferas de la vida, en que se trata de crl!

ar las condiciones t~cnicas y materiales para las tarea. espi

rituales y políticas, hay fuertes tensiones internas que se- -

rln fructHeras, si pueden ser controladas; y peligrosas, cua!!. 

do no se consiga dominarlas o si se evitan sistemlticamente. 

En el plano interno, llamado también, "redacc16n", el 

cual aunque su trabajo lleva fuertemente impre>o el sello de _ 
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las ideas políticas y culturales, también existen las atrae -

dos fuerzas de la empresa period!tica: La Técnica y la Admi

nistraci6n. 

En la "redacci6n, se procura la materia prima espiritual 

y a partir de ésta se da foma al peri6dico, tomando en cuen

ta el tipo de objetivo public!etico y de lectores. 

La adquisici6n de la materia prima (noticias, infoniu,

art!culos, fotografías, dibujos, matewial instructico y recr! 

ativo, etc,), no tiene un aspecto espiritual solamente. La -

uteria prima hay que pagarla, aqu! ea cuando la redacci6n y

la administraci6n se inter-relacionan, La Redacci6n del mat! 

rial informativo, as! como su reuni6n, y publicaci6n, requie

ren un trabajo muy rllpido, positivo, ordenado y capaz de im -

provisaciones. 

La Redacci6n, en su aapecto externo o industrial, se re!. 

liza en tres etapas, que son: 

1.- Recepci.Sn: 

1.- Recepcil!n¡ 

2.- Redacci6n¡ 

3. - Composici6n y formaci6n del 

peri6dico, 

Esta etapa, comprende a las personas e inst!. 

ladones dedicadas a recibir, catalogar y repartir con viatas 

a su posterior redacci6n, as! como preparar el material, ped!. 

do o no. Esta informaci6n se harl! llegar por los receptores-
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a travfa de cualquiera de loa medios tfcnicos modernos de te

lecDlllunicaci6n, como son, el teléfono, el tellgrafo, el corr! 

o, etc. 

Los medios de cOlllunicadl!n son un servicio a la sociedad 

de origen subsidiario, que permite la realizaci6n del derecho 

a la informac16n de los hombres que se benefician con ellos,

Ea un servido subsidiario porque ningtln hombre podría alcan

zar por s! mismo, solo, la informacie!n que requiere para lle

¡¡ar a sus fines existenciales, Ahora bien, como servicio, 

loa medios de comunicacilln se deben a aquéllos que los eligen 

como canales de informad.lln, No son un "poder", como ae pen

a!! antiguamente, que esté al servicio del director del perill

dico, jefe de redaccilln, de informacie!n o al reportero, Son, 

esencialmente, canales de acceso a la verdad, 

Los medios adquieren un compromiso, especialmente cuando 

se trata de la prensa escrita, en donde el lector paga por r! 

cibir el servicio correspondiente, o sea, la transmi1idn ºPº!. 

tuna, la comunicaci!ln de los hechos infomativoa, En este -

sentido, la prensa, radio y televisi!ln han adquirido el cllll -

promiso de informar y hacer lo bien, es su responsabilidad an

te la sociedad, Por eso, las escuelas de comunicaci6n y pe - , 

riodiamo, deben esforzarse en insistir, en la responsabilidad 

social de los informadores, Hay que entender la acción de -
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los medios de informaci6n como in1trumentos de direcci6n de -

los asuntos públicos, como órganos de expresión y de control

de la opinión, y como instrumentos que asuman el papel de la

información cívica. En segundo lugar: Los medios de infol'lll! 

ci6n se han convertido en los instrumentoa de desarrollo eco

n6mico y social, por la difusión de los conocillientoa y las -

enseñanzas en estos campos y por la contribuci6n que aportan, 

ya aea para aceptar la publicidad comercial en el duarrollo

de la industria y del comercio, o por la mejora de laa rela -

ciones sociales (desarrollo de las relaciones públicas, pren

sa, empresas, etc.). Otras funciones de los medios de infor

mación, son la educación y la diversi6n. 

2.- Redacción: 

Esta etapa, en el plano externo, se refiere -

al trabajo de dar forma al material. ;;La organizaci6n da fa

ta puede considerarse de diferentu formas. Así, en Aleunia 

la condiciona el reparto por especialidades; atendiendo a fa

tas se divide en secciones, como es la sección política, la -

cultural, econ6mica, etc.) • 

La direcci6n intelectual y la coordinación de todas las

secciones, corresponde al redactor jefe, El funcionamiento -

sin fricciones del trabajo en la redacción, el ajuste puntual 

y la perfecta trabaz6n, la incitación hacia la actualidad mis 

reciente e importante, pertenecen en las grandes redacciones-
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al "jefe de equipo" o del "servicio" del redactor jefe. 

Sobre la distribuci6n interna del trabajo de la redac -

ci6n, una reglamentaci6n precisa de la diatribuci6n del tra

bajo period(stico y de la responsabilidad jurídica, la dio -

en 1951 el "Proyecto de Ley de Prensa de la RepGblica Fede -

ral Alemana", que aparecid como ponencia y ha sido vivamente 

discutida, Según fata, el redactor jefe, tendría la reapon

aabilidad pGbllca, por el tono general del texto periodbti

co, de acuerdo con las baaea establecidas por el director, -

para la orientaci6n y fines de aquél. El director debeda , 

de acuerdo con el redactor jefe, nombrar "redactores guía" -

para las diferentes partes del per16dico, los cuales, lleva

rían la responsabilidad pGblica, y jurídica de las colabor!_ 

ciones aceptadas por elloa. Todo artículo para el que no h!_ 

ya reapon1&ble, seg(jn la ponencia, dentro de la esfera de -

reaponsabilidad del redactor jefe, En cada caso, la determ!_ 

naci6n clara de las responsabilidades, es una premisa de la

atinada direcci6n de la Redacci6n y debe fijarse por medio -

de convenios, dentro de la propia Redacc16n. 

En México, en t4!rminos generales, existe el material de 

adquisici6n propia y material de adquisici6n ajena, o sea, -

comprado como material destinado a ser reelaborado, para im

primirle el sello propio, 



3.- ComposicUln y Formaci6n del Periódico: 

Este tercer pa

so, consiste en "resumir" el material, acompañado de su par

te grlfica para el peri6dico, Es importante controlar la -

afluencia de material de todoa loa departamentos, de modo -

que siempre haya un lugar disponible para acomodar lo mla -

importante, En cuanto al contenido, cualquier afirmacUln d!_ 

be corresponder a la orientaci6n general del peri6dico, El

aspecto exterior o gr4fico del peri6dico, depende de los Gl

tillos acontecimientos, de la misi6n que tiene señalada el P!, 

ri6dico y de la clase de sus lectores, Las decisiones fina

les corresponden al redactor jefe y al jefe del servicio¡ -

el compaginador es el que cuida la edici6n y la ejecuta. 

El Redactor en General, debe conocer las opiniones y r!. 

dacciones de los lectores de au peri6dico, y saberlas apre-

ciar debidamente en su propio trabajo, 

De~de la empresa llamada ''De Un Solo Hombre", haata la 

empresa en grande, todas envlan material da o menos utili

zable, entre el cual, abunda el indispensable material de r!. 

dacci6n ya listo para su publicaci6n, la materia prima y la

destinada a arreglos o transformaciones, 

La tarea de las "correspondencias"• e1 ofrecer un mate• 

rial variado, pero no abrumador, bien seleccionado, concien-
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zudamente preparado y entregado a tiempo. Para loa arreglo1-

posteriores en la redacci6n, conviene completarlas con datos-

locales y acOllOdarlas dpidamente a la demanda del momento P!. 

ra poder imprillir el aello propio de cada publicacil!n al tra-

bajo extraño c¡ue llega por medio de las agencias de colab~ra-

clones. 

Entre el material "adquirido fuera", se cuenta: 

a) Matrices: Que suministran el texto para diarios, Las u-

trices, "son 14minas de cartoncillo en laa cua-

lea, oe ha estampado un texto periodístico". ( 10) 

Al vaciarlas, producen artículos, secciones, ilustracio-

nea, columnas y hasta peril!dicos ya listo.a, sin tener que to-

maree el trabajo de la composici6n tipogrilfica, 

El sistema de matrices, posibilita la preparaci!!n en el -

• local central de material de redacci!!n en forma de cliafs, 

Al material adquirido fuera, pertenece también: 

b) Loa Suplementos: Los cuales, se ocupan de cambios especia-

les, reservados en el trabajo de Redac- -

cil!n, pero c¡ue no se tratan en Esta, sino que le aon auminis--

trados ya listos, desde fuera. 

Los suplementos gráficos, técnicamente completos, s6lo -

pueden hacerse en grandes instalaciones, y las pequeñas indus-

trias los reciben ya listos. 
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c) La F.d ici6n Especial: 

Son laa ediciones que hace un per~6-

dice central con deatino a deteminado menado, entregando la 

parte general, a la que se añade otra parte local y provin- -

cial independiente y también una secci6n de anuncios localee, 

1\1 todo apropiado al mercado especial a que se destina, Esta 

edici6n, ea una consecuencia de la aillplificaci6n econ&llca -

del periodismo. 

d) Otro aspecto, dentro del Proceso inforutivo, son las nua~ 

rosas secciones de la redaccil!n que expresan 101 11111ltiplea ª.!!. 

pectas de loa acontecimientos, los cuales se reflejan en el -

periddico, transformados en inforuci&i, en opinidn, Abarca-

todaa las esferas de la vida pública, 

Al servir a la vida piiblica en su totalidad, el perit!di-

ca recibe de ella, de sus esferas principales, 6rgano1 natur!. 

les que se modifican con la vida misma, y a loa cualea, se -

lea llama DEPARTAMENTOS O SECCIONES, Estas SECCIONES, son: -

1,- Secci&i Política; 

2.- Seccidn Comercial, Econdmica y Política Social; 

3,- Sección Local y Regional¡ 

4.- Secci6n Cultural y su valor public!atico: 
a,- Informativo: Noticia e In-

1) El Follet!n forme¡ 
b,- Cr!tico: Cr!tica y Valora-

y Su ción Publidstica¡ 

Estilo, 
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c.- Recreativo: 

a) Ejemplo Cultural y pasatiempos; 

b) Novela; 

c) Cuento Corto; y 

d) Relatos Entretenidos: 

(a) Serie y Feature; 

(b) Versos; 

(c) Fotograf{a y Dibujo, 

s.- Secci6n de Deportes; 

6. - Redaccié!n Ucnica; y 

7 .- Compaginacié!n y Presentacié!n, 

Cada una de las secciones, anteriormente enunciadas, con-

sisten en: 

1,- Seccié!n Pol!tica: 

Respecto a esta aeccié!n, dirf primero y 

a grandes rasgos qut!' es la poUtica, de la cual se han dado V!. 

rios conceptos, de los cuales, enunciart!' el que a mi juicio ea 

el mejor, por ser un concepto neutral y sin miras a llevar a -

una tendencia determinada, me refiero a una tendencia pol!tica 

este concepto lo da fmil Dovifat, y dice que, "la política CO!!_ 

forma, desde el poder y por medio de los convenios, la vida de 

la Nacié!n y de los pueblos, a base de fuerzas reales e idea- -

les". ( 11) 

Teniendo como finalidad esta secci6n política, el que a -
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al exponer los hechos, premisas, motivos 'I relaciones de d!, 

pendencia con miras infor111ativas, crea al mismo tiempo las ba• -

ses para decisiones pol!ticas del ciudadano, Siendo esta aec -

ci6n auy importante, ya que, ademfs de interpretar, publicar o -

rechazar el acontecimiento que tiene de su verdadero alcance es• 

tambiln un factor de peso en la formaci6n de la opini6n y la vo• 

luntad públicas, 

2,- Seccilln Comercial, Parte Econl!mica y Pol!tica Social: 

La -

"sciccilln Comercial~ se diferenc!a del texto restante, ya que, -

tiene a menudo título, y en ocasiones, hasta estilo propios y es 

un informe que cubre muy distintos aspectos de la econom!a y de

fine su posicidn period!stica, enjuiciadora de los probluas ec~ 

nl!micos, Esta secci6n le esta reservada al lector que tiene 

ciertos conocimientos de Economía o un interés profesional, o • 

sea, el c0111prador,industrial, negociante, etc. 

La "parte econt!mica" , antepone las cuestiones econi!micaa -

de tipo general y social, (cuestilln de los salarios, volwaen de

pedidos de las industrias locales) y da lugar preferente a los • 

problemas de los consumidores, ad co110 a todos loa problemas -

del .eguro social. 

Respecto a la ºpglttir• egdaJU • el perfeccionamiento de -

la parte de política econt!mica de tipo general, ha hecho progr!. 

sos en los últimos años, Con él llega una i11portante evolucilln 
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penetran y enjuician mejor las condiciones pol!ticas. La rela

ci6n estrecha entre la economía y el porvenir humano y social , 

tiene en muchas publicaciones un trato de preferencia, precfsa

mente en lo referente a dichos problemas, e incluso en p4ginas

de auplementos. 

3,• Secd6n Local y Regional: 

Esta aecci6n, tiene por lllisU!n 

valorar el suceso que el lector puede vivir y observar 11111edia• 

ta y directamente, por s{ 111ismo todos los dlas, en cuanto a au

sisnificado para los municipios o para la regi6n. Pero adenils 

tiene que enseñar a conocer la vida de toda la NacU!n, por la -

del Municipio, e integrar éste en aquélla. La Seccit!n Local,

ee un perilSdico en pequeño, Su material abarca todas la. sec • 

clones, 

4.- Secctt!n Cultural ·y Su Valor Publidstico: 

La Seccit!n Cul

tural del peri6dico, trata informativa y opinablemente de todoa 

los valoree y potencia• que concurren a determinar la vida cul• 

tural pGblica, y en ella se manifiestan. 

Ahora bien, los lectores, tienen el derecho de recibir los 

valores cultura le. que le sean accesibles, entretenimiento y r!. 

creo. Todo esto, se ha de tener en cuenta al elegir el mate--
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rial para la Secci6n Cultural. Asunto que sed decidido en la 

atm6sfera sana de todo lo popular, sugestivo y basado en las -

realidades de la vida, Esta clase de material y esta posici&I 

11ental son producto de la madurez de dos formas de pensar, co

ao son: 

- "El Follet!n y su Estilo Propio"; y el 

- "Folletinismo" • 

. En el concepto de Follet!n hay que distinguir tres suer -

tea, a saber: 

a) El follet!n, como secci6n de la Redacci6n¡ 

b) Como estilo menor, a base de relatos recreativos; 

c) Como manera de ser period!stica, con una forma subjetiva y 

personal en la descripci6n y en el lenguaje. 

El Folledn, formador de la secci6n cultural, comprende -

todas las noticias de importancia, dentro del campo de la cu!. 

tura, con una parte de opini6n y otra recreativa, Elta secci6n 

comprende tres clases de material, los cuales son: 

a.- Infamativo: Comprendiendo a su vez, la Noticia y el In -

forme. 

b.- Cdtico: El cual, comprende la Cr!tics y la Valoracil!n P!!_ 

blic!stica; 

c.- Recreativo: a) Ejemplo Cultural y Pasatiempos¡ 

b) Novela! 
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e) Cuento Corto; y 

d) Relatos Entretenidos, 

' A continuacil!n, explicaré 101 puntos anteriormente enunci!_ 

doa: 

a,- La Noticia e Informe: 

Laa Noticiaa e Informes, comprenden-

cui todo el conjunto del acontecer cultural, 

Las tareaa del Informe, principian en el caq>o de la orga• 

nizacil!n que tiene que ser11ir de apoyo y sostén a todas 111 ra• 

mas de la vida espiritual: La escuela, en tanto no sea objeto-

de diacordia pol!tica, sino tarea pedag.Sgica, el teatro, audi • 

cil!n y aaiatencia a actos culturales, el cine la radio y la te• 

leviai6n en su estructura y organizaci6n, museos, etc, Todaa -

listas y otras mis, son organizaci.Sn, antes de tener un conteni• 

do cultural, Pero cuanto mayor sea la experiencia que se tenga 

da lo eatrict811lente relacionado con la organizac16n COllD pre11i• 

sa de la labor cultural, tanto mayor ser• luego el convenci•i•!!. 

to del lector, 

b,- Crítica y Valoraci6n Publiclstica: 

Ambas forun el aspecto 

~ de la Sección Cultural y su valor public!stico. 

1 
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El campo del trabajo crítico se. ha ampliado en 101 Glti11101 

añoa, a la crítica musical y teatral y a la de laa artes pl4s

ticaa, ha venido a añadirse la crítica de cine, radio y televi

ail!n, Debe existir la libertad de crítica, pero para usarla -

con aentido de responsabilidad de forma qua nunca vuelva a ha -

ber pretexto para perjudicar a la libertad eapiritual, que el -

au elemento vi tal, 

c.- Recreativo, bte comprende: 

a) El Ejemplo Cultural y Pasa 

tiel!j!oa : Con fste, el Folletín quiere educar el gueto de au1-

lectorea y ligarlos al peri6dico, utilizando su capacidad de 1.!!, 

teresar y aumentando con ella la eficiencia publicfetica de 

aqwU. 

•)~1 

La Novela, ea en al, un uterial ajeno al pe -

ri.Sdico¡ au fonaa Gpica contradice a la vida dr...Ctica de late¡ 

sobre todo, el reparto de la lfctura en porciones. Sinembargo, 

aon raaonea econ.Smicas, las que la trajeron al peri.Sdico¡ fue -

en Francia donde ae utiliz6 por primera Ve& el poder de 1ugea -

ti6n de ciertas novelas con el fin de sujetar al lector a au P!. 

ri.Sdico, Esta idea nunca ha sido abandonada. Por eso, laa No

velas continGan m4s alU del plazo de renovaci6n de las auacriJ!. 
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cionea. 

La Novela que se publica en los peri6dico1, requiere una ª!!. 

ceai6n de peri6dico1 muy cortos y regulares. Adem4s, necesita -

una actualidad evidente, o que por lo menos se acomode a su fpo• 

ca y a las tareas que fata requiere y en la mayoría de loa caaoa 

un material de interb general. 

c) El Cuento Corto: El Cuento Corto, eo una narraci6n que apun• 

ta a tenernos en tenai6n por un corto eepa

cio de tiempo y a rematar de manera que impreaione fuertemente , 

Eat& ligado a la fpoca. 

d) Otro punto del aapecto recreativo, son los Relatos Entreteni

~· el cual, está formado por: 

(a) Serie y Feature: 

La Serie, ea una 1ucesi6n de epiaodioa -

que se siguen diari-nte o en peri6di -

coa regulares, por ejemplo loa domingos, y ae halla aituada en

tre la Novela y el Reportaje, Sin la naturaleza convincente y -

objetiva del Reportaje y sin la libertad de inventiva de la No• 

vela, toma su material de la vida actual o de acontecimientos c!!_ 

nacidos y muy discutidos, 

La miai6n original de ~. fue la de obrar enfrgic .. !!. 

te. Los procesos de escándalo, los tipos criminales, loa ----
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los aventureros ús osados, las vidas privadas de pr!ncipe1 y -

reyes, etc, proporcionan el material que la Serie desarrolla.

Su curso transcurre d!a tras d!a entre iúgenes toscas. Ahora

bien, la buena Serie, es uno de los elementos de transición en

tre el peri6dico Y la revista. 

La Feature, es una expresi<ln profesional norteamericana -

que tuvo su origen en la prensa, pas6 de all! a la radio y de -

l!sta volvió otra vez a la prensa. En su sentido propio equiva

le a "rasgo" y sobre todo a los "rasgos .del rostro". 

De La Feature, los ingleses afirman su cadcter de actual!_ 

dad. 

(b) Versos: 

La l!rica s6lo es posible en el periódico en aque

llas secciones y pfginas de ambiente literario que por la foru 

de co11paginaci6n - si es posible sin anuncios ni avisos cerca -

dejan el espacio para que se dé la 11editación. 

(c) Fotografía y Dibujo: 

Hoy, la fotograUa, es reconocida Pl!!,_ 

namente en su calidad de noticia, de instr.-nto formador de vo 

luntad política, de instrucción y de entretenimiento. El hom -

bre de nuestros d!as, expuesto a la acometida de todos los ins

trumentos publidsticos (cine, ilustrados, televisi6n, etc,) e!_ 

tC pasando cada vez m4s del concepto intelectual a la represen-
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taci6n visible de las im§genes, Por esto, la prensa de gran -

pGblico da siempre un lugar preferente a la expresi6n gr4fica

de la imagen , 

La reproducci6n de una imagen, cuando por la naturaleza -

de lo representado es noticia en sí, sin el pié de grabado, se 

llama "noticia gr4fica". Pero cuando la imagen contribuye a -

aclarar un acontecimiento descrito con todo detalle, o cuando

necesita una explicaci6n por medio de algo escrito al pié, se

convierte en "imagen informativa". Las mGltiples posibilida~

des de los retoques y otras manipulaciones, demuestran la Nat.2, 

raleza Subjetiva. 

Por esto, es importante que el 'director grUico, tenga -

presentes personas, hechos y situaciones, para reconocer las -

falsificaciones, equivocaciones y dem4s, en las fotograflas -

que se le ofrecen y discernir entre el abundante material fot!!, 

gdfico de actualidad, las posibles asociaciones y relaciones

adecuadas entre las diferentes im!genes de que dispone. 

El ''Dibujo", del periódico puede ser: 

- Explicaci6n gdfica, de una materia difícil de entender. 

(Datos Geogdficos, Tl!cnicos o Estadísticos), 

- llustraci6n de novelas y cuentos cortos. 

- Dibujos Informativos. 

- Caricaturas y dibujos satíricos, 

En resumen, los aspectos, informativo, cdtico y recreati-
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vo, forman "1 ~· Respecto a todo esto, !!mil Dovifat -

opina que " el folletinismo es una actitud periodística que -

se ve y describ" las particularidades y contingencias de todos 

los días de una manera personal y humana tan acertada, que ta!!_ 

to lo general como lo esencial despiertan buena acogida de ma

nera efectiva, según determinadas ideas". ( 12 ) 

S.- Secci6n de Deportes: 

Esta secci6n es muy solicitada por 

los lectores, por esto, se le concede mucho espacio despufs de 

los grandes eventos deportivos, y siempre en los lun,¡s, Ade -

m4s se realizan tipos especiales de peril!dicos, en los cualea, 

los depones es la parte predominante a causa del interfs de -

los lectores, un ejemplo es el peri6dico lloado "ESTO", de M! 
xico, 

El lenguaje de esta secci6n, para corresponder a su 111iai.Sn 

debe ser conciso y justo. Durante mucho tiempo se corr0111Pi6 ~ 

con la adopci6n de expresiones refinadas, propias de la jerga• 

profesional e incomprensibles para el pueblo, en general. Hoy 

todavía no estll del todo limpio de impure~as de esa clase, pe• 

ro ha mejorado, gracias a la influencia de buenos escritores, 

6,- La Redaccitln ·Tfcnics: 

Para realizar esta secci.Sn, es ne

cesario cumplir cuatro requisitos, que son: 
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- El material debe presentarse en forma fkil de comprender -

por todos. Esto requiere buenos conocimientos y saber expr!!_ 

sarlos; 

- El material debe presentarse sin errores y sin que se le pu!!_ 

dan poner reparos a su objetividad, Los errores burdos y ma::" 

yúsculoa perjudican al asunto de que se trate y al peril!dico; 

- Hay que tener cuidado con las cosas sensacionales, con los -

descubrimientos e inventos, sobre todo cuando el telégrafo -

los trae ya 11u111entados desde el extranjero, La exageracil!n -

propagand!stica, al ponderar nuevos descubrimiertos, conduce

menudo, a crear ideas falsas y a esperar milagros, o sea, a

grandes desilusiones; y 

- Orientar los informes técnicos hacia la cuesti6n hombre-mlqu! 

na, o sea la relacil!n entre las mlquinas y el hombre. 

Los artículos, las plginas ilustradas y los suplementos e!. 

peciales de tipo técnico que tratan de automovilismo, de las -

clases de coches, de los resultados de las carreras, etc,, son• 

apreciados porque al mismo tiempo pueden ser útiles para loa -

anunciantes. 

7 ,.:. Compaginación y Presentación: 

La Compag1nac11Sn, atañe a la 

Redacci6n, es cosa propia del periodismo y no meramente grlfica, 

La Compaginación, presenta la noticia y es instrumento de forma 

ci6n de voluntad política. 

La compaginación resuelve problemas de técnica informativa 

I 
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(exposici6n de la noticia), de publicista (recalcar gr.Hicamen

te lo que tiene importancia pol!tica) y tareas administrativas

(incitación a la compra agradando a los ojos), 

La Compaginaci6n .tiene que hacer resaltar de forma llamat!. 

va lo mis importante¡ el resto se dispone por estricto orden de 

valores, finalmente hace con todo cuidado que el conjunto anime 

la diversidad y el ritmo de los sucesos para que sirvan al fin

publidstico del peri6dico, 

Los peri6dicos, tienen por eso, su estilo propio que dif!:_ 

renc!a a cada uno de los demAs, 

Con la frase anteriormente enunciada, me refiero a la !'.!!

sentaci6n, de cada periódico, al dar una misma noticia, as!, e!!_ 

tre los rasgos fison6micos, fijos e inamovibles del periódico -

est§n a la cabeza, ·el formato, la tipograf!a, la divisi6n en co 

lumnas y el esttlo gr&fico, 

Habiéndose completado cada una de las secciones anterior -

mente enunciadas y explicadas, va la noticia o informaci6n ha -

cia: 

-EL SUJETO PASIVO O RECEPTOR: 

El cual, nunca es un grupo masi

vo, sino un sujeto individual, aunque múltiple, Esto es impor

tante ioencionarlo, ya que, el que el destinatario de la inform! 

ci6n sea el hombre, fundamenta que se pueda enfocar la informa

ci6n bajo el prisma juddico, La capacidad de comunicaci6n de-
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ideas y de bienes, es lo que fundamenta la sociedad, La esta

bilidad de la sociedad depende en gran parte, de la capacidad

de comunicaci6n de valores, ideas fines y sentimientos, La -

traba de la sociedad se encuentra en esa comunicación, Si la

comunicación se debilita, la sociedad lo hace hasta disolverse 

por eso se ha insistido, en que todo depende de la comunica- -

ción, El cómo realizar esta comunicaci6n y el por qué forma -

parte de uno de los problemas fundamentales de la sociedad, el 

punto de arranque se encuentra en un tema fundamental de filo

sof!a: La Teoría del Conocimiento, la cual, tiene su punto de 

partida en la definición o clarificaci6n de actitudes ante un

problema fundamental, ¿Es Posible o no, Conocer la Verdad?, la 

respuesta es !!. , pues las cosas est4n ahí y las conocemos. 

Tenemos noci6n de lo que nos rodea y de lo que ocurre, aunque

este conocimiento siempre sea perfectible, Sin embargo tenemos 

la seguridad de que las cosas son de cierto modo, aunque no -

agotemos sus leyes y su naturaleza, En este proceso, por el -

cual, el hombre conoce sin dejar de ser lo que es, se transfo!_ 

ma o enriquece mediante el conocimiento, sin quitar nada al o~ 

jeto conocido, aunque éste de alguna manera estif en el hombre

mediante la idea. Esto es, la abstracción,o sea, la posesión

de la esencia de una cosa que se retiene en la mente y comuni

ca mediante el signo, símbolo o señal que lo representa, Por

esto es necesario que el hombre tenga frente a s{ los objetos-
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para entender, mediante las palabras, que constituyen el c6di

go de la comunicaci6n. Ahora bien, para que el c"digo de la -

comunicaci6n realmente cO!llunique, es necesario que éste repre

sente la idea que el emisor desea transmitir y que el receptor 

puede entender, que comunique los mismos sentimientos. Para -

ello, es muy interesante, que emisor y receptor compartan exp! 

riencias comunes, porque el lenguaje tiene una serie de adapt! 

cienes que no corresponden a la traducci6n literal del diccio

nario; son usos y costumbres de grupos sociales o nacionales 1 

que a6lo se entienden dentro de contextos espec!ficos, cO!llo -

por ejemplo, los modismos de las palabras de doble sentido, 

los chistes polfticos, etc, La informaci6n se puede identi

ficar de cierta manera con el proceso del conocimiento humano. 

En el· cual, el hombre, con sus sentidos, accede a la realidad

exterior, animada, para entender el mundo en el que vive para

usarlo y transformarlo, poniéndolo a su servicio. La informa

ci6n que adquiere del mundo exterior es un punto de partida P! 

ra el ejercicio de su libertad, es un elemento de juicio, de -

decisi6n para la acci6n. En este acto, el hombre va hacia la 

informaci6n, investigando la realidad. En el acto de conocer

hay que distinguir al sujeto que conoce, que es el hombre, a -

los pensamientos o ideas que elabora la inteligencia, y a la -

realidad conocida y a la expresi6n de esta idea mediante el -

lenguaje. El hombre y el objeto conocido son seres reales; la 
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idea es un ser de raz6n y el mensaje en que expresamos, también 

es real. La armon!a se produce cuando el hombre tiene una ide 

a de la cosa, en correspondencia a lo que ella es y puede 

transmitir esa naturaleza por medio del lenguaje¡ entonces se -

dice que el hombre tiene la verdad, y cuando la tiene y la asi

mila, encuentra en ella un medio de progreso, el hombre ademb

de conocer debe comunicar su conocimiento, 

La informaci6n se distingue de la comunicaci6n en que ésta 

filtima se refiere a la capacidad de transmisi6n, recepci6n e !!!_ 

terpretaci6n de un mensaje, independientemente de que sea verd.!!_ 

de ro (informativo), o falso (deformador), mientras que en la i!!_ 

formaci6n los mens~jes captados por la inteligencia son verdad~ 

ros. Cuando el hombre utiliza su capacidad de comunicar para -

transmitir mensajes falsos y deformadores, aparece la manipula

ci6n. El hombre ae allega de conocimientos mediante los senti

dos, una vez que ya tiene adquirida su propia informaci6n, que

ya ha comprendido la realidad, ese§ en posibilidad de transmi -

tirla, por medio de mensajes, a lo que se ha llamado codifica -

ci6n. La comunicaci6n se produce cuando el destinatario del -

mensaje o receptor tiene capacidad para descifrar los signos, -

símbolos o palabras que recibe, a esto ae le llama decodifica ~ 

ci6n. Para Arist6teles, existe un orador (emisor), un discurso 

(mensaje) y un público (receptor). Cuesti6n con la que estoy -

de acuerdo, pero además existen otros puntos, como son la pre -
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sencia o medio que se utiliza romo soporte de la transmisi6n -

del mensaje¡ otro es el "ruido" que est4 representado por cir -

cunstancias externas al emisor, al mensaje mismo o al canal ut! 

lizado, pero que interfieren en la fidelidad del proceso¡ y por 

(iltimo se da un proceso de respuesta o retroalimentacidn, que -

ayuda al perfeccionamiento de la comunicaci6n. 

Las formas de informaci6n y comunicaci6n pueden variar, el 

niño se informa en sus primeros días por medio del contacto con 

la madre, es un conocimiento desordenado después se ve introdu-

cido a un proceso sistemático, ordenado, gradual y ascendente -

que constituye el sistema escolar, paralelamente se informa en-

la vida de los juegos, el dolor, la diversi6n, etc, Todas las-

formas de conocimiento se complementan entre sí. As!, no es la 

sociedad la que se informa, son los hombres, los informados y -

quienes mediante la comunicaci6n hacen posible el surgimiento -

de la vida social. 

Por último, es bueno hacer notar que los objetos del dere-

cho a la informaci6n, son las ideas y opiniones, y que dentro -

de estos, el '1nico objeto del derecho que se ha eliminado como-

tal, ya que produciría una especie de autoaniquilaci6n del obj~ 

to o de uno de lo~ objetos del derecho, se trata de una ideolo-

g!a que intenta prohibir la difusi6n de las ideologías, 

;í 
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Cap!tulo III 

Informaci6n y Derecho 

La informacic5n, se relaciona con el derecho, ya que hta -

requiere de un orden jurídico justo que la regule, ya que sin -

€ate, no puede haber acceso a la informaci6n, y sin informa -

ci6n, no puede determinarse el derecho que reclama el acto jus

to, El fundamento de la información, est4 en la propia natura

leza racional de la persona, que se informa a s! misma mediante 

actos de conocimiento permanentes. La infortnaci6n n'Ol puede co!!_ 

cebirse como el ejercicio de una libertad aislada, ni como me-

dio al servicio de una ideolog!a, sino como un instrumento de -

desarrollo pol!tico y social; como una fuerza aseguradora de la 

interrelaci6n entre las leyes del cambio social y el cambio de

las leyes que exige nuestra sociedad, El ordenamiento que reg)!_ 

le el Derecho a la Informaci6n, debe ser prudente, gradual, - -

abierto, flexible y general, ya que no se pueden prever todos -

loe supuestos de una relaci6n tan verdtil como la acci6n info!. 

111ativa. 

Al realizar este ordenamiento jur!dico, regulador de la 1ll!!. 

teria informativa, se debe tomar muy en cuenta loe derechos y -

obligaciones de los sujetos, en esta materia, para que al dar a 

conocer el ordenamiento, éstos los puedan cumplir. Ya que sin

inforrnaci6n, no hay derecho, as! es necesario conocer las cosas 

para desprenderse de ellas las consecuencias en el terreno del

derecho. 
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As!, la informaci6n legislativa, se ha dividido en dos -

grandes rubros, como son: 

- GENERAL: Para uso del público; y 

- DETALLADA: Para especialistas. 

En las distintas concepciones de informaci6n han existido 

equ!vocos entre libertad y derecho, es así, como quienes par -

ten de la libertad sin analizar antes su alcance jur!dico, han 

tenido que recurrir a una serie de distinciones y retorcimien-

tos de la libertad, a fin de poder insertarle algunas canse- -

cuendas jurídicas que, de por s!, no le son propias. 

Esta crisis donde las ideas de derecho y libertad se con-

funden, pero en la que empieza a tener preponderancia la prilll!. 

ra. 

Libertad y Derecho, encierran conceptos distintos, pero -

no opuestos, sino reclamándose el uno al otro, ya que se re- -

quiere la libertad para ejercer este derecho a la informaci6n-

y el proceso para ser ejercido. El "derecho a la informaci6n" 

es traducible en normas jur!dicas concretas, en el "derecho de 

la l.nformaci6n", que es una ciencia práctica, que evalúa con--

ductss humanas, que es nuevo en el panorama jur!dico, dirigido 

al fen6meno de la comunicaci6n humana, cuyo objeto, sujeto y -

contenido, son: Los hombres, los hechos, las ideas y los jui-

cios; el derecho a no ser molestado por sus opiniones y la ca-

pacidad de investigar, difundir y recibir el objeto de la in--
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formaci6n. 

Desde un punto de vista jurídico en estricto sentido, se

dan varias etapas y documentos, relacionados con esta discuti

da relacilln entre libertad y Derecho, as! aparecen los Libera

les de ·la Primera Epoca, hacia. el final de la Edad Media. En

tre los Liberales sobresalen: 

En el s. XVI: - De Haquiavelo a Cal vino; 

- De Lutero a Copérnico; y 

- De Enrique VIII a Tom4s-

Moro. 

En el S, XVII: - Richelieu y Luis XV; 

- Hobbes y Jurieu; y 

- Pascal y Bacon, 

Respecto a esta época, H.J, Laski, opina en su libro, el

"Liberalismo Europeo": "El Estado que hasta los comienzos del 

S. XVIII, aparece todavía como un agente eficaz del capitalis

mo, a fines de ese mismo siglo, es considerado ya como el ene

migo natural de su doctrina." ( 13) 

Los Liberales de la Primera Epoca, reclamaban una liber-

tad total y consideraban cualquier norma como un atentado a -

ella. Sostienen que la libertad carece de restricciones. 

En 1792, tomaron la iniciativa Erskine y Fax, para que se 

expidiera el "Libel Act", que se refería a la prensa peri6dica. 
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En 1788, fue declarada por el Parlamento de París, la Li -

bertad de Pensamiento, 

El alcance jurídico del Derecho a la Información, a la luz 

de la concepci&i de la informaci6n como un elemento necesario -

para la realización integral e interior de la persona, y en fu!: 

ción de su naturaleza social, surgen de inmediato las nociones

de deber y derecho, deber de informar y derecho de ser informa

do, 

Sólo la visión de la informaci6n como un derecho humano, -

del cual son titulares todas las personas físicas o morales, 

permite considerarla como un acto de justicia realizado por el

informador. Si todos los hombres tienen la obligación de real!. 

zar la justicia, son ellos quienes con su actuación diaria tie

nen en sus manos la realización del derecho, El "derecho a la

información", es posible pero su traducci6n debe ser gradual y

prudente, 

Ahora bien, la orientación del estudio de la información -

tiene como ventaja su valor formativo y el que al contemplar -

los fen6menos informativos desde el plano superior de los valo

res, la observa en su conjunto. La circunstancia de que muchos 

estudiosos de la información procedan del campo del derecho, f!!_ 

cilita la preparaci6n de los materiales que permiten observar -

globalmente la realidad a valorar, 

La formación de la conciencia del hombre informante y del-
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informado, tiene una importancia nuclear en la enseñanza de la

libertad, para que sea utilizada responsablemente. Y para que

esa responsabilidad tenga un reflejo externo eficaz, hay que -

contar con el derecho. As! la comunicación social tiene un fon 

do de libertad que se entronca con el derecho a la información. 

En Gltimo término, el nacleo de los estudiosos empíricos tiene

la misma raíz humana que el de los estudiosos normativos. El -

estudio normativo de la información o derecho de la información 

es una ciencia pr4ctica, que no queda en el mero círculo del co 

nacimiento teórico, sino que evalúa conductas humanas que no -

son meramente productivas. Es una ciencia práctica, no especu

lativa, y una ciencia activa, no productiva, Ad la ciencia -

del Derecho ocupa un lugar intermedio entre la teoricidad com -

pleta y la practicidad completa en que se mueven nuestros empi

ristas. 

La información se diferenc!a de cualquier otra disciplina

jur!dica cUsica, por su novedad en el panorama jur!dico, El -

derecho de la información observa un modo especial de manifest!!_ 

ción del hombre: El de la Comunicación, La C0111unicación como

conducta humana, constituye la causa, materia de la información 

como derecho. De esto se deducen dos consecuencias, como son,

que la c0111unicación misma legitima, el que el derecho atienda -

a unas relaciones que tienen por objeto la C0111unicaci6n misma y 

que no persiguen ningún fin que la trascienda, la segunda, que 

dado el predominio actual de la atención puramente negativa, de 
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fensiva, preventiva, o reprensiva del derecho, al lado de las 

fuentes típicas del ordenamiento jurídico general, la inform!!_ 

ci6n ha empezado a utilizar unas fuentes normativas específi

cas dé disciplinas concretas, como los tratados internaciona

les, los usos o los convenios colecti11os. 

A continuaci6n haré menci6n de algunos de los documentos 

internacionales a que me refiero en el piirrafo ánterior , as! 

el primer documento importante, que ha trascendido internacio 

nalmente • es: 

l.- "La Oeclaraci6n de los Derechos del HO!llbre y del Ciudada

no". (Revoluci6n Francesa): 

Esta Declaraci6n, se di6 

cuando la Asamblea Constituyente Francesa, vot6 del 20 al 26-

de Agosto de 1789, a favor de esta Declaración, siendo la Ca! 

ta Magna de la Revoluci6n, uno de los documentos de mayor 

trascendencia hist6rica, la cual, estil precedida por un pre~ 

bulo y dividida en diecisiete artículos. Para la mentalidad

del momento, venía a ser el reconocimiento de los derechos n!!. 

tura les del hombre frente al poder. La Declaraci6n ven!a a -

ser, un programa de gobierno v~lido para todos los países. 

Es i.nteresante, la importancia que representa esta Decl!. 

raci6n de Derechos Humanos, al representar el espíritu del g~ 

bierno constitucional y del liberalismo pol!tico, 
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Esta Declaraci6n Francesa, fue inmediatamente aceptada por 

loa grupos reformistas de varias naciones europeas, y a lo lar

go del S, XIX, constituy6 la inspiraci6n de muchos pueblos opr! 

midoa para liberarse del yugo de sus tir&nicoa gobernantes, 

Loa historiadores Wallbank, Bailkey, Taylor y Hancall, nos 

dan las proposiciones que a su juicio son las más importantes -

de esta Declaraci6n, y de las cuales; anoto a continuaci6n las

que a mi juicio tieMn más relaci6n con el Derecho a la lnfor"'!!. 

ci6n: 

1, - Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en dere- -

chos. Las distinciones sociales no pueden estar fundadas -

mas que en la utilidad común, 

2 .- Nadie debe ser inquietado por sus opiniones, ni siquiera -

las religiosas, siempre y cuando, su manifestaci6n no per -

turbe el orden público establecido por la Ley, 

3.- La libre comunicaci6n de los pensamientos y de las opinio -

nea, es uno de los derechos más preciosos del hombre; todo

ciudadano puede, pues, hablar, escribir e imprimir libreme!!. 

te, salvo que deber& responder del abuso de tal libertad, -

en los casos determinados por la ley, ( 14 ) 

Otro documento internacional importante , son "LAS 10 EN

MIENDAS", del 3 de Noviembre de 1791: 

Este documento se di6 
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después de hlber sido promulg1d1 11 Constituci6n de

los Estados Unidos de Améric1, por no h1ber conteni

do éste unl Decl~rlci6n de Derechos del Hombre, por-

11 influencie que sobre el Congreso de los E.U.A. 

ejerci6 H1milton, quien entre otrls cos1s sosten!1 -

que: 'Las declaraciones de derechos en el sentido 

con 11 amplitud que se pretenden, no s6lo son innec~ 

sirias en le Constituci6n proyected1, sino que resuJ 

ter!en h1st1 peligrases, Contendr!1n v1ri1s excep -

cienes 1 poderes no concedidos y por ello mismo pro

porcion1r!1n un pretexto plausible pira recl1m1r m6s 

flcultades de les que otorg1n ••• •. ( 15) Pero 1 pe

sar de esto, se reprochó 1 11 Constituci6n el h1ber

omitido una Oecl1r1ci6n de Derechos, por lo que en -

unl serie de art!culos suplement1rios, est1bleci6 

una Declar1ci6n de Derechos, bija l• denomin1ci6n de 

'LAS 10 ENMIENDAS', siendo r1tiflc1das por 11 Estl -

dos de los 1~ que forrn1ban entonces le Uni6n, (los -

13 originlrios v Vermont), 

Diez fueron lis Enmiendas Constituclonlles, 

lceptad1s en 1791, E•tls protegen ante todo, los pp 

deres centr1les y de los 6rg1nos de la federación, -

v• que es de ellos de los que perticullrmente se de! 
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.de prense: 

-Libertad de reuni6n de culto; 

-Inviolabilidad del domicilio; 

-Garantizan la juridicidad de los 

procesos civiles y crlmlnlles; 

-Prohiben el establecimiento de -

unl religl6n ofici•l; etc, 

Lis declar•ciones 1meric9nas, significan, •lgo-· 

nuevo en l• hlstori• pues no se •Pel• 11 derecho hl~ 

t6rico ni • 18 tr•dicl6n, sino • los derechos de l•· 

naturlleza hum•n•· 

As!, se puede decir, que l• esencl• de 11 demo

cracl• no es sol•mente el derecho • l• libert•d de -

expresl6n, sino t•mblén la ciencl• de lquelll liber

tld personal, que no puede ser molestldl, excepto 

por el debido proceso de ley. De acuerdo 1 11 Decl! 

r•ci6n Americana de Derechos, o "BILL DF RIGHTS", el 

cual es un b6sico c6dlgo de justlcl1 que protege •l· 

individuo contra cualquier accl6n 1rbltrlrl1. 

Entre las enmiendas de mayor importancia, rel! 

clonadas con el Derecho a la Informaci6n, estin: 



ENMIENDA 1,-

'El Congreso no dict1r6 ley algun1, • 

respecto 1 le oficillizlción de determinldl religión

º que proh!b1 el libre ejercicio de 11 misma, o que -

restrinjl 11 libertad de pal1bra, o de prens1¡ o el • 

derecho del pueblo de reunirse p1c!ficamente y 1 pet! 

clonar al Gobierno par• la rep1r1ción de 1gravios. 1 

16) 

Respecto 1 este primer• enmiendl 11 Corte de los 

Estldos Unidos de Amlricl, reiteró, que si bien "Ll

primera enmienda prohibe lis leyes contri 11 libertad 

de pal1br1, no puede, v no he sido destin1d1 • propor 

cionlr inmunidld por cullquier uso posible del lengu! 

je•. ( 17) Tlmbiln expresó, por vi1 de ilustr1ciÓn• 

11 Corte, que: 'LI libertad de pallbrl y de prensl • 

no permite 11 public1ci6n de libelos bl1sfemos o de -

lrticulos indecentes u otrls publiclciones 1gr1vi1n -

tes pera 11 morll pdblica o l• reput1clón priv1d1", 

Respetando asilos derechos 1·l1 vida priv1da y

• le Moral Pública, y en su caso, c1stig1ndo 1 quien

no lo hiciere, 

Otro documento, que reconoce o establece el 11mi 

te de 11 Primera Enmienda, es la Sentencia del caso -
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'Tolete Newsp•per Ca, vs. Unlted States•, l• cu•l dir 

ce que: "Par completo que se• el derecho de l• Pren•. 

s• p•r• expresar hechos públicos y discutirlos, 1quel 

derecho, como todos los demés derechos disfrutados en 

l• sociedad humana, est4 sujeto • les restricciones -

que lo separan del proceder injusto•, (19 ) 

Estableciéndose as!, de acuerdo con todo lo •nt! 

rlor, el limite del Derecho • l• lnformac16n, est•bl! 

cldo en esta enmlend•. Otro criterio importante es-

el que se d16 en le Sentencl• del ceso "Schenk ve, 

Unlted St9tes", el cu•l lflrm• que: 'L• cueet16n en• 

ced• c1ao es el l•s p1l1br1s ue•dea, lo son en t•lea

clrcunst•ncl•s y son de t•l n•tur1lez• como p1r1 cre

•r un peligro cl1ro y presente, que •carre•r6n los m! 

lee substanciales que el Congreso tiene derecho • 1~

pedlr", (20) Siendo este otro punto import•nte p•r• 

estlbleoer el limite del Derecho • la lnformac16n, 

ENMIENDA 4,. 

"El derecho del pueblo en sus persones, 

cases, documentos y efectos contr• perqulelclones y -

secuestros lrrezon1bles no ser6 violado, y no se exp! 

dlr6 ningún m•ndamiento sino en virtud de causa prob! 

ble apoyada por juramento o 1firm1cl6n y que describe 
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con precisión el lugar que debe ser registrado y lis 

persones o cos•s que deben ser detenidas o aecuestr! 

di•." ( 2l ) 

Estebleci&ndose esl el que les personas. teng•n

derecho • le segurid•d en sus personas, cesas, pape·· 

les y efectos personales, contri 11 irr1zon1ble in.

vestigeci6n y medidas, que le perturben. 

En le sentencie de Gculed Vs, United St1tes, se 

est8blece que: "Los mendemientos perquisitorios nc

podl•n ~er ustdos como medlo pire g1nar 1cceso e l•- .,, 

c1s1 u oficin• de un1 persona ••• s6lo puede recurrir 

se 1 elll cu1ndo un derecho orim1rio 1 t1l perquisi

ci6n y secuestre puede ser hlll1do en el inter~s que 

el público o el querell1nte pued•n tener en los bie

nes • secuestrarse o en el derecho 1 l• posesión de

les mismos, o cu8ndo un ejercicio v611do del poder -

de policlt vuelve 1 18 posesión del bien por p1rte -

del ecus8do ilegal, v dispone que debl ser tom1d•"• 

22) 

Otrl sentenci• releciontdl con est• enmiendl, -

dice hlsta que punto es epllclble l• enmlend• 4, me

refierc • 11 sentencie Go-81rt Importing Co, vs, Un! 

ted Stetes, v dice: "LI protección de 11 enmiende -

alcanza e todos por igual". ( 23) 
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"El deber de poner en vigor y en ejecución (est• 

enmiend•) es oblig•torio pare todos los que hin sido

encargados, de acuerdo con nuestro sistema feder•l de 

la e.lecuci6n de les leyes" ,(24)EsUbleciéndose• esto en

la sentencie de Weeks vs. United St1tes, 232 u.s., 

383, 392 (1914). 

Est•bleci6ndose en la misma sentencia que •11s -

reglement•ciones del depart•mento de correos en cu•~ 

to • l• inspección de material postal deben quedlr s~ 

bord!n1d1s 11 principio de esta enmiend•·" 

Mientres que en 11 sentencia Stroud va, United -

Stfttes, 251 u.s. 15, 21, (1919), dice en relación a • 

este teml que "L• negatlvl a una solicitud p1r1 devo! 

ver plpeles priv•dos, libros otros bienes secueatr! 

dos por un oficial de justicia inmedi1t1mente deapu~s 

del •rresto de una persona con o sin mandamiento de -

registro y su uso como prueba en el juicio, ea un de! 

conocimiento de loa .•derechos g1r1ntiz1dos por eatl -

enm!endl. 

El uso como prueba en un caso criminal, de car -

tas voluntariamente escrit1s por el acusadp después • 

del crimen , mientres estaba en pris16n, y que, sin • 

amenaza o coercl6n bajo la pr•ctica y d!scipllna de 

la !nat!tuc!6n, entraran en posesi6n de los funcionl• 

rios de la pris!6n, no infringe lft salvaguardia cona

tl tucional" .( 25) 
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Otra sentencia interesante al respecto es la del caso, Na!_ 

done vs. , United States, 302 U. s. 379 (1937), la cual dice en 

tre otras cosas, que: "La política de proteger el secreto de -

los mensajes telef!!nicos, haci4!ndolos - cuando son intercepta -

dos - inadmisibles como prueba en los juicios criminales federa 

les, puede ser adoptada por el Congreso mediante leyes". ( 26 ) 

Ahora bien, en la sentencia del juicio de Gouled vs. Uni -

ted States, 255 U,S. 298 (1921), dice que: "Los papeles priva

dos carentes de valor pecunisrio, en los cuales, el s6lo inte -

rés del Gobierno Federal es como prueba contra el dueño en una

eventual acueaci6n criminal, no pueden, de acuerdo con la gara!!_ 

t!a constituciocional contra los registros y los secuestros 

irrazonables, ser tomados de la casa o de la oficina del dueño

en virtud de un mandamiento de registro," ( 27 ) 

Otra sentencia interesante para el tema, es la que se di!!

en el caso de los United States vs. Veeder 246 U,S, 675 (1918), 

en la cual se dice que: "La casa y el lugar de los negocios -

de una persona no han de ser invadidos por la fuerza y registr!!_ 

dos por los curiosos o los suspicaces o aún por un funcionario

legal que no tenga interés, salvo que esté provisto de un manda 

miento de registro". (28) 

Por Gltimo la sentencia del juicio de Agnello vs. United -

States, 269 U.S. 20 (1925), dice que: ''La creencia por bien -

fundada que estuviera, de que un art!culo que se busca está es-
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c):-.Ci(~ -- u!'<. c·.na-habitaci6n, nt justific11 un re

eistro de aquel luear, sin mund'.lJlliento, Tales re -

gistros, han silo declarados ilegales peoe a hechos 

que incuestion~blemente demostrar!an su raz6n prob! 

ble." ( 29 ) 

Coruo exce1,Jci6n a lo anterior, se dnn las si- -

euien tes sen tr:ncins 1 

Una de el11.-s es 111 r,.ronwiciada en el juicio de 

Steele Ve. Uni.ted St'1tes, !lo, 1; 267 u.s. 505 (1925) 

y en Dumbra Vs. Unitetl States, 268 u.s. 435, (1925), 

en lao cualea se afirma que1 "Un funci.onario puede 

hacer tm regiotro sin mandamiento, cuando los he- -

chos oon tules, que s~a prudente y precavido creer

que se ha cometido delito". ( 30 ) 

Y en la sentenci11 de Marren vs. t:nited states, 

275 u.s. 192 (1927), se dice c¡ue: "Los registros y 

secuestros hechos sin mantlwniento pueden ser reali

zados coi: o accesorios :le Wla. éietenci6n legal,,," , (31) 

De esta form•, en loe Es tudas Unidos se !)rotee;e 

tlJ.llto, el derecho a L: información, como el derecho. 

a lo. vidn. uri rnda, 

Ot1·0 docUl!lento extranjei·o impork.ntc, os1 
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La "Declaración de Derechos de Massachusetts", de 1780, la 

cual, en su artículo XVI 1 menciona respecto a la vida privada , 

que es uno de los límites del derecho a la información, y por -

lo cual creo importante mencionar la forma en que se le ha reg~ 

lado, asr este artículo • dice: 

11Todo sujeto tiene derecho a estar seguro de toda irrazon! 

ble indagacic:5n, y captura de su persona, su casa, sus papeles y 

todas sus posesiones .. , y no garantizará alguna consecuencia, -

sino en los casos y con las formalidades prescritas por las le-

yes". 

Adem§s de regular estos l!mites, regula también la LIBER -

TAD DE PRENSA, en su Art. XVI, de la siguiente forma: 

"La libertad de prensa es esencial para la seguridad de la 

libertad en algún Estado, por lo tanto, no sera restringida en

este Estado". ( 32 ) 

Otro documento importante, en el derecho a la información, 

es la Constitución de los Estados Confederados de América, pro

mulgada el 11 de marzo de 1861, la cual regula dos puntos impo!_ 

tan tes de este derecho, en los siguientes ardculos: 

Art, 1, Sec. 8 (8): "A promover el progreso de la ciencia 

y artes útiles, para asegurar por tiempo limitado a autores e -

inventores el exclusivo derecho de sus respectivos escritos y -

descubrimientos."( 33) 

CONSAGRANDO, ASI EL DERECHO DE AUTOR, 
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Y en su Art. 1, Sec. 9 (15), habla sobre: 

"El derecho de -

la gente a la seguridad en sus personas• casas, papeles y con -

tra la irrazonable búsqueda y prisi6n, no será violada¡ y no g~ 

rantizará la consecuencia entre la probable causa, apoyada por

juramento o afimaci6n, y particulamente describiendo el lugar 

a ser indagada y la persona o cosas a ser capturadas". ( 34 ) 

CONSAGRANDO ASI, EL RESPETO A LA VIDA PRIVADA DE LAS PERS.Q. 

NAS Y TODO LO CONCERNIENTE A ELLA. 

DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (10 de Diciembre 

de 1948): 

Esta, se formul6 a instancias de la entonces nacie!!_ 

te Organizaci6n de las Naciones Unidas, y se da a conocer prin

cipalmente en escuelas y otras instituciones educacionales, sin 

distinci6n, basadas en la condici6n política de los países o t~ 

rritorios. 

A continuaci6n anotaré, los artículos completos o párrafos 

de éstos que a mi juicio tienen relaci6n, y de alguna forma re

gulan el "DERECHO A LA INFORMACION": 

Preámbulo 

Considerando que, •• "se ha proclamado, como la aspiraci6n

más elevada del hombre, el advenimiento de un mund.o en que los-
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seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten -

de la libertad de palabra y de la libertad de creenciao"; 

"Considerando esencial que los derechos huaanos ee1111 prot!. 

¡ido• por un dgimen de Derecho a fin de c¡ue el hombre no H -

vea ce11pelido al aupremo recurso de la rebeli61i contra la tira

n!• y la oprHidn. 

Conaiderando c¡ue los E1tado1 lliabroa H han c09pr011atidn

a aaeaurar , en cooperaci6n con la Orpn1Hcidn de laa Naciones 

Unidu, el rHpeto univenal y efectivo a 101 derecho• y liber

tadH fund-ntalee del h09bre; 

La Aamlea General proclama: 

• • • la preHnte Dec laraci&i Un! 

varaal de Derecho1 811111111101, cOllO ideal comdn por el c¡ue todo1 -

. loa pueblo• y naclonea deben aefor1ar11, a fin de c¡ue t1111to loa 

individuo• COllO laa in1titucionea, inapidndaH conat1111t-11ta

e11 ella, pra.iev1111 mediante le enaeñansa y la educacilln, el re! 

pato a Htoa derecho• y libertades, y aaeguren, por •didaa pr!!. 

arelivaa de carlcter nacional e internacional, au reconociaien

to y aplicaci6n univenales y efectivos, tanto entre 101 pua- -

bloa de loa E1tado1 Miembro1, coao entre loa territorio1 colac!. 

do1 bajo 1u juriadicci6n." ( 35 ) 

Arde u lo 

"Todos 101 seres humanos nacen librea e iguales en digni • 
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dad y derechos y, dotados como es Un de raziln y conciencia, de

ben comportarse fraternalmente los unos con los otros",( 36) 

En eate articulo se proclama la igualdad de derechos de t!!, 

doa loa seres huaanos, y en el caso concreto de la presente te

aia, la igualdad en el derecho a la inforaaciiln que todos tene-

•Oa, 

11 aiauiente arUculo, habla aobre ea toa derechos de una -

foru ... aplia, al'decir: 

Articulo 2 

1.- ''Toda peraona tiene todos 101 derecho• y libertadee procl.e

Mdoa en e1t• Declaraci5n, ein diltincU!n alguna de rasa , 

color, aexo, idi-, religUln, opiniiln politice o da cual

quier otra fndole, oriaen nacional o 1ocial, po1ic15n eco

n691ca, naciaiento o cualquier otra condiciiln", 

2 .- "Ad ... 11 no 1e harl diatinc15n &launa, fundada en la condi

cUln politice, jurfdica o intamacional del pala o territ!!, 

rio de cuya juriedicci6n dependa una peraona, tanto, 11 1e 

trata de un pd1 independiente, como de un territorio bajo 

adlliniatracU!n fiduciaria, no aut6nOllO o sometido a cual

quier otra U.aitaci5n de soberanfa," ( 37 ) 

En reauaen, en eete articulo, se establece la igual -

dad de todo&, pera gozar de loa der1cho1 Htablecidos en la pr!. 

aente DeclaraciCln. Y, por tanto, la igualdad de gozar del·~

recho A La InformaciCln", sin diatinciiln, 
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Artículo B 

"Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante 

los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra ac

tos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la -

Constitucil!n o por la Ley", (38 ) 

Eate artículo, lo considero interesante para el presente -

trabajo, ya que entre escoa derechos fundamentales, se puede i!!_ 

cluir el de la informaci6n, el cual, también se encuentra regu

lado por nuestra Constitucil!n Mexicana. 

Ahora bien, así como el derecho a informar y ser informado 

es importante, tambiEn lo es, el que exista respeto hacia la pr2_ 

pia vida privada y la de los dem&s, por lo que aunque eri un tema 

posterior hablarl! de esto con mayor amplitud, quiero dar algu -

nas baaea juddicas para la existencia de tal derecho; adeds -

de laa bases del derecho a la informacil!n en general. 

As! el art!culo 12, de la DEClARACION DE DERECHOS lllJKANOS-

dice: 

''Nadie ser4 objeto de injerencias arbitrarias en su vida

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de -

ataques a su honra o a su reputaci6n, Toda persona tiene dere

cho a la proteccil!n de la ley, contra tales injerencias o ata -

que1". ( 39) 

Otro art!culo interesante al respecto de esta Declarac16n, 
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es el: 

Artículo 29 

1.- "Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto 

que s6lo en ella puede desarrollar Ubre y plenamente su -

personalidad". 

2.- "En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus U 

bertades, toda persona estad solamente sujeta a las limi

taciones establecidas por la ley, con el único fin de ase

gurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y li

bertades de los demAs, y de satisfacer las justas exigen -

cias de la aoral, del orden p<iblico y del bienestar gene -

ral en una sociedad democratica." 

3.- "Estos derechos y libertades, no poddn en ningún caso ser

ejercidos en oposici6n a los proj<!sitos y principios de laa 

Naciones Unidas," ( 40 ) 

Ahora bien, el art!culo que tiene mas relaciOn con el 

DERECHO A LA INFORHACION, es el arttculo 19 de la mencionada -

Declaraci<!n, el cual, al la letra dice: 

"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opini<!n y -

de expresi6n: Este derecho incluye el de no ser molestado a -

causa de sus opiniones, el de investigar y r•cibir informacl.o -

nea y opltiones, y el de difundirlas, sin limitacidn de fronte

ras, por cualquier medio de expresi~n", ( 41 ) 
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De acuerdo con este art,culo, el derecho a la informaci6n 

es complementario de un contexto de derechos subjetivos públi

cos que convergen en la libertad de expresil!n del pensamiento

por 111edios escritos u orales, pues tales derechos pueden ser -

consideradoo como integrantes de un derecho a la infomaci6n,

que involucra los siguientes derechos especrficos: El derecho 

a no ser molestado a causa de las opiniones que se emitan, el

de inveatigar informaciones y opiniones que se emitan, el de -

investigar y recibir informaciones y el derecho a difundirlas, 

El dencho a la informaci6n, en los tt!rminos del artículo 

19 de la Declaraci6n de Derechos Humanos, es un derecho subje

tivo pllblico individual. 

Es la Declaraci6n, quien acredita como sujeto de este De

recho a todo individuo, sin limitaci6n de fronteras. 

Eata es una opini6n, con la que estoy completamente de -

acuerdo, ya que de una u otra forma todos somos sujetos ddl -

DERECHO A LA lNFOllMAClON, ya sea, de una forma activa, o sea , 

formando parte de ese conjunto de personas que investigan, re

dactan, etc., para llevar al público en general, la informa• -

ci6n, O bien, de una forma pasiva, 4itndo parte de ese pllbli

co general, que se mantiene informado, o es suscepCible de al· 

gún estudio, como en el caso de los censos. 

Asl, la dificultad en la realizaci~n plena de este dere -

cho, podd variar la forma de ejercerlo o la extensi6n de su -
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alcance, pero no su desaparici6n~ 

En cuanto al OBJETO del derecho a la informaci6n, de acue!_ 

do al art. 19 de esta Declaraci6n, se puede dividir: En Infor-

maciones y Opiniones, Con la finalidad de que todos conozcan -

lo necesario para el juicio de los acontecimientos, 

La palabra OPINIONES, utiliuda como objeto del Derecho a-

la lnformaci6n del art!cul 19, regulado también en el artículo-

10 de la Convenci6n Europea labre Derechos Humanos, por exclu-

si6n de la noticia, tanto la propaganda como la opini6n, ea de-

cir la obtenci6n, rece,ci6n y difusi6n de ideologías y de opi -

niones. Por eso, la Declaraci6n, al enumerar las facultades i!!_ 

clu!das en el Derecho a ls Informaci6n, comienza con una que es 

previa al ejercicio del derecho a la Informaci6n, pero que no -

es propiamente de naturaleza informativa: LA DE NO SER MOLES 

TADO POR SUS OPINIONES, QUE PRESUPONE, EL NO SER MOLESTADO POR

SUS IDEAS. 

En el caso de las Ideas, se producen afinidades que agru • 

pan a estos hombres de modo m4s o menos espont4neo, y de una -

fÓrma estable, en agrupaciones ideo16gicas, 

Se da una objeci6n acerca de que la Declaraci6n no consti• 

tuye un derecho directamente aplicable a los ordenamientos in • 

ternos, pero esta objeci6n no puede ser tomda en cuenta, ya -

que, no se trata de estudiar el Derecho a la Información en uno 

1 
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o varios ordenamientos positivos, sino de trazar las líneas bá 

slcas de lo que estos ordenamientos deben tomar como elementos 

estructurales de su ordenaci6n. Y ahí s! que la autoridad mo

ral de la Declaracl6n en los países de la Organizac16n es in -

discutible, Con toda la importancia que esta autoridad tiene

en los problemas de interrelacilln entre el Derecho Internacio

nal y el Derecho Interno, la Declaracilín en concreto tiene ef! 

cada jurídica. 

Adeúa, creo importante señalar el ha1 de derechos que en 

conjunto fonaan el DERECHO A LA UIFORHAClON, y que son enuaer!!_ 

dos por el artículo 19 de la Declarad6n de Derechos Humanos -

de las Naciones Unidas, los cuales 1on: 

- Derecho a no ser molestado a causa de sus opiniones¡ 

- Derecho a investigar inforaacioneo; 

- Derecho a investigar opiniones; 

- Derecho a recibir informaciones; 

- Derecho a recibir opiniones¡ 

- Derecho a difundir informaciones; y 

- Derecho a difundir opiniones. 

Ad pues, el objeto sobre el que recae el derecho a la tn

fonaacilln y, en consecuencia, sobre el que recaen ta111bién laa

diatintas facultades que lo componen, está según el texto de la 

Declaraci6n, dlver.ificado en dos especies, como son, las lNFOR 
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MACIONES y las OPINIONES. Existen tres términos relacionados -

con estas dos especies, formando los. tres, un silogismo en el -

que estos tres términos se incluyen en uno u otro término de la 

diviaidn, de la siguionte forma: 

La publicaci6n o transmisi6n de unos principios, o de una

ideolog{a a la que pertenecen, constituye lo que se conoce con

el nombre de "propaganda". 

La difusi6n erga-homnes de un hecho real y de todas las -

circunstancias que lo rodean y que completan su fenomenolog{a,

ea lo que se conoce con el nombre de "noticia". 

La conclusi6n del silogismo, es un juicio u opini6n que, -

cuando es comunitaria coincide con la ll8118da "opini6n pública", 

Cuando la Declaraci6n Universal, se refiere a "investigar, 

recibir y difundir", INPORMACIONES, se eat4 refiriendo a la ob

tenciGn, recepci6n y difusiGn de noticiaa. El t'raino, OPINIO

NES, por exclusi6n, engloba la "propaganda ·y la opini6n", 

Para la DeclaraciGn, el h01lbre tiene derecho a obtener, ·r!. 

cibir y difundir las ideas y las opiniones ajenas y propias. 

El Derecho a la lnformaciGn, que se limita a la lnveetigacidn,

lecepciGn y Difusi6n de noticiaa, quedarh minimizado en rela -

ciGn con aquél derecho general, que ee obtiene totalizando la -

descripciGn conjunta del articulo 19 de la DeclaraciGn, 

La facultad de recepciGn, parece m&a propia del público, y 

las facultadea de investigaciGn y difusiGn, parece que se refi!. 
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ren mb directamente a los medios de difusi6n o a los profesio

nales de la informaci6n. El derecho a la investigaci6n debe e~ 

tenderse, en sentido amplio, como la facultad atribu!da a los -

profesionales de la informaci6n, a los medios informativos en -

general y al público, de acceder directamente a las fuentes de

las informaciones y opiniones, y de obtener éstas, sin m!s l!m!, 

tes que el derecho a la intimidad, vida privada y loa problemas 

de la seguridad de las diferentes comu.'lidades en que la informa 

ci6n se desarrolla, incluso la comunidad internacional. El de

recho a investigar informaciones y opiniones, ejercitando dire.!:_ 

tamente o a travEs del medio de informaci6n electo por cada ci~ 

dadano, nos sitúa ante el problema de las leyes restrictivas -

dictadas por los gobiernos, como son, lao leyes de secretos of! 

ciales, Los Estados pueden tener razones para limitar determi

nadas noticias que afecten a intereses de valor superior al in

terEs individual y al interEs general de la informac16n. Para

esto, recomienda Desantes, que "las encargadas de decidir quf -

cosas sedan o no susceptibles de reserva, fueran unos Consejos 

Mixtos o Consejos de tnformaci6n, constitufdos en las timaras -

Legislativas que decidieran quE cosas serían o no susceptibles

de reserva". ( 42 ) 

En Gltimo tErmino, ser1a el poder judicial, el encargado -

de decir cu'1es de estas informaciones son o no susceptibles de 
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comunicacitln y de reserva. 

El derecho a investigar, aún cuando puede ejercitarse ais

ladamente para la informacitln individual, ha de ponerse en rel.!!_ 

cilln con el derecho a publicar y a recibir, ya que entre todos 

ellos existe una relacil!n lineal de causa-efecto. 

La libertad de recepci6n comprende, el derecho a recibir -

libremente toda la gama de informaciones y opiniones, que pue -

dan darae. 

Ad, interpretando el artículo 19 de la Declaraci6n de De

rechos Huaanos de las Naciones Unidas, podemos afirmar que, el

Derecho a la Inforuci6n, exige que no existan medidas prevent! 

vaa, y eapeciallllente cualquier forma de censura que el Estado -

pueda establecer en tiempo de paz. 

- Otro documento internacional importante, respecto al Derecho• 

A la Infor11111ci6n, es la "DECLARACION AMERICANA DE LOS DERE· -

CHOS Y DEBERES DEL HOMllllE", de 1948, la cual, entre aua artt• 

culos m4s interesantes, relacionados con este Derecho, ae en• 

cuentran los siguientes: 

Art. lI. - "Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen 

loa derechos y deberes consagrados en esta Declaraci6n, ain di!. 

tinci6n de raza, sexo, idioma, credo, ni otra alguna".(43) 

Consagrando este artículo, la igualdad ante la Ley. 

· .. ¡. 
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~- "Toda persona tiene derecho a la libertad de investi

gaci6n, de opini6n, de expresi6n y difusi6n del pensamiento por 

cualquier medio". (44 ) 

As1, en este art!culo, se regula el derecho de libertad de 

investigaci6n, opini6n, expresi6n y difusi6n, 

Art, v.- ''Toda persona tiene derecho a la protecci6n de la ley 

c9ntra los ataques abusivos a su honra, a su reputaci6n y a su

vida privada y familiar", ( 45 ) 

Este articulo da una plena protecci6n a la honra, reputa -

ci6n personal, vida privada y familiar, 

Art. XXVIII.- "Los derechos de cada hombre esdn limitados -

por los derechos de los dem4s, por la seguridad de todos y per

las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvi- -

miento democrAtico", ( 46 ) 

En este ardculo, se establece el alcance y la limitaci6n, 

de los Derechos del Hombre, 

- Otro documento internacional importante, es el "PACTO lNTERJl! 

CIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y aJLTURALES", el cual, 

fue adoptado, abierto a la fima, ratificaci6n y adhesi6n, per

la Asamblea General de la Organizaci6n de las Naciones Unidss ,

en su resoluci6n 2200 A (XXI), del 16 de Diciembre de 1966, la

cual, en algunos artículos se refiere al Derecho a la Informa -
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ci6n 1 y a algunos de los derechos relacionados con éste, as{ -

en su: 

Art. 15.- 1- 11Los Estados partes en el presente Pacto, recono

cen el derecho de toda persona a: 

c) Beneficia!. 

se de la protecci6n de los intereses morales y materiales que

le correspondan por raz6n de las producciones científicas, li

terarias o artísticas de· que sea autora". 

As!, en este inciso, se proteje también el derecho de au-

tor, 

II- "Entre las medidas que los Estados Partes, en el presente

Pacto, deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio -

de este derecho, figuradn las necesarias para la conser

vaci6n, el desarrollo y la difusi6n de la ciencia y la cul 

tura. 11 

III- "Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 

respetar la indispensable libertad para la investigaci6n 

científica y para la actividad creadora," ( 47 ) 

Estos incisos, son importantes para el presente trabajo , 

ya que el inciso dos da las medidas para asegurar, adem4s de -

otras cosas, la difusi6n de la ciencia y la cultura. Y el in

ciso tres, da el fundamento para el respeto y libertad para la 

investigaci6n científica y la actividad creadora, 

Art. 26.- V- "El Secretario General de las Naciones Unidas, in 
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formad a todos los Estados que hayan firmado el presente Pacto 

o se hayan ad her ido a él, del dep!Ssito de cada uno de los !ns -

trumentos de rat!f1cac16n o de adhes16n". ( 48) 

Este inciso, del artículo 26, lo considero interesante, ya 

que por medio de éste, se dice. la forma en que la misma Organi

zaci6n, cumple con este derecho a la Informaci6n, respecto a -

cadá uno de los Estados que la conforman. 

La vigencia de este Pacto, nos la da el articulo 27 del -

mencionado Pacto, el cual, a la letra dice: 

1.- "El presente Pacto entrad en vigor, transcurridos tres me

ses a partir de la fecha en que haya sido depositado el -

trigésimo quinto instrumento de ratificaci6n o de adhesilln 

en poder del Secretario General de las Naciones Unidas." 

2.- "Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se 

adhiera a El despuls de haber sido depositado el trigEaimo 

quinto inatr1.1111ento de rat1ficacU5n o de adheai6n, el Pacto·· 

entrarll en vigor, transcurridos tres meses a partir de la

fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de

rat1Ucac16n o de adhesi6n". ( 49) 

Por Gltimo, citar~ otro documento internacional importante 

como es la CONVENCION AllERICANA SOBRE DEREatOS HUY.ANOS O PACTO 

DE SAN JOSE DE COSTA RICA, realizada en el pedódo comprendido

del 7 al 22 de Noviembre de 1969, de la cua.l, es interesante C!!_ 

./,, 
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mentar que el 22 de Noviembre de 1969, la Conferencia Especial!. 

zada sobre Derechos Humanos de la Organizaci6n de los Estados • 

Americanos, realizada en San José de Costa Rica, aprob6 la Con• 

venci6n Americana sobre Derechos Humanos que fue firmada en el

mismo acto por 12 Delegaciones. 

La Convenci6n, entr6 en vigor el 18 de Julio de 1978, al • 

depositarse el onceavo instrumento de ratificaci6n, Ya en 1980 

eran partes en la Convenci6n, 13 de los Estados miembros de la

Organizaci6n, los cuales son: Colombia¡ Costa Rica: ·El Salva • 

dor; Ecuador; Granada; Guatemala; Hait!¡ Honduras; Jamaica; Pa• 

iiamll; Pera; RepGblica Dominicana y Venezuela. 

Ast, en este Pacto, se establece en su cap!tulo 1, art!cu

lo l, lo siguiente: 

111,· Los Estados Partes en esta Convenci6n, se comprometen 

a respetar los derechos y libertades reconocidos en -

ella, y a garantizar su libre y pleno ejercicio a to• 

da persona que esté sujeta a su jurisdicci6n, sin di!. 

criminaci6n alguna, por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religi6n, opiniones pol!ticas o de cualquier• 

otro fodole, origen nacional o social, posici6n econ~ 

mica, nacimiento o cualquier otra condici6n social," 

"2.- Para los efectos de esta Convenci6n, persona es, todo 

ser humano," (SO ) 
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En este art!culo primero, se consagran dos obligaciones -

que son: 

a) Reconocer y respetar los derechos y libertades recono

cidas en la Convenci6n; y 

b) Garantizar su "libre y pleno ejercicio", a toda perso• 

na, sin ninguna limitad6n ni restricci6n. Estableciendo en -

el inciso 2, lo que debemos entender por Persona. 

Artículo 2.-

"Si el ejercido de los derechos y libertades mencionados 

en el artículo 1, no estuviere ya garantizado por disposicio -

nes legislativas o de otro car!cter, los Estados Partes se C"! 

prometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitu

cionales y a las disposiciones de esta Convenci6n, las medidas 

legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para ha

cer efectivos tales derechos y libertades."( 51) 

Este art(culo conlleva la obligaci6n de los Estados de -

acoplar su legislac16n interna a lo preceptuado en el Pacto de 

San José, de tal manera que haya perfecta armonía y congruen -

da entre las normas internas y las internacionales contenidas 

en dicho Pacto. 

Artículo 11. -

"1.- Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y

al reconocimiento de su dignidad." 

"2.- Nadie puede ser objeto de ingerencias arbitrarias o-

/..· 



-72-

abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domici

lio, o en su correspondencia 1 ni de ataques ilegales a su honra 

o reputación", ( 52) 

Establece el derecho a la intimidad o privacidad, que con

lleva la imposibilidad de injerencias, no sólo de las dem§s pe!_ 

senas, sino del Estado. Por esto" no es permitida la intercep

ción telefónica o la filmación de escenas familiares, e incluye 

el der4cho a la imagen y en general a la vida privada. 

La dignidad de la persona, exige que su vida privada sea -

respetada, y por eso al violar este derecho los periodistas que 

divulgan aspectos privados, o familiares, o atacan la honra sin 

ninguna consideración, ni responsabilidad, atacan también el De 

recho a la Información en sí, ya que no se respeta como tal, y

los acontecimientos que asr se difunden dejan de ser informa- -

ción para pasar a ser una especie de burla de ella misma, o co

mo se dice vulgarmente un "chisme". 

Por lo que es importante, saber respetar los límites de la 

información, para tener una informaci6n sana, y por tanto, a un 

mejor nivel, 

Articulo 13.-

l.· "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamie!!_ 

to y de expresión. Este derecho comprende la liber-

tad de buscar, recibir, y difundir informaciones e -

· . .¡, 
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ideas de toda índole, sin consideraci6n de fronteras, ya sea -

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística• o por -

cualquier otro procedimiento de su elecci6n, 11 

2.- "El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente 

no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsab.!_ 

lidades ulteriores, las que deben ser expresamente fija -

das por la ley y ser necesarias, para asegurar: 

a) El respeto a los derechos o a la reputación de los de

m4s¡ o 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden públ.!_ 

co, o la salud, o la moral públicas." 

3,- "No se puede restringir el derecho de expresiOn por vtas o 

medidas indirectas, tales como, el abuso de controles of.!_ 

ciales o particulares de papel para periOdicos, de fre- -

cuendas radioeléctricas o de enseres y aparatos usados -

en la difusi6n de información, o por cualesquiera otros -

medios encaminados a impedir la comunicaci6n y la circula 

ci6n de ideas y opiniones." 

4,- "Los espectlculos públicos, pueden ser sometidos por la -

Ley a censura previa, con el exclusivo objeto de regular

e! acceso a ellos para la protección moral de la infancia 

y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el

inciso 2." 
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5. - "Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la 

guerra y toda apología del odio nacional, racial o religi!!_ 

so que constituyan incitaciones a la violencia, o cual- -

quier otra acciiS'n similar contra cualquier persona o grupo 

de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, co

lor, religi6n, idioma u origen nacional." (53) 

Considero que éste es uno de los artículos de mayor impor

tancia, del presente Pacto regulador del Derecho a la Informa -

ciiS'n, ya que ademAa de darle un total apoyo y reconocimiento a

este derecho, señala dos l!mites a éste, siendo estos: 

a) El reapeto a los derechos o a la reputaciiS'n¡ y 

b) La protecci6n de la seguridad nacional, orden público, o sa

lud o moral pGblicas. 

Estableciendo ademb, el que no haya censura previa, sino

responsabilidades ulteriores, excepto en los especticulos públ!. 

cos, para protecciiS'n de la niñez y la adolescencia. Defendien

do la Paz en su inciso 5, por ser éste uno de los valores jud

dicos mAs importantes de nuestra época. 

Por todo lo anteriormente expuesto, este ardculo es a m1-

juicio, en este Pacto, la base jurídica del Derecho a la Infor

mación. 
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El Gobierno de los Estados Unidos de América, se adhirió 

al "Pacto de San José de Costa Rica", el Pri..,ro de Junio de -

1977, firmando en la Secretaría General. 

Esta Convención, enuncia algunos derechos humanoa que aon

garantizados a los ciudadanos de los Estados Unidos de AmErica, 

en su Constitución y Leyes. 

Eatados Unidos, al adherirse a este tratado lo hace entre

otros motivos, como un reconocimiento a los derechos humanos -

fundSDM!ntales. Ya que, la observancia de estos derechos contr! 

buye profundSDM!nte a una mejor comunidad internacional. 

Otro artículo de importancia, del preaente "Pacto de San -

Jos& de Coata Rica", es el: 

Articulo 14.-

1.- ''Toda persona afectada por informaciones inexactas o -

agraviantes, emitidas en su perjuicio a través de loa 

..,dios de difusión, legal..,nte reglSDM!ntados y que se 

dirijan al pGblico en general tiene derecho a efec- -

tuar por el mismo órgano de difusión su rectificación 

o respuesta en las condiciones que establezca la Ley, 

2.- "En ningtln caso la rectificación o la respuesta, exim! 

dn de las otras responsabilidades legales en que se

hubiese incurrido," 

3.- "Para la efectiva protección de la honra y la reputa--
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ción, toda publicaci6n o empresa periodística, cinematogrlfica -

de radio o televist6n, tendd una persona responsable que no es

té protejida por inmunidades, ni disponga de fuero especial. 11 -

(54) 

Por medio de este udculo ae trata de aplicar el pdncipio 

"audiatur et altera para", ea decir, que toda persona de quien -

le haga 11enci6n en un impreso, tiene derecho a comunicar a loa -

lectores su versi6n del asunto. A su vez, al articulo garanti -

za el que siempre haya un responsable de cada e1crito publicado, 

En concluai6n, todo1 estos documentos jurídicos internacio

nales emitidos, por 6rganos jurídicos internacionalea COllO es el 

caao de la Organizaci6n de las Nacionea Unidaa, (O,N,U.) con la• 

''Declaraci6n Universal de Derechos Humano•", el "Pacto Interna

cional de Derechos Econ6mico1, Sociales y Culturalea", o bien, -

el de la O. E.A., al emitir la ''Declaraci6n Americana de los Der!. 

chos y Deberes del Hombre, y la "Convenci6n Mericana Sobre Der!. 

chos Humanos". O bien, por órganos nacionales, pero que han 11!. 

gado a tener trascendencia internacional, com aon, la ''Declara

ci6n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano", fruto de la 11!!. 

voluc.t4n Francesa, "Las Diez Enmiendas" de la Constitucic!n de los 

titados Unidos de América, la ''Declaraci6n de Derechos de H11111-
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chussetts", y la "Constituci6n de los Eatadoa Confederados de -

Amfrica", consagran, dicho de una u otra forma: 

- El Derecho a Informar y ser Informado¡ ad como, 

- El Derecho a la Vida Privada de cada peraona. 

C- Forma en que las Ciencias Normativaa ActGan: 

Deapuia de M! 

donar loa documento• internacionaleo, aa! com antes de mencio

nar 101 docU111entoa nacionales referentes al Derecho a la InfofW!. 

ci6n, creo importante hacer notar la foru en que laa ciencia• -

normativaa, en general actúan para evitar el INDIVIDUALISlll, que 

en au extremo ea la telis da la Libertad de Expreai6n, aa! como

al ESTATISMO, que aparece cuando ea el Estado el qua interpreta

y coloca aua l!aitea. 

En ei opini6n, debe exiatir un punto intermedio o equili;. -

brio, entre eatoa dos extremoa. 

Ahora bien, ea intereaante el que la INFORKACION CO!I> OBJE

TO DEL CONOCIMIENTO Y DE LA llEALIDAD JUllIDICA, adopta doa poatu

ru diatintas, correspondientes al doble peligro de.1 auatantivo

derecho, fata& aon: 

1, - Como Atribuci6n de Poder¡ y 

2.- Como Ordenador da una Actividad, 

1, - Como Atribuci6n de Poder: 

La comunicaci6n aocial aparece 
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como la referencia objetiva de un derecho subjetivo, que es -

el Derecho a la Informaci6n, no importa si es pllblico, priva

do o mixto. 

Su contenido est4 constituído por el conjunto de facult!. 

des que engloba y que se encuentran esquematizadas en el art! 

culo 19, de la Declaraci6n de 1948. 

El hombre quede ejercitar estas facultadea, y al hacerlo, 

est4 haciendo uso de una atribuci6n de poder que le est4 conf!. 

rida con car4cter universal e igual para todos los hombrea. 

2.- Como Ordenador de una Actividad: 

Eata poetura se refiere 

a la comunicaci6n de masas, Deade la peupectiva jurídica, -

es el ordenamiento de la informaci6n a travfs de normas que "'!. 

terialmente le atañen, aún cuando formal•nte Ht4n dispersas 

en disposicionea de diverso gfnero, 

Creo que este sentido de la informaci6n, es digno de ser 

tomado en cuenta y relacionarlo con todaa laa normaa anterio!. 

mente transcritas y que de una u otra forma regulan el Dere -

cho a la Informaci6n, 

Eata postura se subdivide, en: 

a) Aquella postura, en la que sua normas tienen un C!. 

r4cter universalizado¡ y 

b) La postura en la que se ve el Derecho a la lnform!. 

ci6n como un derecho estatal de dimensiones pura -

mente nacionales. 



En cuanto a la primera, la universalizaci6n de este der!_ 

cho, se lograr§. en la medida en que los paises del mundo, 

acepten unas medidas generalizadas y eficaces para todos, as!-

el Derecho de la Informaci6n se supranacionalizaría. Por lo -

que se han dado las medidas internacionales, Sinembargo, este 

derecho, hasta el momento no se ha podido unificar, 

Ahora bien, el Derecho de la Informaci6n, tiene dos ver -

tientes, la del derecho y la del deber. Aquello que es dere -

cho del informador e informado¡ y lo que es deber del informa-

dar, 

La Ley s6lo regula norma ti vamente al informador y en forma 

espoddica al informado, Pero el Derecho a la lnformacU!n, no 

ea un Derecho Subjetivo Unilateral, sino un derecho complejo,-

teñido por la misma naturaleza de la informaci6n, en el que se 

puede ver dos tipos de Derecho a la lnformaci6n, como son: 

- Un Derecho de lnformaci6n Activo: Que se da en loa in-

formadóre1, que tie-

ne el deber de utilizar las vías de comunicaci6n para dar a C!!_ 

nocer los aconteciml.entos, as! como sus conocimientos y opini!!_ 

nes. Este derecho se puede hacer extensivo a todos los ciuda-

danos¡ y 

- Un Derecho de lnformaci6n Pasivo: Que se encuentra, S!!_ 

bre todo, en los ci~ 

dadanos en general, que pueden utilizar lo que se publica para 
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conocer los acontecimientos y opiniones de los infamadores. -

Este derecho, también se puede hacer extensivo a los informad!!_ 

res en particular, que tienen el deber de utilizar sus vías P.'!. 

ra conocer lo que se opina públicamente, 

Uno y otro darecho son reversibles. 

La ~ realiza el Derecho de la Informaci6n, Me refie• 

ro a una norma integradora, y que todo hombre, por el hecho de 

serlo es titular activo y pasivo, en potencia o en acto de •! 

te derecho, 

El derecho subjetivo a la informaci6n, ea integrador de • 

la sociedad y de las posturas subjetivas predolllinantes en la -

comunicaci.Sn social. 

El reflejo normativo del 'Derecho a la Infomacil!n, ea el

Derecho de la Infomaci6n, el cual, ea un derecho objetivo, 

complejo y especial, 

Aa! pues, el "objeto" del DERECHO SUBJETIVO, ES LA IN• 

FORMACION MISMA; y el "objeto", del DERECHO OBJETIVO O DEL 

DERECJI) DE LA INFORMACION, ES EL DERECHO A LA INFO~ 

CION, 

En consecuencia, todo conjunto de normas vigentes judd! 

caa, aobre la materia informativa y las generalizaciones que -

sobre ellas puedan establecerse, constituyen el Derecho de la-
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Informaci6n, que está constituído y pensado para el hombre, y 

en consecuencia tiene que erigirse como la salvaguardia activa 

y pasiva del Derecho a la Informaci6n, 

Es un derecho UNIVERSAL, porque concierne a ~ los ho!!!_ 

brea, 

En cuanto a la FINALIDAD, del Derecho de la Informaci6n,

cons1ate en hacer posible el Derecho a la Informacit!n, 

La ESPECIALIDAD del Derecho de la Infor1D11ci6n, conshte -

en que tiene que ser un derecho E!!..8. la Informacit!n, 

DOCUMENTOS NACIONALES 

Pasando al siguiente subtema de esta relacit!n entre In -

for1D11ci6n y Derecho, citad alguno a de los DocUMntos Naciona

lea, reguladorea de este "Derecho a la Informacit!n", asf en -

priaer lugar est4: 

1.- La CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,• 

la cual, regula eate derecho de la siguiente manera: 

Art. 6.- "La man1festac16n de laa ideas no aed objeto de• 

ninguna inquisici6n judicial o administrativa, -

sino en el caao de que ataque a la moral, loa d,!!. 

rechos de tercero, provoque algún delito o per -

turbe el orden ptlblico¡ el derecho a la 1nforma

cit5n será garantizado por el Estado." ( 55 ) 
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Este artículo es muy importante, ya que al garantfaar la -

libertad de expresi6n y la de informaci6n, significa que las -

personas pueden expresar sos ideas con libertad, siempre y cua!!_ 

do no se perjudique a la sociedad; al mismo tiempo el individuo 

tiene derecho a estar enterado de todos los pormenores que suc!!. 

den en la colectividad, y no se considera correcto ocultar la -

verdad de algunos hechos de interés general. Esta libertad de

expresión, permite que las personas manifiesten ideas contra- -

r1as a las de la autoridad o del común de la poblacilfn, pero no 

autoriza a alterar el orden por medios violentos ni a invitar a 

la revelitln para cambiar sistemas de gobierno, 

Algo interesante, referente a este Art!culo 6 Constitucio

nal, es que por medio de él se garantiza a los partidos pol!ti

cos nacionales los medios para difundir sus principios. Para -

esto, tendr4n acceso permanente a la radio y la televisi6n. 

Otro art!culo de importancia, respecto al Derecho a la In• 

formacil!n, es el: 

Ardculo 7 ,. "Es inviolable la libertad de escribir y publicar

escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley, -

ni autoridad puede establecer la previa censura , 

ni exigir fianza a los autorl!S o impresores, ni • 

coartar la libertad de imprenta, que no tiene lllds 

límites que el respeto a la vida privada, a la ·lll!!. 
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ral y a la paz pública, En ninqÚn caso podrá secuestrarse la -

inprenta como instrumento del delito, 

Las Leyes Orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean n2_ 

cesarias para evitar que so pretexto de las denwicias. por Deli

tos de Prensa, sean encarcelados los expendedores 1 "papeleros", 

operarios y demás enpleados del establecimiento de donde haya -

salido el escrito denunciado, a menos que se delllUestre previa -

mente la responsabilidad de aquéllos."(*) 

Así, es il!portante destacar, que la libertad de iJ!t>renta -

está vinculada a la de expresión, y ani>as forman los pilares P.! 

ra la libre comunicación de las idea8; la prinera se manifiesta 

en esta disposición dentro del contexto que predCllllinaba en la -

época en que se redactó la Constitución y cuyo principal nedio

para la carunicación eran perieídicos y revistas, La evoluc.ión

que se presenta en esta materia es notable, porque los sistemas 

para la carunicación han alcanzado un grado tecnol6gico nunca

antes imaginado: La radio, la televisión, los satélites y 

otros nedios, constituyen mecanisJrgs de divulgación que no es -

tán reglamentados en nuestra Carta Magna, no obstante, existen~ 

leyes, reglamentos, etc, , que de una u otra forma regulan algu

nos de estos sistemas de cammicación, Como eje!1plo de ello e,!!_ 

tá el: 

ll Reglanento sobre Publicaciones y Revistas !lustradas en lo -

(*) Cfr. Con el final del capitulo 1 da la presente tesis. 
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tocante a la Cultura y a la F.ducación, 

2) Convenio Internacional para la Represión de la C1rcula- -

ción y Tráfico de Publicaciones Obscenas, 

3) ley Federal Sobre el Derecho de Autor, 

4) Reglamento del Comercio Semifijo y l\llbulante en t>l Distrito 

Federal, (Artículo relativo al libre voceo de periódicos y 

expeooio en las esquinas públicas, ) 

S) ley Federal de Radico y Televisión. 

6) Ley de la Iooustria Cinematcgráfica. 

7) Reglamento de la ley de la Industria Cinematográfica, (Ar

tículos relativos a la expresión del pensamiento por el me

dio cinematográfico,) 

B) Reglamento de Espectáculos Públicos del Distrito Federal, -

(Artículos referentes a la expresión del pensamiento por 11!! 

dio de espectáculos públicos, como representaciones teatra

les.) 

E'íl:. 

Además, otro artículo Constitucional, regul<K!or de este d,!! 

recho, es el l\rt, 20, frac. VI, el cual a la letra dice: 

"l\rt, 20.- En todo juicio del orden criminal terdrá el llCE, 

sacio las siguientes garantías: 

VI, - Será ~uzgado en audiencia pública por un juez o jura

do de ciooa<lanos que sepan leer y escribir, vecinos del lugar y 
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partido en que se cometiere el delito, sieJ!t>re que éste pueda -

ser castigooo con una pena mayor de un año de prisión, En todo 

caso, serán juzgados por un jurado los delitos cometidos por ~ 

dio de la PRENSA contra el orden público o la seguridad exte- -

rior, o interior de la Nación;" ( 56 ) 

Consagrándose así, la forma en que deberán ser juzqados -

los delitos canetidos por JllDdio de la PRENSA, sien::lo ésta, uno

de los pril'lcipales medios de expresión, 

Pero esta regulación Constitucional, no queda aquí, ya que 

los Constituyentes canprendieron que era preciso que el Estado

procurase no sólo otorgar constitucionalmente la garantía inii 

·vidual, sino tal!bién las condiciones o medios materiales para -

poderla disfrutar, 

Así, nacieron los artículo 27 y 123 Constitucionales, rEIJ.!! 

!adores de la propiec:IOO privada en fWlCioo de la socieda:i, así

cano del trabajo y la industria, y los que fueron dictados eSP! 

cialmente i:>ara favorecer a los grupos más débiles de Ja pcibla -

ción rooxicana, caoo son: 

Los Canpesinos y los Cbreros, 

2,- Otra forma :in¡lortante de regular el DEROC!lO DE lJ\ INFORMA -

,: CICJI, es la !!.urisprudencia , la cual es necesaria. no sólo

porque el legislador no pueda prever en las normas jurídicas 

que promulga el número infinito de casos que se presentan -
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diariamente en los tribunales, sino tant>ién porque es indispe.!l 

sable a todos estos Últ.i.JOC>s, convertir el precepto abstracto y 

general de la Ley en mandato concreto, que mediante la senten

cia ponga fin al litigio, 

La JURISPRUDENCIA de la SUPREMA coim:: DE JUSTICI!\, se re

gula por los artículos 192 a 197 de la LEY DE AMPARO, que a la 

letra dicen: 

Artículo 192.:.. 

"La jurisprudencia que establezca la Su -

prerna Corte de Justicia, funcionando en pleno sobre la inter -

pretación de la Constitución, leyes y reglairentos federales o.. 

locales y tratados internacionales celebrldos por el Estldo ~ · 

xicano, es obligatoria tanto para ella corno para las salas que 

la COl!iJC>nen, los tribunales unitarios y colegildos de circuito 

juzgados de distrito, tribunales militares y j\.diciales del º!. 

den col1l.Ín de los Estados, Distrito Federal, y Tribunales Admi

nistrativos y del Trabajo, Locales o Federales. 

Las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia, funcio -

nando en Pleno, constituyen Jurisprudencia, sienpre que lo re

suelto en ellas se sustente en cinco ejecutorias no interrum

pidas por otra en contrario y que hayan sido aprobadas por lo.. 

menos, por 14 mi.nistros," (57) 

Así, este artículo además de decir los eleire.ntos necesa -
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rios para formar JURISPRUDEl\'CIA por el Pleno de la Suprema Co_E 

te de Justicia, dice las entidades a las que les será obligatE. 

rio aplicar esta Jurisprudencia, .. 

Otro artículo al respecto es el: 

ARTICUW 193,-

"La jurisprudencia que establezcan las Salas -

de la Suprema Corte de Justicia, sobre interpretación de la -

Constitución, leyes federales o locales y tratados internacio

nales celebrados por el Estado MeXicano, es obligatoria para -

las miwnas Salas y para los Tribunales Unitarios y Colegiados

de Circuito, Juzgados de Distrito, Tribunales Militares y JI.Id,! 

ciales del orden contln de los Estados, (Distrito Federal y -

Tribunales Administrativos y del Trabajo,- locales o federales), 

Las ejecutorias de las salas de la Suprema Corte de Just,!_ 

cia constituyen jurisprudencia, siempre que lo resuelto en 

ellas se sustente en cinco ejecutorias no interrunpidas por -

otra en contrario y que hayan sido aprcbadas por lo menos por

cuatro ministros, 

Cuando se trate de ejecutorias sobre constitucionalidad o 

inconstitucionalidad de las leyes de los Estados, la jurispru

dencia podrá formarse en los términos del párrafo anterior, i.!). 

dependientemente de que provengan de una o varias salas," (58) 

Así pues, las Salas de la Suprema Corte de Justicia, taro-
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bién pueden formar Jurisprudencia, siempre y cuando, ae cumpla 

con los requisitos antes mencionados, 11 

ARTICULO 193 Bis,-

"La jurisprudencia que establezcan los -

Tribunales Colegiados de Circuito en materia de su competencia 

exclusiva, es obligatoria para los mismos tribunales, ad como 

para los Juzgados de Dilitrito, Tribunales Júdiciales del Fuero 

Común, Tribunales Administrativos y del Trabajo que funcionen

dentro de su jurisdiccil!n territorial. 

Las ejecutorias de los Tribunales Colegiados de Circuito

constituyen Jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas -

se sustente en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en

contrario y que hayan sido aprobadas por unanimidad de votos -

de los magistrados que los integran." ( 59 ) 

La jurisprudencia, también puede provenir de los Tribuna

les Colegiados de Circuito, siempre y cuando se cumpla con loa 

requisitos mencionados en el arttculo 193 Bis de la Ley de Alll

paro, siendo obligatoria esta jurisprudencia solamente para -

loe .mismos Tribunales Colegiados de Circuito, para los Juega -

dos de Distrito, Tribunales Judiciales del Fuero común, Tribu

nales Administrativos y del Trabajo que funcionen dentro de su 

jurisdicci6n territorial. 
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ARTICULO 194.-

"La jurisprudencia se interrU111pe dejando de t!_ 

ner car4cter obligatorio, siempre que se pronuncie ejecutoria-

en contrario por catorce ministros, ai se trata de la sustent!_ 

da por el pleno; por cuatro si es de una sala, y por unanimi -

dad de votos trat4ndose de la de un Tribunal Colegiado de Cir-

cuico. 

En todo caso, en la ejecutoria respectiva deber$n expre -

aarse las razones en que se apoye la interrupcidn, las cuales, 

se referir!n a las que se tuvieron en consideracilln para esta• 

blecer la jurisprudencia relativa. 

Para la modificacilln de la jurisprudencia se observarfn -

laa mismas reglas establecidas por esta ley, para su formacidn." 

( 60 ) 
Expredndose por medio de este artfculo, el que la juria-

prudencia puede ser interrumpida o modificada, estableciendo -

loa requisitos para hacerlo, 

ARTICULO 195. -

"Cuando las Salas de la Suprema: Corte de Just!. 

cia , sustenten tesis contradictorias en los juicios de Amparo 

de su competencia, cualquiera de esas salas, el Procurador Ge

neral de la República o las partes que intervinieren en los -

juic:ios en que tales tesis hubieren sido sustentadas, podrln .

denunciar la contrad1cci6n ante la misma Suprema Corte de Jus-

I 
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ticia, la que decidid funcionando en pleno qué tesis debe ob

servarse. El Procurador General de la República, por s1 o por 

conducto del agente que al efecto designe, podd si lo estima

pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de diez d!as, 

La resoluci6n que se dicte no afectad las situaciones j~ 

ddicas concretas derivadas de las sentencias contradictorias

en lo• juicios en ·qua fueron pronunciadas." ( 61 ) 

Este articulo, se aplicad para el caso de tesis contr!_ -

dictorias de las Salas de la Suprema Corte de Justicia, eata-

bleciEndose el procedimiento ·a seguir para saber cu'1 ser& la

tesia aplicable en el juicio de que se trate. 

ARTICULO 195 Bis.-

"Cuando los Tribunales Colegiados de Cir -

cuito sustenten tesis con_tradictoriae en loa juicios· de 11111pilro 

aiateria de su competencia, los ministros de la Suprema Corte -

de Justicia, el Procurador General de la Rep(iblica, loa menci!!_ 

nados Tribunales o las partes que intervinieron en los jui- -

cios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr&n de-

nunciar la contradicción ante la Sala correspondiente de la ~ 

prema Corte de Justicia la que decidir& quE tesis debe· prevale 

cer, El Procurador General de la Rep(iblica, por s! o por con

ducto del agente que al efecto designe podd, si lo estima pe! 

tinente, exponer su parecer dentro del plazo de diez dlas, 
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La resoluci6n que se dicte no afectad las situaciones j.!!_ 

r!dicas concretas derivadas de las sentencias contradictorias

en los juicios en que fueron pr~nun~iadas." ( 62 ) 

Se trata también, del caso de tesis contradictorias, ad.: 

c01110 del procedimiento a seguir para saber cu41 es la aplica -

ble, salo que en este caso se trata de las tesis de los Tribu

nales Colegiados de Circuito, 

ARTICULO 196.-

"Cuando las partes invoquen en el juicio de ~ 

paro la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, lo ha

dn por escrito, expresando el sentido de aquélla y designando 

con precisi6n las ejecutorias que la sustenten," ( 63 ) 

En este art!culo, se. expresa la forma en que las partes -

en el juicio de Amparo deben invocar la· jurisprudencia. 

ARTICULO 197, -

"Las ejecutorias de Amparo y los votos partic!!. 

lares de lo~ ministros y de los magistrados de los Tribunales

Co!egiados de Circuito, que con ellas se relacionen, se publi· 

car&n en el Semanario Judicial de la Federaci6n, siempre que -

se trate de las necesarias para .constituir jurisprudenéia o P! 

1 
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ra contrariarla, as! como aquellas que la Corte funcionando en 

Pleno, en Salas o los citados tribunales, acuerden expresamen

te," ( 64 ) 

Refiriéndose as!, a la publicidad que en el Semanario Ju

dicial de la Federación; se dad a las ejecutorias de amparo y 

votos particulares de ministros y magistrados, en caso de ser• 

necesarias para contradecir o constituir Jurisprudencia, As!

como cuando se acuerde expresamente. 

As! pues, la Jurisprudencia. se forma· por los principios,

tesis o doctrinas establecidas en cada. Nac16n por' sus tribuna• 

les en los fallos que pronuncian. Esta es una de las fuentes

de Derecho mlls impo.rtantes, dando nacimiento a un derecho so -

cial!lente vivo, din«mico, fecundo que pudiera llamarse derecho 

de los tribunales, distinto de el del legislador, sin que esto 

quiera decir que sea opuesto, sino'mlls bien logrando que sea -

m.!ls completo. 

Ahora bien, a manera de ejemplo, y para verlo desde un • 

punto de vista objetivo y pr4ctico, citaré a continuad6n, ·~

gunas ejecutorias de toda esa gama que fortllS dicha jurispruden 

da, ordenándola de acuerdo a lo que cada una regulan sobre e! 

te derecho, agrupando las que regulan un mismo aspecto de este 

''Derecho a la Informaci6n", ad est.!ln~ 
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Ejecutoria, SUPREMA CORTE DE JUSTIC!A DE LA NACION; Semi

nario Judicia 1 de la Fed~ración: Toiro XXVII; pág, 975, 10 de ~ 

tubre de 1929, 

l.- \)lejoso: Guerrero, Rosendo, 

Amparo Penal en Revisión, 

Juzgado Supernumerario del Distrito de Coahuila, 

Autoridades Responsables: El Juez de Primera Instan -

cia del Raioo Penal.. el Juez 

Tercero Local y el Inspector General de Policía, todos 

de la ciudad de Torreón, eohauila, 

Garantías Reclamadas: Artículos 7, 14, y 16 Constitu

cionales. 

Actos Reclamados: Las instrucciones que la primera de 

las autorida'.ies di6 .a la segunda, -

para que se dictara orden de aprehensión contra el qu~ 

joso, la orden dada en ese sentido por la segunda, y -

la ejecución de esa orden por la tercera, 

Aplicación de los artículos: l, frac, I; 43 frac, VIII 

44, frac, III; 73; 86; -

90; 91 de la Ley de Amparo, 

(La suprema Corte de Justicia, reforma la sentencia del 

Juez de Distrito, sobreseyendo respecto de los actos del Juez -

de Primera Instancia del Ramo Penal de Torreón y negando el aro-
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paro al quejoso, respecto de lo de las otras dos autoridades-

responsables, J 

SUMARIO 

Acro RECLA."IAOO, INEXISTENCIA DEL, - Aunque la falta de i.!J. 

forme justificado de la autoridad cuyo acto se reclama, prod!:J. 

ce la presunción de ser cierta la existencia de ese acto, sin 

eitilargo, cuarxlo del informe previo de la misma autoridoo, se

desprende la inexistencia de tal acto y contra éste informe -

no se ha rendido prueba, debe conducirse que no existe el re

petido acto, y sobreseerse en el Juicio respecto de él. 

DOI.IJ EN U. DIFAMACICN.- El dolo es un elemento constitu-

tivo, en los casos de difamación, según la Le9islación Penal

del Estado de Coahuila más para que las autoridooes ju:licia -

les decreten la aprehensión de una persona acusada de este ~ 

1i to, no es necesario, conforme al artículo 16 de la Consti ~ 

ción Federal, que esté perfectamente dernostr~a· la existencia 

de tal dolo, sino que basta que haya datos que lo hagan prob! 

ble. 

UBERTAD DE IM!'REm'A,- La Constitución establece, en su -

artículo séptiloo, entre las limitaciones a la' Libertadede Im-

prenta, el respeto a la vida privada, debiérido entenderse por 

ésta, la que se refiere a las actividades del individuo canc-
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particular, en contraposición a Ja vida pública, que cam¡írende 

los actos del funcionario o empleado en el deseJrpeño de su Ci!f 

go; de modo que para determinar si un acto corresponde a la v¿_ 

da privada o a la pública, no hay que atender el lugar en que-

dicho acto se ejecutó, sino al carácter con que se verifica, -

pues de no ser as!, fácilmente se evitará el castigo, atribu -

yendo a una persona acciones desarrollooas en lugar público, - , 

aunque dañaran gravemente su reputación, interpretación que e~ 

tá de acuerdo con el decreto de 9 de abril de 1917, expedido -

por el Jefe del Ejército Constitu~ionalísta, 

ro.ID.- El propósito que inspiró al Legislador Constitu ~ 

yente, al dictar el artículo séptimo de la Carta Federal, fue-

protejer a los papeleros, enfajilladores y demás enpleados de-

la inprenta, que no pueden ser de ningún modo, responsables in 
telectuales de un delito de prensa. (1) 

COMEm'ARIOS 

Estableciendo jurisprudencialmente que para la existencia 

del dolo no es necesario que esté perfectamente demostrada la

existencia de tal dolo, smo, basta que haya datps que lo ha -

gan probable, ésto es algo que considero inportante/ ya que -

con ese solo hecho ya existe el dolo y es algo que debe tener-
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se muy en cuenta para la resolu~ión que se ve. 

Ahora bien, un derecho que viene a ser un límite a la Q-

bertad de inprenta es el reS¡:<ltO a la vida privocla, ~ntendien

do por és~a • .la que se refiere a las actividades del individuo 

como particular, teniendo cono criterio para diferen,;iar la v.!_ 

da pública de la vida privada de un individuo, el carácter con 

que se verifica. 

2. - AMPARO PENAL DIREC'ro. 

25 de Abril de 1953, 

Núm. 1486 de 1950, Sección 2a. 

Ejecutoria, SUPRE.'111 CORTE DE JUSTICIA DE U. WICIW; Seman_!! 

rio Judicial de la Federación; Torro CXVI; p,p, 1130 y 1131, 

Autoridades Responsables: La sala del Tribunal Superior -

de Justicia del Distrito y Te -

rritorios Federales, con jurisdicción en el Territorio No! 

te de Baja California y el Juez de Primera Instancia de Ti 

juana, Baja California. 

Garantías Reclamadas: Las de los artículos 14 y 16 Const.!, 

tucionales, 

Actos Reclamados: La sentencia de apelación que condenó -

al quejoso por los delitos de difama- -

ci6n y ataques a la vida privada; y su ejecuc1én. 
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Aplicación de los Artículos: 103, Fracción I; y 107 Frac, 

I, II, v, De la Constitución 

Federal. Art, 1 Frac. I; 76; 77; 158 y 190 de la Ley de -

Amparo y 24 Frac, III de la Ley Orgánica del Poder Judi- -

cial de la Federación. 

(La s.C,J, niega la protección 

federal, l 

SUMARIO 

Ataques a la Vida Privada y Difamación, Delitos de,- "Da

dos los términos del artículo 350 del código penal, no se re- -

quiere probanza de que el acto motivo de la infracción haya ac!!_ 

rreado al ofendido deshonra, descrédito o perjuicio en una fo!. 

ma objetiva, sino solamente, "que pueda causarle" tales lesio -

nes a su reputación; y si públicamente se interpeló a los ofen

didos para que cubrieran una deuda cierta o no, haciendo alusión 

a su calidad de comerciante, inplíci tamente se les lesionó en -

su crédito de tales, 

COME!n'A~I05 

De acuerdo con esta tes.is jurisprudencill, para que exis -

tan ataques a la vida privada y difamación, no es necesario que 

se cause al ofendido de una forma .-bjt:tiva, un daño, sino sola

mente que pueda causarle tales lesiones a su reputación, así -
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pues no es necesario el que una persona sufra estas lesiones -

morales que puedan menoscabar sus oportunidades, ya sean, de -

trabajo, faroiliares o sociales. No debiendo adero§s interpelar 

a una persona públicamente para que cubra una deuda, cierta o-

no, ya que también tal acto es sancionado por la ley y podría-

entrar dentro de los delitos que atacan a la vida privada, no-

es necesario que este acto sea determinado.con el llnico hecho-

de que le cause deshonra, desprecio o descr.!dito personal, es-

suficiente para que se configure el delito, 

3.- Ejecutoria, S,C.J. de la Nacilln; Semanario Judicial • 

de la Federaci6n; Tomo XXXIX; p. 15.25; 25 de Octubre de 1933 

Quinta Epoca; Segunda Parte. Amparo Penal Directo; Quejoso: • 

Janete de la Sota J. Jesús. Amparo Penal Directo, 

AUTORIDADES RESPONSABLES: El Juez Cuarto Constitucional-

de la Capital y la Segunda Sa• 

la del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

GARANTIAS RECLAMADAS: Las del artículo 14 Constitucional. 

ACTO RECLAMADO: La Sentencia 4ue condenl! al· quejoso, por 

el delito de difamaci6n, 

Al'LICAEION DE LOS ARTICULOS: 103, Fraccil!n I¡ 107 Frac.I 

II y VII de la Constitucil!n 

articulo 30, 93, 94 y dem4s relativos de la Ley de Amparo 

y 16, 24, y 6 Transitorio de la Ley Orgánica del Poder J!!_ 

I· 
1 
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dicial de la Federaci6n, 

. (La Suprema Corte sobresee por lo que toca a los actos -

del Juez, y concede la protecci6n federal, por lo 11¡ue •e refie 

re a los de la Salá,) 

SUMARIO 

Delito de Prensa.- Los amparos pedidos contra las sen ten 

cias dictadas en los procesos, por d!!_ 

litas de Prensa, no deben ser sobresefdos por falta de -

promoci6n, aplicando el Decreto de 17 de enero de 1928. 

LEY DE IMPRENTA.- La Ley de Imprenta expedida por el pr!. 

mer Jefe del Ejfrcito Constitucionali!, 

ta, el 9 de abril de 1917, no puede eatiaarse como una -

Ley de·carfcter netamente constitucional, sino mis bien , 

reglamentaria de los artículos 6 y 7 de la Conetitucilln -

puesto que fata ya se hab!a expedido cuando se promulg6 -

esta Ley. La cual hubiera carecido de objeto, si slllo ~e 

hubiera dado para que estuviera en vigor por el perento -

rio término de 17 d!as; y tan es as!, que al prOllUlgarse

dicha Ley, se dijo que estar!a en vigor ·"entretanto el -

Congreso de la Uni6n (que deb!a instalarse·el lº de mayo

siguiente) reglamenta los art!culos sexto ·y sfptimo de la 

Const1tuci6n General de la RepGblica", y como no se ha d! 

rogado, ni reformado dicha Ley de Imprenta, ni se ha exp! 
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di do otra, es indudable que debe estimarse en todo su vigor. 

VIDA PRIVADA.- La Ley de Imprenta, expedida por el Primer Jefe 

del Ejército Constitucionalista, considera un -

ataque a la vida privada, toda manifestaci6n o expresión mali

ciosa, hecha por medio de la prensa, y que exponga a una pera~ 

na al desprecio, o pueda con sus intereses, siendo antijurídi

co aplicar las disposiciones del C6digo Penal para castigar e! 

tos hechos; por otra parte, la imputación de hechos que pueden 

causar descrédito a una compañía comercial, no puede concep- -

tuarse comprendida entre las disposiciones del Código Penal de 

1871, relativos a los delitos contra la reputación, porque pr!. 

cisamente dicho Código contiene el capitulo que se refiere a -

los delitos contra la industria o comercio, o contra la liber

tad en los remates públicos, que contiene un precepto en el • 

que se especifica el castigo, que debe imponerse al que hicie• 

re perder el crédito a una casa comercial; de suerte que, por

nigan motivo pueden ser castigados tales actos, aplicando las• 

penas de la difamación, 

México, D.F., a 2~ de Octubre de 1933, Primera Sala, 

COMENTARIOS 

Tomando en cuenta la anterior tesis jurisprudencial ex• • 
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puesta, llegamos a la conclusi6n de que la Ley de Imprenta ex

pedida el 9 de abril de 1917, puede estimarse como reglament!!_ 

ria de los artículos 6 y 7 Constitucionales, ya que se dijo que 

estada en vigor "entre tanto" el Congreso de la Uni6n, regla

mentaba estos artículos y como no lo ha hecho ni ha derogado , 

ni reformado dicha Ley de Imprenta debe estimarse en todo su -

vigor, Ahora bien, respecto a la Vida Privada, la Ley de Im -

prenta considera un ataque a ésta, las expresiones maliciosas, 

etc, que he indicado en la tesis jurisprudencia! anterior, 

4.- Ejecutoria, Suprema Corte de Justicia de la Nacil!n¡ 

Semanario Judicial de la Federaci6n¡ 

Tomo XXV, p,p.1870 y 1871¡ 9 de abril de 1929. 

Amparo Penal en Revisi6n, 

Juzgado de Distrito de Hidalgo. 

Quejoso: Rodríguez de la Vega, Daniel. 

Autoridades Responsables: El Juez Sexto Supernumerario de

Distrito del Distrito Federal y 

el Magistrado de Primer Circuito. 

Garantlas Reclamadas: Artículos 1°, 6, 7, 14, 16, 18, 19-

Constitucionales, 

Acto Reclamado: El Auto de Formal Prisi6n, dictado en co~ 

tra del quejoso. 
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Aplicaci6n de los Art!culos: 103, fracci6n I y 107, frac, 

IX de la Constitucii!n de -

los E.U.M., y 1, fracc~i!n I, 43, fraccUln III, 90 y 91 de 

la Ley de Amparo y 39 del Código Federal de Procediml.en• 

tos Civiles. 

(La Suprema Corte revoca la aentencia del Juez de -

Distrito que negll el amparo¡ sobresee reepecto de los actos -

del Juea Sexto Supernumerario de l>iatr:l.to y concede la protec

c16n federal respecto de los actos del Magiatrado del Pr111er -

Circuito), 

SUMARIO 

CAllICATURAS.- La caricatura ea una de tantas fonias de la 

expres16n del pen1amiento humano; y por lo mino, no debe te -

ner a(s ltaitaciones que la moral, la paz pllblica, el derecho

de tercero y el deber de no provocar la comili6n de delitos, -

sin que pueda decirse que obras en contra de las diapoaiciones 

de la Ley, no es moral, pues tal argumento hace deacanaar la -

1110raltdad del acto en un razonamiento a priori, siendo que el

jue& penal debe demostrar, previamente que el acto 11ismo de P! 

blicar la caricatura, constituye un ataque a la moral. 

LIBERTAD DE IMPRENTA.- Si se inicia un procedimiento jud!. 
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cial, sin que se justifique previamente que el acusado ha ido

más allá de las limitaciones que a dicha libertad impone la -

ley, con esto se coarta la libertad de imprenta que la misma -

ley consagra, 

Auto de Formal Prisión.- Si se dicta sin que esté plena

mente comprobado el cuerpo del delito, importa una violaci6n -

constitucional. 

COMENTARIOS 

Un dato importante que nos acorta esta tesis, el el hecho 

de que se coarta la Libertad de Imprenta cuando sin juatifica

ciC!n previa el acusado ha ido mls all! de laa limitacione1 que 

a la Libertad de lmpren ta impone la ley¡ ast pues, antes de -

dictar el Auto de Formal PrisiC!n, debe estar plenamente compr,e 

bado el cuerpo del delito, 

El caso concreto que nos aporta se refiere a 1&1 caric•t!!, 

ras, las cuales no deben tener mas llllitacionea que la moral,

la paz pGblica, el derecho de tercero y el deber de no pravo -

car la comisión de delitos, ad es como el Juez Penal debe de

mostrar previamente que el acto mismo de publicar la caricatu

ra, constituye un ataque a la moral, 

5.- Ejecutoria¡ S.C.J, de la Naci6n¡ 

Semanario Judicial de la Federaci6n; 
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- Tomo XXU; p. 294; 

Quinta Epoca; 4 de febrero de 1928; 

Amparo Penal en Revisi6n; 

Juzgado Primero de Distrito de la Baja California, 

Quejoso: Castillo, José S. 

Autoridad Responsable: El Juez de la, Instancia de Ti

juana, en funcionee de Hagiatra

do del Tribunal Superior de Justicia del Distrito. Norte. 

Garant1as Reclamadas: Artículo 7; 14; 16; 19 Conatitu -

cionales. 

Acto Reclamado: El Auto de Formal Prisi6n dictado en -

contra del quejoso, 

Aplicaci6n de los Art!culos: 16 y 19 Con1titucionales y 

de las disposiciones rela-

tivas de la Ley de Imprenta, 

(La Suprema Corte confirma la sentencia del Juez de 

Distrito que concedi6 el Amparo,) 

SUMARIO 

ATAQUES AL ORDEN PUBLICO,- El delito de ataques al or -

den público, de c¡ue habla la 

fracci6n ll del artículo 33 de la Ley de Imprenta, sólo se co

iaete cuando dichos ataques se enderezan contra las autoridades 

y no pueden considerarse ad, a los empleados públicos que no-
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tienen la fund6n de hacer respetar los derechos del pueblo o

mantener los de cada uno de los individuos qué lo componen, 

ATAQUES A LA VIDA PRIVADA.- No puede conceptuarse ata -

ques a ia vida privada, las censuras que se hagan a los funci~ 

narios públicos, con motivo del ejercicio de sus funciones, y 

no como particulares, 

COMENTARIOS 

Estableciéndose as!, cuales son los "ataques al orden p!
bl1co", diciéndonos que para que existan tales, se deben end!_

rezar contra las autoridades que tienen funci6n de hacer res-

petar o mantener los derechos del pueblo. No siendo ataques a 

la Vida Privada, las censuras que se hagan a los funcionarios• 

públicos, con motivo del ejercicio de sus funciones. 

6,- Ejecutoria¡ s.c.J, de la Naci6n¡ 

Semanario Judicial de la Federaci6n¡ 

tomo XLV¡ p. 3810¡ 

28 de ago•to de 1935¡ 

Amparo Penal Directo; 

Quejoso: Arriola Valadez, Agustín¡ 

Número 4617 de 1933, Sección la. 

Autoridades Responsables: El Juez de Primera Instan• 
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cia de lo Criminal de Tepic y el Supremo Tribunal de Justicia

de Nayarit. 

Garant!as Reclamadas: Artlculos 6, 7, 14, 16 y 19 Const! 

tucionales, 

Actos Reclamados: Las sentencias de pt'imera y •egunda -

instancia, dictadas por las atitorida -

des responsables, que condenaron al quejoso por el delito 

de ataques a la vida privada, cometido por medio de la -

prensa, a la pena de un año de prisión y a pagar una mul

ta. 

Aplicaci6n de los Artlculos: 103, fracción 1, 107 frac

ción I, II y VIII de la -

Constituc16n Federal y fracción T, y 93 de la Ley Regl! 

mentaria de Amparo, 

(La Suprema Corte, sobresee por causa d" fmproceden -

cia, respecto a lo actos del Juez de Primera Instancia y conc.!!. 

de la protecci6n Federal contra lo• tlel Tribunal.) 

SUMARIO 

LEY DE IHPR~NTA. - La expedida por el c. Venustiano ea- -

rranza, con ferha de 9 de abril de 1917 

rige en el Estado de Nayarit, de acuerdo con el artlculo 89 de 

la Constitución local del mismo Estado. 
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PRENSA, DELITOS COMETIDOS POR MEDIO DE LA.- Las fraccio-

nes I y IV -

de la Ley de Imprenta, expedida por el C, Venustisno carranza

el 9 de abril de 1917, contienen una limitación a las garan- -

tías individuales consignadas en los artículos 6 y 7 de la -·· 

Constitución Federal, los cuales consagran la libre expresi6n

del pensamiento en sus múltiples formas. Y las disposiciones• 

de dicha Ley de Imprenta, que consideran como ataques a la vi· 

da privada, las manifestaciones, expresiones maliciosas hechas 

en cualquier forma, exponiendo a una persona a el odio, despr!_ 

cio o rid!culo, se refieren a ataquea a la vida privada de una 

persona y no a la vida pública que observen los funcionarioa,· 

con tal car4cter, pues to que iatos al desempeñar una funci6n • 

que interesa a la sociedad están sujetas a la cdtica de los • 

gobernados, quienes tienen el derecho, conforme a los art!cu • 

los 6 y 7 Constitucionales de que la libre expresión de sus • 

ideas no sea objeto de inquisici6n judicial o administrativa • 

alguna, sino en los limitados casos en que constituya ataques• 

a la moral, s los derechos de tercera persona o perturbe el ar 

den pllblico: siendo inviolable ls libertad de escribir y publ!_ 

car escritos, 

TratAndose de la emisi6n de las ideas por medio de la 

prensa, la Constituci6n consagra esa garantía en tfrminos muy-
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uplioa, perdgulendo propóaltos soclalea, como eon propugnar

por el progreso y bleneatar de la aocledad, peniltlendo a los

indlvlduos crltlcar en fonia aapltalma todas aquella• inatitu• 

clone• que tiendan • detener el progreao y el bienestar de loa 

asocledoa, teniendo por finalldad, que laa lnstituciones ae -

ajuaten al derecho ingente a la naturaleza del holllbre, Ahora

blen d en una publlcaciGn hecha por medlo de la prenl8, ee -

cr1Uca la labor desarrollada por el Gobernador de un Estado,

COllO funcionario pdblico, ea indudable que no ae co•prueben nl 

el delito, ni la responaabUidad criminal del quejoso, pueoto

que no 1e enderesan ataquea que tiendan a menoscabar la reput!_ 

ciGn de equel funcionarlo, ni atañen a su vtda privada, 

COllEllTARIOS 

Por medio de . esta teala jurteprudencial, ee confina el -

derecho da loe ¡obernadoe a criticar a loe funcionarioa· públi

coa, en loa actos referentes a au vlda pllbllca, s6lo habrl de

lito cuando ae ateque la reputaci6n de aquel funclonarlo o au

vida privada, 

7 ,. Ejecutoria; S,C,J, de la Nac16n¡ 

Semanario Judlcial de la FederaciGn¡ 
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r.ditorial: Antigua Iq>renta de Murguía; 

Aq>aro Penal en Reviai6n: 

Juzgado de Distrito de Hidalgo: 

Quejoso: Lazcano Manuel E, 

Autoridad Responsable: El Juez Segun:lo de Primera Insl:a:!l 

cia de 'l\llanc:ingo; 

Garantías Reclamadas: No se precisan; 

Acto Reclamado: La orden de aprehensión librada en con -

tra del quejoso: 

Aplicaci6n del Artículo 16 Constitucional y de las dispo

siciones pertinentes de la legislaci6n penal de Hidalgo,

(La Suprema Corte revaca la sentencia del Juez de Dis

trito, que negó la protección federal, y concede és -

ta,) 

SUMARIO 

ORDEN DE APRE!lmSIOO,- _Sólo puede ser dictada por la autori ~ 

dad jooicial y llen~ose los requisitos que previene el artí

culo 16 Constitucional, 

DIFAMACION,- ·La difamación consiste en comunicar, dolosi!llll!nte 

a una o más personas, la il1putaci6n que se hace a otra, de un-



hecho cierto o falao, determinado o indetemin..S01 que pueda -

causarle deshonra o des~édito, o ei<Ponerla al despreeio de ai 

<JU!IO· 

m.- No h~y diflllllaei6n cuando los hechos que se dice que la -

constituyen,· se asientan en los escritos presentados ante los -

Tribunales, lo que sólo da lugar a una correcc:idn disciplinaria, 

en los téminos de las leyes procesales. 

La orden de aprehensión sólo podrá ser dictada por la Au~ 

ritlad Jtdicial, y llenándose los requisitos de ley, 

F.sta tesis jurisprudencial establece, ad~, el concepto

de difamación · e indica que no habrá difamación cuando los he -

chos que se dice la constituyen, se asientan en· los escritos -

presentados ante los Tribunales. 

B.- Ejecutoria; Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

Semanario Judicial de la Federación; 

Quinta tpoca; 

Taro l<XXVII; p, 941; 

.An¡laro Mninistrativo en Revisión; 

Juzgado Prilnero de Distrito de Yucatán; 

Quejoso: Menéndez Carlos R,· y coaqs, 
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Autoridades Responsables: Gobernador de Yucatán, los Pr.!!_ 

sidentes Municipales de Espita 

Dzitán y Peto, el Inspector General de Policía de Mérida, el -

Director y el Alcalde de la Penitenciaria Juárez, de la misrra-

ciudad. 

Garantías Reclamadas: artículos 41 6, 7, y 16 Constitu -

cionales. 

Actos Reclamados: la orden del Gobernador, a los Presi -

dentes Municipales responsables y a -

todos los errpleados y funcionarios públicos, tendiente a evi -

tar la circulaci6n del "Diario de Yucatán", apoderándose de -

los ejerrplares de ese periódico: la detenci6n de algunos de -

los quejosos que se resistieron a entregar los ejenplares del-

periódico a la policía, y la ocupaci6n de los miSll'Os eje!!i>la -

res por los Presidentes Municipales, a quienes se señala cono-

responsables, 

Otros Artículos aplicables: 43, frac, IV y 44 frac, III, 

de la Ley de All¡;aro, 

(La Suprema Corte reforma la sentencia del Juez de Distr,! 

to que sobresey6 en el anparo; concede la prot~ción federal a 

los quejosos contra los actos del Gobernador 1 con excepci6n de 

aquel que no ratific6 la demanda y sobresee respecto de los -
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actos de las demás. autoridades res¡xmsablesl, 

SU!WUO 

1Cl'O Ra:Ll\MAOO, CXIMPROlll\CIOO DEL, - Aunque las autor ida -

des responsables nieguen los actos que se reclaman, si hay una 

lllilllifiesta contradicción entre sus afimaciones y entre los i.n 

fornes que rindan, ésto unido a loa actos confesados por algu

nas de ellas, es bastante para presumir que son ciertos los as. 
tos que se reclaman. 

l\C'mS DE Atm:lRIIWl.- Si un partido político rige oficia.!. 

mente los destinos, de un Estado y la ac:tuaci6n de ese partido 

eatá íntimamente vinculada con las funciones oficiales, es in

cuestionable que las 6rdenes que por medio de ese partido pol,! 

tico, se den a loa mient>ros de la administración, constituye -

· verdaderos actos de autoridad, 

LIBERTAD DE PRENSA.- Baaadas las instituciones republic,! 

nas en la voluntad pop.tlar, su mejor defensa estriba en la li

bertal de la prensa que, aunque en algunos casos, puede seguir 

caminos extraviados, no debe ser reprilnida, porque la luclla -

contra su acc.i6n, por grave, dañosa y perjudicial que se le S,!!. 

por;;¡a, no quedará justificada si se lleva a cabo matando la -

fuente de energías que trae consigo; porque IM}'ores males re -

sultarán con ahogamiento de las ideas, perenne origen de todos 
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los abusos del poder, Por ésto una de las garantías por la -

que más se ha luchado en nuestro medio social, es la consigna

da en el artículo 7 Constitucional, conpleirentada con la que -

seiiala el artículo 6 Constitucional, su existencia ha sido -

proclamada desde las primeras Constituciones y aunque sufri6 -

cpacamientos durante los regímenes dictatoriales, su reintegr_! 

ción en la Constitucicln de 1917, ha sido considerada COlll> uno

de los mayores y más prestigiados triunfos que pu:!o alcanzar -

el pueblo mexicano en su evolución política, Por esto, toda -· 

actitud de cualquier autoridad, inclinada a entorpecer la libre 

manifestación de las ideas, es considerada como contraria a -

los ideales revolucionarios, que buscan un régimen de 111'5 pll'a 

justicia social. Aún aceptando que los actos que tieroan a en 
torpecer la libre emisión del pensamiento, por medio de la 

prensa, provengan de particulares la· violación de garantías -

por parte de las autoridades es palmaria, sJ se tiene en cue,a 

ta que todas las del país están en el deber de i.J!pedir las vi2 

laciones de esta Wole, como consecuencia de la obligacicln l~ 

gal da cunplir y hacer cunplir la Constitución Política de la

República, pues la' violación, entonces, si no consiste en ac -

tos directos, de las autoridades, si consiste en actos de ani-· 

sión, 

N:l'OS IRREPARAl!LEMENl'E COOSUMl\OOS,- Contra ellos es 
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ilnprocedente cooceder el ~ro, debiendo sobreseerse. 

NCtrA.- La ejecutoria respectiva se encuentra publicada, 

integramente, an la pagina 271 del Suplemento del Temario Ju

dicial de la Federacion, correspondiente al año de 1933.-

WIENTARIOS 

Esta es otra de las tesis jurisprudenciales que afinnan -

la libertad de prensa, la cual, no debe ser reprimida, pues la 

lucha contra su accioo trae mayores males, cano son los .2l!!!!2! 

!!!;! e.i:. 

9.- Ejecutoria • li.C.J, de la Naci6n, 

S<manario Judicial de la Federación. 

Tano X, P• 452. 

Febrero 21 de 1922. 

Qttlnta Epoca. 

Amparo Penal en Revisión. 

Juzgado de Distrito de lllrango. 

Quejoso, Martinez H. Alberto. 

Autoridad Responsable, el Juez Tercero de lo Penal -

de la Ciudad de lllrango, 

Garantías Reclamadas, las que se encuentran en los -
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artículos 7. 14, y 16 Constitucionales. 

Acto reclamado, es la orden de aprehensión librada en contra -

del <ptejoso. 

Aplicación de los artículos, 103, frac. I y 107, frac. IX de -

la Coostitución mei<icana. 

(La Suprema .Corte confonne la sentencia del Juez de Dis -

trito que concedió el Amparo.) 

SI.MARIO 

LIBERTAD DE ESCRIBIR, - Dentro de los derechos del hali>re 

está el de poder juzgar la conducta de los fmcionarios con -

tal de que no se ataque su vida privada, aunque el juicio se -

emita en ténninos desfavorables para esos funcionarios. 

COMENTARIOS 

Por medio de esta tesis jurisprudencia!, se nos otorga el 

derecho de juzgar la conducta de los funcionarios, en lo que

se refiere a su vida pública. 

to,- Ejecutoria. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Semanario Judicial de la Federación, 

Amparo Penal Directo. 
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~josa, Sayrols Mass Francisco. 

6 de abril de 1938. NIÍll. 4291 de 1937, Sec. la. 

Tano LVI. P• 133, 

Autoridad Responsable, es el Juez Octavo Mixto de Paz de esta 

capital. 

Acto Reclamado, la sentencia que iJ!lpuso pena al quejoso, por

el delito de ultrajes a la moral píblica o a las buenas cos -

~· 

(La Stlpmna Corte, niega el amparo.) 

SUMARIO 

BUENAS COSIUlllRES Y MORAL PUBLICA, ULTRAJES A LA.S.- la-

facultad de declarar que un hecho es o no delito e imponer las 

penas consiguientes, es propio y exclusivo de la autoridad ju

dicial, confonne al artículo 21 Constitucional, y tal facultad 

no puede ser restringida o invalidada por el hecho de que una

dependencia aditlnistrativa haya consentido en la distribución

oo una revista, a<lP.más de que la naturaleza de ésta, pudo su -

frir cantiios radicales o transfonnaciones, desde el punto de -

vista iooral, a partir de la fecha del registro hasta la de la

canisión del delito de ultrajes a la iooral ¡Ü>lica o a las bu,!! 

nas costtll1bres. Por otra parte, la calificación de que una r!:_ 

vista sea obscena cae bajo la apreciación del Juez de los au -
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tos, ein que sea necesario que haya una prueba especial y di -

recta, encaainada a establecer ua extrellO. Pues liendo obsc!_ 

no lo contrario al pudor, al recato o 81 decoro, el Jue& est4-

capacitado para deterainar si ea eae el car&cter de la revista 

distribuida y hecha circular por el acuoado, por preamine -

fundadaaente, que posee el sentimiento aedio de moralidad que• 

impera en un momento dado en la sociedad, y tal apreciaci6n no 

puede violar garantfaa a aenos que esti! en contrapoaiciGn con• 

loa dato• procesales. Dado el car4cter variable de la noci6n

de buenH costumbres y de moral pública, según sea el ambiente 

o grado de cultura de una comunidad determinada, es necesario• 

dejar a los jueces el cuidado de determinar cu4les actos pue • 

den ser considerados cOlllO impúdicos, obscenos o contrarios al• 

pudor público, A falta de un concepto exacto y de reglas fi·· 

j as en materia de moralidad pública, tiene el Jue1 la obliga-

ci6n de interpretar lo que el común de laa gentea entiende por 

obsceno u ofensivo al pudor, sin recurrir a procedimientos de• 

comprobaci6n, que s6lo son propios para reaolver cuestiones p~ 

raaente tfcnicas, Es el concepto aedio de moral el que debe • 

servir de norma y gula al Jue1 en la decisi6n de estos proble• 

mas juddicos, y no existe en tan delicada cueati6n un medio • 

tfcnico preciso que lleve a resolver sin posibilidad de error• 

lo que legalmente debe conceptuarse como obsceno. Por tanto,-
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no ea la opini6n de uno1 peritos, que no 101 puede haber en e! 

ta aateria, le que debe servir de 101tEn a un fallo judicial,

ni ea la simple interpretac16n lexico16g1ca, el único •edio de 

que ae puede di1poner para llegar a una conclua16n; debe acu-

dirae a la vea, a la interpretaci6n juddica de la1 expresio -

nea u1ada1 por el Legi1lador y la Doctrina, como auxiliares en 

el ejercicio del arbitrio judicial que la ley otorga a 101 Ju!_ 

cea y Tribunalea, En ,,.. a pesar de que no exi1te una bale o 

punto de partida invariable para juzgar en un -ento dado, 12_ 

bre lo que ea •oral o inmoral, contrario a laa buenas co1twa -

brea o afín a ellaa, a! se cuenta con un procedimiento apropi.!!. 

do para aplicar la ley y aatilfacer el prop61ito que ha pre1i

dido la ln1tituci6n de esa clame de delito1, Eato no lignifi

ca que •• atribuya a loa juecee una facultad omn!llOda y arbi -

traria. Como toda funci6n judicial, la de aplicar 111 penas -

debe 1ujetaue a detenainadaa reglu y el juzgador no debe pe!. 

der de vista que 1ua decisionH ae han de pronunciar de acuer

do con el principio ya enunciado, de la 110ralidad •dia que f.! 

pera en un 110•nto dado en la 1ociedad y en relaci6n con laa -

constancia• de auto.1, pues de otra aanera incurridan en viol! 

ciones de Garandaa Constitucionales en perjuicio del acusado, 

Ahora bien, no ea violatoria de gariandaa la aentencia que d!_ 

clara que se comprobó el cuerpo del delito que sanciona el ar-
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t!culo 200 del Clldi¡o Penal, al haber distribu!do el acuaado, -

una revista cuyos eje11plares contienen grabados y leyendas que

atendiendo a la opini6n corriente que en aateria de aoral priva 

en nuestro •dio, son de la clase de obraa que nuestra aociedad 

rechaza y eatiaa coao disolventes de las coatuabrea y hi~itoa -

sociales, 11 el tema que in1pira dicho• grabados y leyendH 

tiende a exaltar hasta un grado aorboao y como tendencia exclu

siva de la publicaci6n, la convivencia sexual, y en ocaaiones,

haata el c011ercio carnal. 

PUBLICACIONES~ ACTOS CRIMINALES DE LOS DIPRESARIOS DE.- -

Si el gerente y adainbtrador de una casa editorial, di1tribuye 

en variaa ocasiones diversos núaeroa de una revilta, en la cual 

se comete el delito de ultrajes a la moral pública, !!. !. lao bue 

!!!.! co1t1111bres, ese hecho lo hace responoable ante la Ley Penal 

y no le airve de justificaci6n, el haber realizado el acto cri

minal bajo el amparo de una representaci6n 1ocial y en benefi -

cio de ella. Aa! lo resuelve t4citamente el artículo 11 del ~ 

digo Penal del Diltrito y Territorio• Federalee, al facultar al 

Juez para suspender o di1olver la agrupaci6n 1 cuando un miembro 

o representante de ella, comete un delito con los medios que la 

misma le proporciona. 

NOTA,- No se publica la ejecutoria, por ser bastante la e!_ 
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pol1ci6n anterlor para comprender el punto jurfdico a debate: -

el negocio H fa116 por unaniaidad de S votos. 

COHENTAlIO 

Por medio de Hta teda jur1aprudenc1al, •• reconoce la -

competencia del Juez, para decir cu4lea reviataa pueden ctrcu-

lar y cu&lea no, tomando en cuenta et que 1ean contrarias o no

al recato, pudor o decoro¡ aat como el aentilliento medio de mo

raltdad que impere en un momento dado en la aocledad, lin vio -

lar garandaa. Sin embargo, la facultad otorgada a 101 juecea

no ea arbitrarla, ya que aegún esta tesla debe aujetarae a re -

glas detaralnadaa y en relact6n con las constancias de autoa. -

As{ al ae llegare a distribuir una revista que ultraje la moral 

pGblica o las buenas coatumbrea, sed responsable el Gerente y

Adlliniatrador de la casa editorial, aunque lo haya hecho a noa

bre de ésta. 

11.- Ejecutoria¡ S,C,J, de la Naci6n¡ 

Seaanarlo Judicial de la Federacilln¡ 

Tomo XLV; p.84; 

3 de julio de 1935; 

Amparo Administrativo en Revisilln; 

Juzgado Sexto de Distrito en el Distrito Federal; 
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Quejoao: llarqu1n y Rub Andro'!s ¡ 

Autoridades Responsables: El Secretario de Gobernaci6n, -

el Procurador de Justicia de la 

NacU!n, el Procurador de Justicia del Distrito Federal, el Jefe 

dal DepartaMnto de Po licia y el Juez Cuarto de Distrito, en el 

Diltrito Federal. 

Garantlas Reclamadas: Las de loa art!culoa 7¡ 14¡ y 16 -

Conatitucionales¡ 

Actos Reclaaadou La Orden de Aprehenli6n dictada en con-

tra del quejoso, la clausura de las of! 

cinas del peri6dico "La Epoca"¡ la confiscaci6n de la edici6n -

del d!a 12 de diciembre de 1932, y de loa mueble&, imprenta y -

habitaciones¡ 

Aplicaci6n de loa Art!culos: 107, frac, lX de la Constit.!!_ 

ci6n Federal y 1, frac.I, -

contrario sensu, 90 y demls relativos de la Ley de Amparo. 

SUKAllIO 

LEY DE IMl'RENTA. - La libertad para publicar escritos so -

bre cualquier materia, que consagra el

art!culo 7 Constitucional, est4 limitada en la misma Constitu -

ci6n, por el art!culo 130 que previene que las publicaciones P!. 

ri6dicas de carll.cter confesional, no podrll.n comentar asuntos P.'!. 
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llticos nacionales, ni iaformar sobre actos de las autoridades 

del pab o de particulares, que se relacionen directamente con 

el funcionaiento de las ·instituciones públicas. 

COMENTARIO 

Esta u a lli juicio, una tesis auy importante ya que est!_ 

blece reapecto a las publicaciones. per16dicu de car4cter con• 

feaional, la prohibici6n de colllli!ntar en bt&1, aauntoa poUti• 

coa nacionalea o infol'llllci6n eobre actos de las autoridadea t!, 

lacionadoe con el funcionamiento de las Instituc.iones Públic&1, 

12.· Ejecutoria¡ S,C,J, de la Naci6n¡ 

Poder Judicial de la Federaciisn¡ 

1917•197S¡ 6 de ur10 de 1919¡ 

Pleno¡ 

Quinta Epoca¡ 

TollO IV; p. Sl2; 

Quejoso; Castellanos, To-'s. 

Competencia; En materia Penal entre lo• Jueces de -

Distrito del Estado de Yucat4n y Terc!_ 

ro de lo Penal de la ciudad de HErida ¡ 

llltivo de la Competencia: Las diligencias practica-
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das con motivo de loe atentados que se dicen cometidos, contra 

CASTELLANOS, TOMAS. 

Aplicaci6n del articulo 26, fracci6n IV de la Ley Org4ni

ca del Poder Judicial de la Federaci6n. 

(La Suprema Corte declara la competencia en favor del 

Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Mérida). 

SUMARIO 

TRIBUNALES FEDERALES, COMPETENCIA DE LOS,- No basta que

ee cometa una violaci6n de garantlas individuales, para que -

loe TribWlalee de la Federaci6n sean competentes para conocer

del proceso respectivo, sino que necesita que eetE directamen

te interesada la Federaci6n, para que la afecten dichas viola

ciones de garantlas. Cuando con ellas no se afecten loe inte

reses de la Federaci6n, loe Tribunales del fuero comlin son loe 

únicos competentes para conocer del caso y deben aplicarse las 

leyes vigentes en el lugar en que se cometi6 la violaci6n. 

HEXICO.- Acuerdo pleno del dla 6 de marzo de 1919, 

Vista 1a competencia suscitada entre los ciudadanos, Juez 

de Distrito del Estado de Yucat4n y Tercero de lo Penal de la-
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ciudad de Mérida, 

COMENTARIO 

Esta tesis me parece interesante, ya que establece la • 

competencia de los Tribunales Federales y del Fuero Co11Gn, P.!!. 

ra conocer sobre la violaci6n de garantías individuales y es

tando entre ellas el derecho a la informaci6n as! como el ~

recho a la vida privada creo que es importante ·incluir esta • 

tesis jurisprudencial dentro de las dem§s antes citadas, rel.!!_ 

cionadas con estas garanttaa. 

13.- Ejecutoria¡ S.C,J, de la Naci6n¡ 

Poder Judicial de la Federaci6n¡ 

14 de abril de 1959; 

Pleno¡ Sexta Epoca; Primera Parte; 

Volumen 22; p. 16; 

Semanario Judicial de la Federaci6n; 

Editorial: Antigua Librería de Murgu!a, S.A. 

SUMARIO 

DELITOS DE PRENSA, COMPETENCIA,• La Ley de Imprenta de· 

1917, establece en su

art!culo 36, que será obligatoria en el Distrito y Territo- -

rios Federales, en lo ·que concierne a los delitos del orden -
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comGn previstos en la propia ley, y en toda la república por -

lo que toca a loa delitos de la competencia de loa Tribunales

Federales. Ahora bien, en caso de que la publicaci6n hecha en 

un peri6dico constituya un hecho delictuoso, si este no se co

meti6 en contra de Autoridad Federal alguna, sino en contra de 

un particular, el conocimiento del proceso corresponde a la ª.!!. 

toridad del fuero común respectivo, conforme al citado precep

to, por na encontrarse en inciso alguno de la fracci6n I del -

Artículo 41 de la Ley Orglnica del Poder Judicial de la Feder!. 

ci6n, entre los que se encuentran en11111erado1, de manera Ulllit!_ 

tiva loa delitos de car4cter federal, 

(Competencia 71 /57 RamcSn Romero Cortés,- 14 de abril de -

1959.- Unanimidad de 20 votos.- Ponente: Luis Chico Goerne). 

COMENTARIO 

También esta tesis jurisprudencia! nos habla sobre compe

tencia, indicando en forma específica la competencia sobre los 

delitos de prensa, cuando se comete en contra de un particular 

ser!! competente la autoridad del fuero común respectivo¡ y 

cuando sea contra la Autoridad Federal, sedn competentes los

Tribunales Federales. 

l4.- Ejecutoria; S,C,J, de la Naci6n¡ 
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- Semanario Judicial de la Federaci6n¡ 

• Volumen U; p.103; Sexta Epoca¡ 

- 9 de abril de 1958; 

• Alllparo en ReviaicSn 672/57; 

• Sociedad Mexicana de Autores y Co111positores, Sociedad Autoral 

mayada de 3 votos¡ 

- Ponente: Josl! Rivera P.e, 

SUMARIO 

DERECHOS DE AVTOR, CARAcrER DE LA LEY FEDERAL DE.- La Ley 

Federal sobre Derechos de Autor, tiene por lllllteria propia la -

proteccilln de la actividad intelectual y. artística, m4s que un

interl!a mercantil, toda vez que en tigor lo que aspira a tute -

lar son los derechos de un cierto tipo de trabajadores, lo cual, 

lo convierte en un típico derecho clasista, una de cuyas carac

terísticas esenciales viene a estribar precisamente en la uni -

dad de la organizacilln de quienes pertenecen a la clase social

de que se trata, Por ello es, que en el caso, no puede hablar

se de la existencia de un 111onopol10 ya que éste slSlo existe 

cuando se trata de artículos de consUlllO necesario o de actos y

procedilllientos que tiendan a evitar la libre concurrencia en la 

produccilln industrial, comercio o servicio al público, es decir 

de actividades encaminadas a la obtención de lucro, concepto • 

substancialmente diverso al de remuneración por el trabajo, as! 

1 
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sea éste intelectual, cient!fico o art!stico, 

COMENTARIO 

En ests tesis jurisprudencial se establece, en qul consi!. 

te el Derecho de Autor, lo cual es iaportante para saber si -

existe o no este derecho, y al confirmarlo saber cu4ndo es vi.'?. 

lado o no. As! este Derecho proteje la actividad intelectual

y ardstica, no el interb mercantil, 

15,• Ejecutoria; S.C.J, de la 114cilln¡ 

Semanario Judicial de la Federacilln; 

Quinta Epoca; TOllO XLII-1; 

Actor: Suprema Corte de Justicia; 

Quejoso: Cancino y Palacios Porfirio; 

Año: 1936; 

Antigua Imprenta de Hurgu!a de México; 

p.p.: 514 a 323; 

Autoridades Responsables: t.a Primera Sala del Trib.!!_ 

nal Superior de Justicia· 

del Estado de Veracr~ y el Juez Primero de Primera• 

Instancia del Distrito de Orizaba, Veracruz. 

Garantías Reclamadas: Las de los ardculos 14 y 16-

Constitucional, 
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Acto lleclaudo: La sentencia que conden6 al quejoso coao 

responsable del delito de difoación, 

Aplicaci6n de loa Artículos: 103 fracci6n I, 107 frscci6n 

I, I1 y VIII, de la Consti

tuci6n Federal¡ art!culo JO, 93, 94 y dem&s relativos de

la Ley de Amparo y 16, 24 y 6 transitorio de la Ley Org4-

nica del Poder Judicial de la Federaci6n, 

(La Suprema Corte concede la protecci6n Federal), 

SUMARIO 

DlPAHACIOll, DELITO DE.- (Legielaci6n de Veracruz), 

Confonie al artículo 620 del C6digo Penal del Estado de -

Veracruz, la difamaci6n consiste en comunicar dolosaaente, a -

una o mas personas la i11putaci6n que se hace a otra, de un he

cho, cierto o falso, detenú.nado o indeterminado que pueda ca.!!. 

sarle deshonra o descrédito o exponerla al desprecio de alguna 

y como el articulo 167 del C6digo de Procedimientos Penales, -

establece la excepción respecto a la presunción que U mismo -

autoriza en el caso de que la ley exija la intenci6n dolosa P.! 

ra que haya delito, claro es, que pata que exista el delito de 

difamación, es necesario que esté comprobada la existencia -

del dolo por parte de la persona a quien aquel delito se impu-
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ta; asl, que el mismo no existe, si se hace conlistir en haber 

hecho una publicaci6n por medio de la prensa, asentando hechos 

que aparecen de una acusaci6n pre1entada por un tercero, en -

contra de un acusador, puesto que el dolo es un elemento subj!_ 

tivo y si lo nie&a el acusado, y no hay pruebae sobre que la -

publicaci6n se hizo con Animo de causar deshonra o descrédito

º exponer al desprecio de alguien al acusador, el dolo no exi.!. 

te; y si ae impuso pena al acusado por el delito de que se tr!!_ 

ta, debe concedérsele el Amparo. 

ARTICULO 16 CONST111/CIO!W., INTERPRETACION DEL.- El art! 

culo 16 Constitucional, al hablar de la privaci6n de la liber

tad, se refiere a cuando se trata del aseguramiento del acusa

do, para sujetarlo al proceso, que nunca tiene car4cter de pe

na; por lo cual no es aplicable tratándose de sentencias defi

nitivas. 

COMENTARIO 

Esta tesis dada en Veracruz, adem§s de darnos el concepto 

de difamaci6n, establece el caso de que el acusado niegue el -

dolo en el mismo, y no haya pruebas en su contra sobre que la

publicaci6n se hizo con ánimo de causar deshonra, descrédito o 

exponer al desprecio de alguien al acusador, en este caso el -

dolo no existe, Por lo que, si se le impuso pena al acusado,

en este caso debe concedérselo el Amparo. 

1 
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C6digo Penal: Es bte otro instrumento regulador de el -

derecho a la inforuci6n, en sus oiguientes artlculos: 

Art. 123.- "Se illpondr4 la pena de prisi6n de 5 a 40 años y -

multa hasta de $50,000.00 pesos, al mexicano, que

cometa traici6n a la patria en alguna de las forma• siguientes: 

t.- Realice actos contra la independencia, soberanía o i!!_ 

tegridad de la naci6n mexicana con la finalidad de someterla a 

persona, grupo o gobierno extranjero¡ 

U.- Tome parte en actos de hostilidad en contra de la Na

ci6n, mediante acciones b'1icas a la1 6rdenes de un Estado Ex

tranjero o coopere con éste en alguna forma que pueda perjudi

car a Kix ico. 

Cuando los nacionales sirvan cOllO tropa, se i11pondr4 pena 

de prisi6n de uno a nueve años y multa hasta de diez ail pesos. 

( 65) etc. 

Art. 127.- (espionaje) "Se aplicad. la pena de prisi6n de 5 a 

20 años y multa hasta de cincuenta mil pesos al ex

tranjero que en tiempo de paz, con objeto de guiar a una posi

ble invasi6n del territorio nacional o de alterar la paz inte

rior, tenga relaci6n o inteligencia con persona, grupo o go- -

bierno extranjeros o le dé instrucciones, informaci6n o conse

jos. 



-l:it-

La misma pena se :ill¡Jondrá al extranjero que en tienp> de 

paz, proporcione sin autorizaci6n a persona, grupo o gooiemo-

extranjero, documentos, instrucciones o cualquier dato de est_! 

blecimientos o de posibles actividades militares, .. "(66 l 

Art, 128 ,-" " Se aplicará la pena de prisi6n de cinco a veinte -

años y rulta hasta de cincuenta mil pesos, al mexicano que, ~ 

nieB!o en su poder dOCll!lelltos o infoI1N1Ciones confidenciales -

de un gooiemo extranjero, los revele a otro gobierno, si con

-ello perjudica a la Naci6n Mexicana," etc. (67 l 

Art. 130,- (Sedicidn) "Se aplicará la pena de seis meses a -

ocho años de prisi6n y rul ta hasta de-

diez mil pesos, a los que en forma tunultuaria, sin uso de ar

mas, resistan o ataquen a la autoridad para :in¡ledir el libre -

ejercicio de sus funciones con alguna de las finalidades a que 

se refiere el art, 132. (Abolir o refomar la C0nstituci6n de 

los Estados Unidos Mexicanos: reformar, destruir o :in¡ledir la

integraci6n de las instituciones constitucionales de la Feder_! 

ción, o su libre ejercicio; y separar o :in¡ledir el desell¡leiio -

de su carqo a alguno de los al tos funcionarios de la Federa- -

ción, menciona:los en el art, 2 de la Ley de Responsabilida:!es

de los Funcionarios y Enpleados de la Federación, del Distrito 

Federal y de los Al tos Funcionarios de los Esta:los, ) 

A quienes dirijan, inciten, organicen, corrpelan o patroc,! 

, 1 

f 
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nen econ6micamente a otros para cometer el delito de sedici6n, 

se les aplicará la pena de cinco a quince años de prisión y -

multa hasta de veinte mil pesos," ( 68 ) 

Art, 132,- (Rebeli6n) !~Se aplicar' la pena de dos a veinte - -

años de prisión y 1T1Jlta de cinco mil a

cincuenta mil pesos a los que, no siemo militares en ejerci -

cio, con' violencia y uso de armas traten de: 

I, - Abolir o reformar la Cona ti tuci6n Política de los Es

tados Uiidos Mexicanos: 

II,- Reformar, destruir o in¡Jedir la inforlllilCi6n de las -

Instituciones Constitucionales de la Federación, o su 

libre ejercicio; y 

III.- Separar o in¡Jedir el deseqiei\o de su cargo a alguno -

de los altos funcionarios de la Federación, menciona

dos en el artículo 2 de la Ley de Responsabilidades -

de los Funcionarios y Elrpleados de la Federación, del 

Distrito Federal y de los Altos Funcionarios de los -

Estados," (69 ) 

E'IC ••• 

Libro Segundo, Título Octavo, Delitos Contril la Moral Públi

ca y las Buenas Cost\JITt:Jres, (Ultrajes a la moul pública, o a 

las Buenas CostUl!i>res y apología de los delitos y los vicios): 

Art, 200, - (Ultrajes a la Moral Pública) "Se aplicará prisión 

de seis rreses a cinco años y nul ta hasta de diez -

mil pesos: 
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I,- Al que fabrique, repro:luzca o publique Libros, escri

tos, ~enes u objetos obscenos y al que los exponga, 

distribuya o haga circular: 

II,- Al que publique por cualcr.iier medio, ejecute o haga -

ejecutar por otro, exhibiciones obscenas: y 

III.- Al que de ioodo escaroaloso invite a otro al comercio

carnal," ( 70) 

Art. 209,- (Provocaci6n de un delito y apología de éste o de -

algún vicio): "Al que provoque públicairente a c~ 

ter un delito o haga la apología de ._!ste o ele algún vicio, se

le aplicar' prisi6n de 3 días a 6 meses y lllllta de cinr.:o a ci_!! 

cuenta pesos, si el delito no se ejecutare, En casp contrario 

se aplicará al provocador la sanci6n que le corresponda por su 

participación en el cleli to cometido", ( 71 ) 

Título Vigésl.J!O, del Código Penal. Delitos contra el Honor, -

(Injurias, Difamación y Calunnia): 

Art. 348.- "El delito de injurias, se castigará con tres día.s

a un año de prisión o multa de doa a doscientos ~ 

sos, o anbas sanciones a juicio del juez, 

Injuria es: Toda expresión proferida o toda acción ejl!C)!_ 

tada para manifestar desprecio a otro, o con el fin de hacerle 

una ofensa." ( 72) 
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Art. 350,- "El delito de difamación,· se castigará CQll prisión

hasta de dos años o l!lllta de cincuenta a trescien

tos pesos, o antias sanciones a juicio del juez, 

La difamación consiste: en cOllllllicar dolosanente a una o 

más personas, la in¡:utación que se hace a otra persona física

º persona moral, en los casos previstos por la ley, de un he -

cho cierto o falso, determinado o incleterminado, que pueda ca.!!_ 

sarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio 

de alguien." ( 73 ) 

Art, 356,- "El delito de~. se castigará con prisión de 

seis meses a dos años o l!lllta de dos a trescientos 

· ¡.esos, o antias sanciones a juicio del juez: 

I.- Al que in¡:ute a otro un hecho determinado y califica

do como delito por la ley, si este hecho es falso o -

es inocente la persona a quien se in¡:uta: 

II. - Al que presente denuncias, quejas o acusaciones calUJ!! · 

niosas; enten:iiét.iose por tales aquellas en que su 11,l!. 

. tor in¡:uta un delito a persona detel1!1inada, sabiendo

que ésta es inocente o que ¡¡quél no se lla canetido: y 

III.- Al c¡Ue, para llacer que un inocente aparezca como reo

de un delito, ponga sobre la persona del calUl!fliado,

en su casa o en otro lugar adecuado para ese fin,. una 

cosa que pueda dar indicios o presunciones de respón• 
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sabilidad," 

En los Cal08 de las dos Últimas fracciones, si el Calllll -

niado es condenado por sente~ia ir~able, se :IJTp)ndrá al ~ 

calwmiador la misma sanción que a aquél," ( 74 ) 

As!, en conclusión, los dOCUl!eltos aquí enunciados y - -

otros comentados, referentes al derecho a la informaci69, los

eJqX>ngo a·lllillWl'a de ejenplo, de todas las normas jurídicas que 

regulan este derecho, pero no de una for11111 limitativa, creo i!! 

portante el que este punto sea tanado en cuenta, 
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Capítulo IV 

Modalidades del Derecho a la 

Infor11ac16n 

El derecho a la infomaci6n, se presenta en diversas 11ada

lidades, entre las que cabe destacar: 

- Por el Sistema Político: Sistema Autoritario; 

Sistema Liberal. 

- En su Dimensi6n Social: Propaganda; 

Noticia; y 

Opini6n Pública. 

• Como Expreai6n de otros derechos. 

- Como derecho aut6nomo; 

- Derecho de Autor; 

- Derecho de Publicaci<'!n: Que es un derecho b.tsico relacionado 

con el derecho de autor. 

Ad pues, el derecho a la informaci6n, según el sistema PE 

l!tico, se realiza de la siguiente forma: En el Sistema Autor!. 

tario, controla la emisi6n de mensajes por parte de terceros, -

permitiendo únicamente la dtfuai6n de aquellos que reciban la -

aprobaci6n de la autoridad. En este sistema, se da la propaga!!_ 

da política que busca introducir en las mentes de los goberna-

dos, una concepción y principalmente una praxis favorable al -

sistema en el autori.tario, lejos de estar a favor de la infortn_! 

ci6n está contra ellla. La información como servicio público,-

1 

I 



-137-

se ha conlidetado que por elte derecho, hay introlllisil!n del -

Estado en las empresas actuando cOllO ..,nopolio inforaativo. 

En cllllbio, el Sistema Liberal, buaca garantizar y prote -

jer el ejercicio de la 1nfol'llaci6n concebida c°""' una libertad 

en la que el Estado es pasivo, elimina la cen1uta y establece

una nol'llatividad para evitar la comisi6n de delitos mediante -

la prenaa. 

Debe evitarse en bien de la democracia, que el monopolio

de las fuentea formales del derecho por parte del Estado lo V! 

ya a convertir en instrumento suyo, ad como impedir el liber

tinaje. 

En au dilaensi6n social, su ejercicio se traduce en lo que 

Desantea denolllina propaganda, noticia y opinilSn pública. Ad

la propaganda .. la trannieil!n de una idea o de una ideologta 

por 11edioa publicitarios, teniendo una reducida dosis de obje

tividad. La noticia, consiste en dar a conocer públicamente -

un objeto, un acontecillliento o un fen6meno real, Esta ostenta

un mayor grado de objetividad y es menos discutible. La opi -

ni6u, se encuentra en una situacil!n inter111edia. La manifesta

ci6n informativa 1111is importante, ea la que consiste en la NOT!. 

CIA, sobre la que hablaré más adelante. 

Las opiniones son el resultado de un juicio en el que unos 

hechos son interpretados conforme a unas ideas, por lo que es-
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te proceso participa de la verdad de las ideas, El Derecho •'.'" 

la lnformaci6n estl formado por: 

- El derecho a no ser molestado por sus opiniones¡ 

- El derecho a investigar opiniones, hechos (noticias), e ide-

as; 

- El derecho a ~opiniones, noticias e ideas¡ 

- El derecho a~ ideas, opiniones y noticiaa. 

El Derecho a la lnfonaci6n, 1e puede dar tsllbtfn, ~ -

expresi6n de otros derechos, y estos derechos son: 

- El derecho a la educaci6n¡ y 

- El derecho a la participaci6n del hombre en la vida social,-

(infonaci6n), 

SegGn el Lic. JosE de Jesúa castellanoa, aboa derechos -

tienen un llislllO punto de referencia, c¡ue consiste en c¡ue: "una 

mejor informac16n , da una 11ayor educaci6n¡ una mayor educa- -

ci6n amplla la capacidad de asiailaci6n informativa e investi

gadora del receptor, cada vez menos pasivo". ( 7S) 

CollO Derecho Aut6nomo, el derecho a la informaci6n, se -

considera c¡ue al establecer relaciones de justicia en el terr!!_ 

no informativo se justifica, en cuanto c¡ue sin infor111aci6n no

hay hombre en el sentido pleno, no hay acto humano libre, con,!!_ 

ciente, voluntario y en todo caso, se justificaría o identifi

cada con el derecho a la autorrealizaci6n, imposible sin el -
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conocimiento, y realisada en un marco social. 

En cuanto al· "derecho de autor", es reconocido en la De

claraci6n de Derecho• Huunos, al autor y al público, la - -

uni6n entre ea tos dos foraan el Derecho a la lnformaci6n. El 

derecho originario de autor, va cobrando importancia poco a -

poco. Pri•ro porque es el poseedor, de hecho, de la obra r!_ 

ct•n creada. Segundo, porque ae va abriendo paso al reconoc! 

atento de loa derechos del individuo, y entre ello1 1 101 der!_ 

chas dimanantea de la personalidad. E1te procedimiento va a

veces acompañado por el eafueno de la Doctrina, Ad, la au

torizaci6n del Autor al Editor para imprillir un libro, como -

condici6n previa a la obtenci6n del privilegio, coaienza esp.!!. 

ddicamente, aigue aiendo un tdmite norul y tenaina conmid! 

dndoae eleMnto necesario, En el terreno de la realidad, el 

principio econ61Rico de cODpetencia va a 1er el que redondee -

el Derecho de Autor, tal coao hoy lo conocemoa: El editor, -

para que el autor le conceda licencia a ,1, con preferencia a 

otro, lo atrae en formas diveraaa de pago, inclutda la de ªª.!!. 

ciar al Autor el riesgo de la edici6n, calculando aú partici· 

paci6n en un porcentaje de la venta. La preponderancia del -

Derecho de Propiedad, sobre cualquier otro derech.o, en las -

Constituciones y en los C6digoa que ae van redactando a seme

janza de loa franceses, hace que en las leyes de todos los -
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pa!ses se configure al 110do de la propiedad individual sobre -

bienes materialeo. 

Al principio las ideae expresadas por su Autor s61o tenl

an un alcance nacional, pero despufs con la invenci6n de la i!l!. 

prenta, personas de otros palees investigaban ideas, esta in -

vestigsci6n de ideas extranjeras, al principio fue consentida

por la autoridad, a estas ediciones ae les puede llamar "cor&! 

rias" hasta que comienzan a establecerse convenios bilaterales 

entre palses, ( el primero se fir1116 entre Francia y Holanda en 

1840), por medio de estos convenios se conceden protecci6n re

clproca a las ediciones publicadas en el territorio de ambas -

potencias contratantes. Este siateu, tropezaba con la resis

tencia organizada de organizaciones editoriales piratas, mis o 

menos persuadidas de que ejerclan un derecho adquirido que les 

producla beneficios, Asl, en la Convenci6n de Berna del 9 de

Septiembre de 1886, se cre6, en el territorio conjunto de la -

Uni6n Internacional nacida de la Convenci6n y constitulda par

diez Estados, que son: Aleunia, Ulgica, España, Francia, -

Gran Bretaña, Raid, Italia, Liberia, Niza y T\inez, un derecho 

de ciudadanla que verdaderamente convierte a los autores en -

ciudadanos de una gran república de las letras y las artes. 

El Derecho de Autor, se convierte en una instituci6n jurf 

dica que se resiste a ser envasada en los llmites fronterizos-
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de los ordenamientos jurídicos nacionales. 

Ahora bien, el Derecho de Propiedad y el de Autor, entran 

en colisi6n a prop<lsito de un 111ismo objeto que es el ejemplar

propiedad de alguien distinto al Autor 111ismo y que sin embargo, 

contiene la suacancla del Derecho que al Autor corresponde. 

Un aétodo para distinguir a111bos, los atributos del creador in

telectual han de ser indicados poaitiva111ente por enuiaeraci6n,

de este 1111do, los que no se indiquen ser4n loa atributos del -

Propietario. Esta idea se ha criticado, diciendo que de acue~ 

do a ella ae limita el Derecho de Autor. En este sentido creo 

que es a4s apropiado, el pensamiento por el cual, se da un m! 

todo para distinguir entre amboa derechos, y ad ya tener una

base, sobre la que se puedan distinguir ambos derechos, enun -

ciando eatos atributos de manera enunciativa no lillitativa. 

Par.a la facultad de diaposici6n es interesante el penaa -

miento de Ulmer, según el cual, "el Derecho de Autor es como -

el tronco de un 4rbol que se nutre de dos haces de ratees, una 

de ellas incluye toda la sustancia econ6aiica que nutre después 

al árbol entero del derecho y otra toda la sustancia aoral que 

nutre al mismo 4rbol, •• de este tronco común nacen las ramas -

de las distintas facultades que el derecho tiene reconocimien

to , o brotan como ramas nuevas otras que en el futuro le con

ceda. Facultades que proceden de un Derecho de Autor único, -
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en el que ya no ea posible, ni útil, distinguir por su natura

leza el aspecto moral y el material". ( 76) Por •dio de esta 

meUfora ae advierte que ae han explorado las consecuencias f! 

nales, pero no 1e han explorado clent!ficamente las iniciales. 

Las leyes llás recientes, coao son la Ley Franceaa del 11 de •!. 

yo de 1957 y la Ley Alemana del 9 de septielllbre de 1965, han -

prescindido de la diferencia entre derechos patrimoniales y d!_ 

rechos morales, para fijarse mb bien en las raaa que brotan-

- del tronco. 

El Derecho de Autor, va unido a cualquier proceso de COll,!!. 

nicaci6n de maaaa, y parte de una facultad troncal c¡ue ea la -

publicaci6n. 

Asl el Derecho de Autor, forma la sustancia jurldica de -

toda la informaci6n en el sentido ab amplio que pueda darse -

al dnaino, Y. esta sustancia es la coneccl6n jurldica del suj! 

to activo al sujeto receptor. Esta sustancia o fluldo puede -

estar canalizado por distintos medios de expresi6n, c¡ue hacen

llegar la inforaaci6n al sujeto destinatario del objeto de es

te Derecho de Autor, es decir, el público. 

Un derecho b&aico relacionado con el Derecho de Autor, es 

el Derecho de Publicaci6n, que sirve para explicar todas las -

facultades, espirituales y crematlsticas o de negocio que ema

nan de su misma potencia difusora. 
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Recordando la teorfa filos6fica de las cauaas, resulta -

que si el Autor es la causa eficiente, proporciona t88bil!n la

causa material, pero es el Editor el que proporciona la causa

formal. La causa final es el destino que hay que dar precisa

mente a aquella sustancia intelectual y que es la utilidad y -

provecho del público receptor. Ast el destino del público re

ceptor que conecta la idea del Derecho de Autor CC!llO sustancia 

de la informaci6n y la idea del Derecho de Autor vertebrada C!!_ 

lllO un derecho a publicar, 

Dos notas han caracterizado la naturaleza del Derecho de 

Autor, la primera consiste en un Derecho de Propiedad, bien -

que se le apellide COllD intelectual o no, La segunda, consis

te en que es un derecho natural, basta con su reconocimiento -

genérico en una legislaci6n determinada para tener que conaid!_ 

rar que en tH estAn inclu!das todas las facultades que airven

para desarrollarlo, El Derecho de Autor, es a&s que un Dere -

cho de Propiedad, un Derecho del Trabajo. Es perfectamente -

compatible y conciliable el derecho que nace de los intereaes

morslea y materiales que corresponden al Autor por raz6n de -

sus producciones científicas, literarias o artísticas, y el -

que corresponde a la comunidad general de gozar las artes y -

participar en el progreso cienttfico y en los beneficios que -

de él resulten. Tendrá que ser establecida esta coparticipa -
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ción, con unas bases generales, que deapuis algún organismo de 

aplicaci6n, habr' de compaginar. 

Ahora bien, en el plano internacional se han universaliz!!. 

do las coaunicaciones de masas en particular. La univertali -

dad de las ideas y de los producto• culturales de todo tipo e! 

tá proclamada en la Declaración de la O.N.U. de 1948. Todavla 

hoy lo que ae puede decir es que no tiene el aismq valor para• 

todos los pa!ses. Depende de la legialaci6n interna de cada -

uno y de las Convenciones Internacionales o Diploa4ticH que • 

haya suscrito. Cuando un pa!s no estl adherido a una. Conven -

ción Universal o supranacional, es necesario estudiar su legi!. 

laci.Sn interna, para conocer ai proteje el derecho intelectual 

de los extranjeros o no¡ y, en caso afirmativo, si lo hace de

pleno derecho o bajo o bajo condici6n de reciprocidad legal o

diplOllática. 

Cuando los hombres tienen una expresi6n coalín, el derecho 

de coaunicaci6n en su doble faceta de publicación y recepci6n, 

es igual para todos los hombres y opera mh intensamente,. Es

to puede hacerse con un criterio b4sico a desarrollar, cOllO es: 

Un registro común de obras, de inscripci6n no constitutiva, s,!_ 

no probatoria del derecho¡ una instancia común para la resolu

ci6n de las diferencias estatales y personales¡ una defensa -

conjunta hacia el exterior de lo que es patrimonio común de la 
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lengua y de la cultura, son soluciones que podrtan poner en

marcha el inicio de lo que debeda ser la Uni6n LingUtstica -

Castellana del Derecho de Autor. Todo ello tendda que inco!. 

pararse a un Convenio Modelo Eapectfico al que pudieran ir -

adhiri,ndose los distintos Estados. 

Con todo esto, he querido esquematizar el panorama gene

ral de la informaci6n en sus distintas modalidades y la forma 

en que se ha tratado en los diversos patees tanto desde el -

punto de vista nacional como internacional, reaaltando el De

recho de Autor, por considerarlo un derecho importante, tanto 

para el Autor como para loa de11ls que intervienen en la info!. 

11&ci6n. 



-146-

Tema V 

"DEkEClJO A LA VIDA PRIVADA Y DERECllO DE INFORMACION" 

- Introducc16n: 

Aabos derechos, forman parte de los dere

cho a que todos los aerea humanos tenemos por el solo hecho de -

serlo. Llegsndo un punto en que ambos se encuentran en confliE_ 

to. Ad por un lado tenemos que la sociedad tiene derecho a -

ser inforaada de cuanto acontece en su medio, por medio de una

informaci6n amplia y oportuna, a travh de loe medios 1111a1voa -

de comunicaci6n, Y por otro, el derecho que todos tene110s a -

que se nos respete nuestra vida privada y la obligac16n de res

petar la de los dem&s. Creo importante, para llegar a la solu

ción de este conflicto, los puntos que lo forman; como son: 

1. - Clasif icaci6n de los Derechos Humanos: 

Se debe disti!!_ 

guir entre derechos individuales y sucialea. Son derecho• ind,!_ 

viduales, aquellos que corresponden a loa seres humanos por el

aolo hecho de ser tales, Y dentro de estos derechos estl el ~ 

recho a la Vida Privada. 

Son derechos sociales, aquellos que el hombre puede recla

mar del Estado o de la Sociedad como conjunto organi&ado, en r! 

z6n de estar incorporado a ellos y colllO medio para un mejor de

sarrollo propio y de la comunidad de la que forma parte, Ael,

el derecho a obtener informaci6n y la correlativa libertad de -

informaci6n, se insertan entre los derechos sociales. 
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Otra claaificaci6n, es la que hace consistir a loa der!. 

ches h111111no1 en absolutos y relativos, ya que los derechos h.!!. 

manos no se hallan en un mismo nivel, teniendo algunos un r"!!_ 

go superior a loa demás, el cual deriva de su calidad de der!_ 

chos absolutos, Dicho de otra forma, son derechos humanos a~ 

solutos, aquellos que no admiten ser desconocidos en ninguna

situaci6n; en cambio, derecho humano relativo aerll aquEl que

puede ser sacrificado, reducido o limitado en ciertas litua -

cienes de carácter excepcional, generalmente de breve duraci6n. 

Ad, tomando en cuenta las disposiciones del Pacto lnte!_ 

nacional de 1966, de la Convenci6n Europea de 1950 o de la -

Convenci6n Americana de 1969, se desprende que ni el derecho

ª la vida privada, ni el derecho a la informaci6n, •on absol.!!. 

tos, Que el derecho a la vida privada no es absoluto, se de! 

prende, de su subordinaci6n a las exigencias aocialea peraa -

nentes, collO lo son, las necesidades de una conveniente adlli

nistraci6n de justicia en el pa{s, Especialmente en materia

penal, en la que con el fin de investigar y comprobar hechos

delictuosos, la justicia penal tiene facultades legales para

vulnerar la intimidad del hogar, mediante una orden de regis

tro o allanamiento, Esto, que es una regla de procedimiento

penal, que no est.1 ausente en ninguna legislaci6n del mundo , 

demuestra que la a4s tradicional y consagrada manifestaci6n -
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de la vida privada, que es la inviolabilidad del hogar, cede 

ante la necesidad social de la represi6n de los hechos delis 

tuoaoe. 

Además, leyes modernas ~· con exigencias rigur~ 

aas o limitaciones importantes, la intercepc16n de comunica

ciones telef6nicas para los fines de ciertas investigaciones 

criminales. Ante esa realidad resulta imposible atribuir el 

csr4cter de derecho humano absoluto al derecho a la vida pr!. 

vada, 

r .. poco puede tenerse por derecho absoluto, el derecho

ª la inforaaci6n. Pese a su indudable importancia, ya que -

podd ser suspendido o restringido por situaciones graves de 

el>Crgencia nacional, y en los demás casos que establece la -

ley, 

Pero de el hecho de no ser derechos absolutos, ni el de 

1nformac16n ni el de vida privada, no quiere decir que estos 

carecen do importancia, sino simplemente que ambos pueden l!. 

mitarsc en situaciones especiales, por lapsos generalD!nte -

cortos. 

2.- Derecho a la Vida Privada y Derecho a la Informa- -

c16n, Concepto de, : 

La m!s antigua definici6n del

Dorocho a la Vida Privada, se dio en 1873, por el Juez Coo--

Jcy, quion dijo que es el "derecho a ser dejado en paz", que (77) 
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coincide con una de las más recientes, del año de 1971, del --

Profesor Carbonnier, quien dice: "La vida privada, es la esfera 

secreta de la vida del individuo en la que tiene el poder legal 

de evitar a los demlis," (78) Otra definici6n interesante es la

que nos da Luis Castaño, al decir que, el Derecho a la Vida Pr! 

vada, es "Aquella facultad que toda persona tiene de exigir que 

sus asuntos particulares no sean exhibidos al público, que su -

fotografía no sea usada con propósitos comerciales, o que sus -

relaciones domésticas no sean publicadas sin su consentimiento." 

(79). 

Ahora bien, por el hecho de vivir en sociedad, el hombre -

se comunica naturalmente con sus semejantes, dlndose as{ la ca• 

municaci6n, Y de esta libre comunicacion nace el derecho a la -

infonnaci6n, el cual se puede conceptuar ad: Es el derecho que 

todos tenemos de informar a la sociedad las noticias que puedan 

afectarla, o bien, que le pueda interesar de lo que sucede den

tro de la sociedad de la que todosd formamos parte. As! se lle

ga a los puntos cuestionables entre ambos derechos. 

3.- PUNTOS CUESTIONABLES: Aunque parece contradictorio -

suponer que dos o !Ms derechos humanos pueda aparecer en pug--
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na entre al. Sin embargo, sucede dentro de la vida social mo

derna, la cual muestra que con frecuencia se observa una opcilin 

entre el derecho a la vida privada, y el derecho a la informa

ci6n, consistiendo ésta por un lado en que la sociedad tiene -

un derecho a ser informada de cuanto acontece a su alrededor , 

as! como a proporcionar la informacilin que estime pueda afec-

tar a los deds y por otra parte, el derecho a que ae le resp! 

te su vida privada y la obligaci6n de respetar la de los demás. 

Este es uno de los m4s importantes puntos cuestionables a este 

respecto. 

Ahora bien, ha de entenderse por vida pública, y por tan

to susceptible de formar parte del derecho a la informaci6n, -

"aquHla que los dem4s tienen el derecho de conocer, aún cuan

do no envuelva el desempeño de funciones p<iblicas o la que se

expresa en la realizaci6n de actuaciones que concentren un es

pecial inter4!s de la opini6n p<iblica,"(80) 

As!, el periodismo debe respetar la vida privada, a menos 

que la revelaci6n de ella se haga necesaria en razlin de indud! 

ble inteds público o de positivo bien social. Ahora bien, 

cuando actividades propias de la intimidad, ofendan la seguri

dad o el bien público, el proporcionar la informac:Uln eones -

pondiente se convierte para el periodista un deber de su ofi -

cio, Esto es, una actividad que es tenida normalmente como il! 
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cita, puede dejar de serlo si interviene una razón superior -

que la hace coincidir con las líneas fundamentales del orden!_ 

miento jurídico, en una forma tal que, pese a su apariencia -

formal de hecho punible, ella guarde conformidad esencial con 

las e><igencias del derecho objetivo. Esta razón tiene como -

efecto, eliminar la antijuridicidad del hecho. 

Otro punto en cuestión es, si lo que ocurre en lugares -

públicos, forma parte de la vida pública de las personas, y -

por tanto si el filmar o grabar estos acontecimientos es o no 

delito¡ a este respecto creo que, por ser la palabra una COJDE. 

nicación personalizada , por consistir en la manifestación de 

un pensamiento que generalmente est4 dirigido a un destinata

rio único. Aunque se desarrolle en un lugar público, una CD!!, 

versación que no debe ser tenida como pública, por concernir

únicamente a las personas que la sostienen y tener cDlllD mate

ria asuntos de su vida privada debe ser respetada, 

O sea, que en lo que respecta a los acontecimientos suc! 

didos en lugares públicos, ser4n materia del derecho a la in

formadón, los hechos o acontecimientos de interi!s público, -

caso en el cual, expltcitamente permiten que lo que hacen qu! 

de expuesto al conocimiento de todos, Incluso, puede ser co

nocido por cualquiera, lo que se hace abiertamente en un lu -

gar público, donde se sabe que se es observado por lo dem4s, 
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Otro punto en cuestión, se da respecto a las personas "E. 

torias o que despiertan el interés público, para saber si ti!!_ 

nen o no derecho a la vida privada, y de tenerlo c6mo se da, 

A la primera cuestión, la respuesta es categórica, 51 tienen

este derecho¡ respecto a la segunda, creo importante explicar 

primero que la calidad de una persona célebre o notoria, aún

en los casos en que no se busque deliberadamente publicidad , 

tiene colllO efecto rebajar el umbral de vida privada del suje

to, Sin embargo, tiene este derecho, y para saber en d6nde -

está el límite que resguarda a la vida privada, con la ayuda

de dos coordenadas que la precisan: Una, es la vinculaci6n -

de su intimidad con su actuación pública o con los efectos -

que de aquella resultan para la comunidad, otra es el extremo 

hasta donde haya llegado su voluntad de franquearse al públi

co. 

La existencia y alcance de estos ltmites, ae vincula con 

los requisitos propios de toda información period!stica, los

cuales en resumen son: Que esa informaci6n sea veraz, que -

verse sobre hechos de interés público y no debe dañar los in

tereses colectivos. Explicando este punto más detalladamente 

en el capítulo VI de la presente tesis. 

En cuanto a la vida privada ajena, en principio, no debe 

constituir materia de informac16n, debido a que ellos atañen-
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únicamente al sufeto afectado y su conocimiento no es necesa -

rio para el bien colectivo, exceptuando los aspectos de la vi

da privada que sean de "utilidad o interh público", entendié!!. 

dose por interés público, no la simple curiosidad, sino aque -

' llo que atañe a sus vidas e intereses, 

Son estos, desde mi punto de vista, los puntos que se 11~ 

gan a cuestionar más sobre este tema. 

4,- Vida Privada e Información, Fundamentos de,: 

Se han 

dado diferentes sistemas de defensa del derecho a la Vida Pri

vada, entre éstos, los más importantes son los correspondien-- ' 

tes a Inglaterra, Estados Unidos y Francia. En Inglaterra, -

su ley y su jurisprudencia tienen los primeros precedentes del 

derecho a la vida privada, Después, listos se desarrollaron en 

Estados Unidos, los autores Warren y Brandeis, establecieron -

el principio de que el derecho a la vida privada, no prohibe -

la publicación de asuntos de interés general, Asl, existen C!! 

sos en los que el derecho a la vida privada, debe respetar el 

derecho a la información, 

En Francia, en 1970, se dio la más completa protecci6n de 

la vida privada de Europa, El C6digo Penal Francés, impone p~ 

nas a las violaciones de la vida privada, y para que exista e! 
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te delito, se requiere la voluntad de ofender la vida privada. 

En México, la vida privada, es aquella actitud individual 

de las personas, que reside principalmente en el seno del ho -

gar y se refiere a las relaciones del individuo con sus fami -

liares y amigos, sin relaci6n directa con los altos intereses

de la colectividad. La vida privada, tiene que ser respetada-: 

por todo el mundo y debe estar garantizada su inviolabilidad -

por el Estado. 

El honor, base de la vida privada, contiene dos conceptos: 

Uno subjetivo, (como la idea y la apreciaci6n que la persona -

hace de s! misma), y otro objetivo, (como la opini6n que de la 

persona tiene la colectividad), y en este sentido el honor se

convierte en reputaci6n. 

El honor puede ser atacado de tres for111as como son: 

- Injurias; 

- Difamaci6n; y 

- Calumnia. 

Mediante las Injurias, se ataca principalmente el honor -

en su sentido subjetivo, Mientras que los delitos de ~ -

ci6n y~· atacan la reputaci6n, De lo anterior se des

prende que las garantías constitucionales en Mbico, tratan de 

protejer de la manera m4s amplia, la libertad de expresi6n y -

de prensa, pero no al grado de que invocando su nombre, se ca-
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metan los delitos comunes de Difamación, Calumnia, e Injurias 

en perjuicio del honor, reputación e intereses de los miem- -

broa de la sociedad. 

Entendiéndose por "injurias", de acuerdo al art. 348 de

nuestro Código Penal Mexicano vigente, como: "Injuria es to

da expresión proferida o toda acción ejecutada para manifes -

tar desprecio a otro, o con el fin de hacerle una ofensa". ( 81) 

Es decir, se caracteriza porque el delito debe cometerse en -

presencia del Sujeto Pasivo del mismo, y no es necesaria la -

divulgación de la imputación para tipificarlo. 

El delito de "calumnia", consiste de acuerdo con el artf 

culo 356 del Código Penal !lexicano, en: 

l.- Imputar a otro un hecho detertninado y calificado como de

lito , por la ley, si este hecho es falso, o es inocente

la persona a quien se imputa; 

2.- En presentar denuncias. quejas o acusaciones calumniosas 1 

entendiéndose por tales, aquellas en que su autor imputa

un delito a persona determinada, sabiendo que ésta es inE_ 

cente o que aquél no se ha cometido; y 

3.- En que para hacer que un inocente, aparezca como reo de -

un delito, ponga sobre la persona del calumniado, en su -

casa o en otro lugar adecuado para ese fin, una cosa que

puede dar indicios o presunciones de responsabilidad." ( 82 ) 
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As! el C6'digo Penal Mexicano, nos da los tres casos en -

que se puede dar este delito. 

Por último, la "difamación", consiste de acuerdo con el -

artículo 350 del C6digo Penal Mexicano, en: "Comunicar dolos~ 

mente a una o mas personas, la imputsci6n que se hace a otra -

persona física o moral, en los casos previstos por la Ley, de

un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado que pueda 

causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al des -

precio de alguien." ( 83) 

Estableciéndose como elementos constitutivos de este del.!_ 

to: el dolo; la imputación; el hecho cierto o no; determina

do o no. Respecto a esto, me parece interesante el que tam- -

bién se configure este delito cuando los hechos que se imputan 

sean verdaderos, Siendo lo m4s importante que pueda causarle

deshonra o descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio. 

Además debe contener para tipificarse, el prop6sito de ofender. 

Sin este eleménto no puede constituirse el delito, 

Ahora bien, de acuerdo al art. l de la Ley de Imprenta, -

de 1917, constituye ataques a la vida privada: 

"l.- Toda manifestaci6n o expresi6n maliciosa, hecha verbalme!!_ 

te o por seña.les en presencia de una o m4s personas,. o -

por medio de manuscritos o de la imprenta, del dibujo, l.!_ 

tograf!a, fotografía o de cualquier otra manera que ex- -
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puesta o circulando en público, transmitida por correo, telé

grafo, teléfono, radio telegraf!a, por mensaje o de cualquier 

otro modo, exponga a una persona al odio, desprecio o rid!cu

lo o pueda causarle demérito, en su reputación o en sus inte-

reses; 

2.- Toda manifestación o expresión maliciosa, hecha en -

los téminos y por cualquiera de los medios indica

dos en la fracción anterior contra la memoria de un 

difunto, con el propósito o intención de lastimar el 

honor o la pública estimación de los herederos o de!_ 

cendientes de aqu€1, que aún vivieren; 

3,- Todo informe, reportazgo o relación de las audien- -

das de los jurados o tribunales, en asuntos civiles 

o penales cuando se refieran hechos falsos o se alt!!_ 

ren los verdaderos, con el propósito de causar daño

ª una persona, o se hagan con el mismo objeto, apre

ciaciones que no estdn ameritadas racionalmente par

las hechos, siendo éstos verdaderos; 

4. - Cuando con una publicación prohibida expresamente -

por la Ley, se compromete la dignidad o estimación -

de una persona, exponiéndola al odio, desprecio, ri

dículo o a sufrir daño en su reputación o en sus in

tereses ya sean personales o pecuniarios". ( 84 ) 
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Este artículo, proteje la vida privada de las personas, -

de una forma uiás espec!fica, al enumerar los casos en que se -

considera existe un ataque a la vida privada. 

As! también, existen excluyentes de responsabilidad, en -

este delito, las cuales son: 

1.- La Verdad, en casos especiales; 

2.- El error y la buena fé; 

3.- El hecho notorio. La reproducci6n de lo -

publicado y el11animus narrandi"; 

4.- El "animus defendendi" y el " animus retor 

quendi"; 

5,- La Censura, 

A continuaci6n, en pocas palabras, explicaré en qué con -

siete cada una de estas excluyentes de responsabilidad: 

1.- La Verdad: 

Aunque el C6digo Penal Mexicano rechaza -

la verdad o "exceptio veritatis" conxi· excluyente de responsab.!. 

lidad, señala como excepci6n: 

El caso en el que, en el delito 

de difamaci6n, se haya hecho a un depositario o agente de la -

autoridad o a cualquiera otra persona que haya obrado con ca -

rácter pública, si la imputaci6n 'fuera relativa al ejercicio -

1 
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de sus funciones. Otro caso es, cuando el hecho imputado es

tá declarado cierto por sentencia irrevocable y el acusado -

obre por motivo de interés público o por interés privado pero 

legítimo y sin &nimo de ofender, 

2.- El Error y la Buena Fé: 

Ambos son excluyentes en la 

difamaci6n, al respecto el artículo 350 del Código Penal Mex! 

cano,. especifica que la imputaci6n debe ser dolosa y que el -

dolo en estos delitos no se presume, sino que necesita proba!_ 

se • También la Ley de Imprenta trata este punto en su artí

culo 5, diciendo que no ile considera maliciosa una informa- -

ci6n, aunque sus términos sean ofensivos, cuando el acusado -

pruebe que tuvo motivos para considerarlos verdaderos y que -

los public6 con fines honestos. 

J.- El Hecho Notorio, La Reproducción de lo publicado y

el "Animus Narrandi": 

Esta consiste, en poner en -

circu1sci6n imputaciones difamatorias de una persona al rela

tar los hechos de algún acontecimiento, apoyándose pau lle -

var al coba su narración difamatoria, en la idea de que no • 

hacen sino una repetici6n de lo ya sabido o dicho por otros,. 

circunstancia que ~ es válida en la actualidad, 

4.- "Animus Oefendendi" y el "Animus Retorquendi": 
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Los miembros de ciertas instituciones en México y otros -

países, gozan del fuero en el ejercicio de sus funciones, y -

por ello pueden expresar con absoluta libertad todos sus pens!!_ 

mientas, aunque envuelvan imputaciones difamatorias o calumni~ 

sas sin que les sean aplicables las medidas represivas de la -

Ley, Esta inmunidad se extiende igualmente a los litigantes -

en los procesos por el "snimus defendendi", que constituye un

derecho natural de defensa que no puede ser coartado por el t!:_ 

mor de ofender o difamar a la parte contraria. El "animus re

torquendi", se establece de acuerdo con el artículo 359 del C~ 

digo Penal Mexicano, diciendo que: "Cuando las injurias fueren 

recíprocas, el Juez , segGn las circunstancias declarará exen

tas de pena a las dos partes o a alguna de ellas, o exigirles

la cauci6n de no ofender." ( 85 ) 

5.- La Censura: 

Censura significa, 11juzgar 0
, o sea que

la censura es el juicio que una persona se forma y emite acer

ca de algún acto u obra. O bien, la censura• es la nota de e~ 

rrecci6n, modificaci6n o reprobación de alguna conducta o de -

alguna cosa. La Constitución Mexicana, regula la censura en -

sus art!culos 6 y 7, en el primero reconoce lÍi libre manifest!!_ 

ción de las ideas, y el segundo se refiere a la libertad de e! 

cribir y publicar escritos sobre cualquier materia, Sin emba!. 
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go, "la censura"• s6lo es llamada por su nombre en el artículo 

7, ya que en el 6, lo que se prohlbe es la inquisici6n judi- -

cial administrativa", significando sinembargo lo mismo. 

S6lo hay une diferencia fundamental en los artículos 6 y-

constitucionales, consistente en que el art!culo 7, proh!be

la censura previa, en cambio el 6 no habla de esta última co!!_ 

dici6n, A este respecto, Juventino V. Castro opina que, "esta 

antelsci6n eat.1 implícita al hablarse de inquisición, porque -

el defecto fundamental del sistema inquisitivo, consiste en -

que permite la formaci6n de un criterio previo al procesamien

to, y por lo tanto del fallo que es el estadfo final de todo -

proceso," ( 86) 

Así, de acuerdo con los art!culos 6 y 7 Constitucionales

de los Estados Unidos llexicanos, se prohíbe la censura previa, 

pero se admite la censura posterior, As!, se da, primero el -

acto, después el proceso y al final la sentencia, ya sea, con

denatoria o absolutoria, 

Algo que debe ser tomado en cuenta, es el hecho de que no 

se ofenda a persona alguna al publicarse cualquier cdtica o -

censura, por fuerte que ~eta sea para la obra de algún autor -

literario, teatral, musical, cient!fico o cualquier otro arte, 

y para la actuaci6n pública o de alguna persona, en virtud de

que cuando un escritor, artista, o pol!tico someten su obra o-
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su sctuaci6n al juicio pablico, ya aea, para obtener aproba -

ci6n y fama, o para· ser reprobado por ese público del que son 

intérpretes los comentaristas, debiendo aceptar con resigna

ci6n el reproche y la censura. Sin embargo, este privilegio

del crítico, tiene algunas limitaciones, como son: 

- La cr!tica debe constreñirse a una materia que tenga inte -

rés público y no privado¡ debe expresar la honesta opini6n

del cr!tico¡ debe estar desprovista de dolo¡ debe referi!. 

se a la obra o actuaci6n que se expone al pablico y no al -

individuo que la produce o la representa como tal, y debe -

dejar ver que es la opini6n personal del critico, 

- La doctrina acepta dos variables en la crítica, que son: -

El "animus consulendi" y el "animua corrigendi". La prime

ra se basa en el derecho que tiene una persona de causar un 

mal, con objeto de evitar un mal mayor, dentro de especia -

lea circunstancias, y la segunda en el derecho concedido -

por la Ley a determinadas personas para reprimir moderada -

mente a quienes se encuentran bajo su potestad, tutela o -

c'Jidado. 

- En nuestras leyes mexicanas, el Derecho a la Vida Privada , 

ha sido tomada en cuenta s6lo hasta épocas recientes, pudi

endo citarse la última Ley Federal Sobre El Derecho de Au-

tor, la que en su artículo 13, proteje el derecho a no ser-
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l!IOlestado, publicando el retrato de las personas sin su con -

sentimiento; en su artículo 17, expresamente desconoce el .'!!

recho al nombre, en las siguientes términos: "El dtulo de -

una obra científica, didáctica o el t!tulo registrado de una

publ1caci6n periódica, no podrá ser utilizada por un tercero. 

Tampoco podrá utilizarse, un título de tal naturaleza que pu! 

da ocasionar confusiones con otra obra o títulos protejidos,

Estas prohibiciones no se aplican al uso del t!tulo en obras

º publicaciones periódicas de tndole tan diverso, que excluya 

toda posibilidad de confusi6n. En el caso de obras, leyendas, 

tradiciones o sucesos que hayan llegado a individualizarse o

sean generalmente conocidos bajo un nombre que les sea carac

terístico, no podrá invocarse protección algun;i sobre un tít.!!_ 

lo en los arreglos que de ellos se hagan. Los títulos genér!_ 

coa y los nombres propias no tienen protección •. " (87 ) 

La comisi6n de alguno de los delitos contra el honor, 

produce una sanci6n de carácter penal, que comprende la pri-

si6n o el pago de una multa, o ambos castigos a juicio del -

ju•z. Adem§s la acción delictiva, obliga a su autor al pago 

de daños y perjuicios, los que son materia de carácter civil. 

Aún cuando tenga alguna excusa absolutoria del acto il!cito -

en algunos casos, ésta no exillle del pago de la reparación ci

vil. La víctima de una difamación puede reclamar además de -

los daños y perjuicios, el ill!Jlarte del daño moral. 



-164-

Ahora bien, respecto a este punto, el art!culo 1 de la -

Constituci6n de la República Federal Alemana, expresa que: -

"La dignidad de la persona hu111ana es sagrada, Todos los sgeE_ 

tes del poder público tienen la obligaci6n absoluta de respe• 

tarla y de protegerla. El pueblo alemán reconoce, pues, la -

existencia de los derechos hulllllnos inviolables e inalienables, 

como base de toda comunidad humana, de la paz y de la j usti -

cia en el mundo". ( 2A ) 

Otro documento importante al respecto, es la "Proclama -

ción de Teherán de Derechos Humanos", formulada en 1968, la -

cual, es una exhortaci6n para que los Estados miembros de las 

Naciones Unidas, fomenten y estimulen el respeto de los dere· 

chos del hombre, 

Ademá.s, hay varias Organizaciones Regionales de Estados, 

las cuales han aprobado Convenciones Sobre Derechos Humanos.

Tal es el caso de la lleclaraci6n Americana de Derechos y Deb!!. 

res del Hombre, aprobada en Bogot/l, el 2 de mayo de 1948, por 

la IX Conferencia Internacional Americana, del Convenio de -

Salvaguardia Europea de loe Derechos del Hombre, aprobada en

Roma el 4 de Noviembre de 1950 y de la Convenci6n Al!lericana -

Sobre Derechos Humanos, aprobada en San Jos6 de Costa Rica el 

22 de noviembre de 1969. 

La gran mayoría de las Constituciones Pol!ticas vigentes, 

contienen capítulos especiales en los que se detallan los De-

1 
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rechos Humanos como garantías básicas que la Organizaci6n Ju

rídica reconoce a todoa los habitantes. 

Ahora bien, la "cana de las Naciones Unidas" firmada en 

San Francisco, el 26 de junio de 1945. Es el más ambicioso -

pacto de uni6n universal, apoyándose fundamentalmente en el -

desarrollo y estímulo del respeto a los Derechos Humanos y L.!_ 

bertades Fundamentales. Para llevarlo a cabo, la O.N.U. y -

Organizaciones Regionales de Estados, constituyen uno de los

pilares fundamentales para el respeto de los Derechos Humanos, 

Otros organismos destinados al respeto de los Derechos -

HWDanos, son la U.N.E.S.C.O.¡ la O.E.A., etc. 

Aparte de ello, funcionan actualmente en el mundo, va- -

rios organismos privados de alto prestigio que se dedican a -

velar por el respeto de los Derechos Humanos, y que denuncian 

pGblicamente los casca de conculcaci6n de ellos. As!, entre

estos se encuentra la Comisi6n Internacional de Juristas, con 

sede en Ginebra¡ Amnesty International, sita en Londres¡ y la 

Liga Internacional por los Derechos Humanos, con sede en Nue

va York. 

Los art!culos 19 a 56 de la Convenci6n Europea de los D~ 

rechos del Hombre, establecieron la Comisión Europea de los -

Derechos del Hombre y una Corte Europea de los Derechos del -

Hombre. 
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Por último, otro documento inportante, a este respecto, 

es el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Polí

ticos, en sus artículos 28 a 45, la creaci6n de un Comité de 

Derechos Humanos, 

5. - C'ONfl.ICTO JURIDICO Em'RE DERECHO A LA VIDA PRIVADA

y DERECHO A LA INFORMACION: 
Puede plantearse con-

flictos, entre la· vida privada, por un lado, y una anplia· in 

formación de la· verdad por otro, planteán:lose así en qué pu.!! 

to se puede dar el conflicto entre ani:>os derechos, prevale -

cíendo la idea de que han de encontrarse razones jurÍdicas y 

de justicia que penni tan declarar cuál de esos derechos debe 

dooiinar. Así, se viola el Derecho a la Vida Privada, no só

lo con la s:iJ!t:>le torna de conv::imientos de la Vida Privada -

ajena, sino con la divulgación de los hechos correspondien -

tea a ella. Mirando el Derecho a la Vida Privada solamente

al ser humano en lo individual. En canbio, el Derecho a la

Información, interesa a la sociedad cooo tal, en cuanto que

de este Derecho derivan beneficios que recaen sobre la soci.!'. 

dad misma, aparte de los que alcanzan, asimismo, a los miem

bros que la conponen. En consecuencia, este Último derecho, 

es un derecho social y compromete el bien general, Asentan

do en esa calidad de Derecho Social, la naturaleza de Servi

cio PÚblico, que se recon2--------------------------------
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ce a la información periodhtica. Es por ello, que los medi~s 

de información deben estar al servicio del pueblo. De allí -

proviene el que corresponda también a la comunidad, la obliga

ción de la máa plena vigencia, desarrollo y protección de ese

derecho en relación con cada uno de los individuos que la inte 

gran, Señalado lo anterior, creo interesante examinar, el pu!!_ 

to señalado en el principio de este sub-tema, esto es, si el -

interés general prevalece sobre aquello que interesa solamente 

a cada individuo en particular, La preeminencia del interés -

general, fue ampliamente considerada por TOll4s de Aquino y me

reció la preocupación de todos sus seguidores. As!, algunas -

citas importantes de este pensamiento Tomista, son: 

- "Si hablamos de la justicia legal, es evidente que ésta es -

la más preclara entre todas las virtudes morales, en cuanto 

al bien común es preeminente sobre el bien singular de una

persona," ( 88 ) 

Estableciendo en éste la preeminencia del bien común sobre

el bien singular, 

- "Todos los que componen alguna comunidad se relacionan a la

misma, como las partes al todo¡ y como la parte en cuanto -

tal, es del todo, s!guese que cualquier bien de la parte es 

ordenable al bien del todo," ( 89 ) 

Reafirmando con este pensamiento, el anterior, 
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- "El bien común de la ciudad y el bien singular de una persona 

no difieren solamente, según lo mucho o 10 poco, sino según

la diferencia formal; pues una es la razón del bien común y

otra la del bien singular, lo mismo que se distinguen el to

do r la parte, y en tal sentido, escribe Aristóteles, que -

no se expresan acertadamente los que dicen que la ciudad y -

la casa y otras cosas semejantes, difieren sólo por su cuan

t!a y no por su especie." ( 90) 

As!, el bien de la ciudad y el bien particular o singular

de una persona, no difieren solamente según lo mucho o lo poco, 

sino aegún la diferencia formal. 

- "El que busca el bien común de la multitud, también busca de

un modo consiguiente, el bien particular suyo, por dos razo

nes: La primera, porque el bien particular no puede subsis

tir sin el bien común de la familia, de la ciudad o de la P! 

tria. De ah! que HáKimo Valerio, dijera de los primeros ro

manos que 1prefer!3n ser pobres en un :Imperio rico a ser ri -

coa en un imperio pobre.' La segunda, porque siendo el hom

bre parte de una casa y de una ciudad, debe buscar lo que es 

bueno para él, por el prudente cuidado en torno al bien de -

la multitud, ya que la recta disposición de las .partes depe_!l 

de de su relación con el todo,"( 91) 

En base a este pensamiento, el bien particular no puede -
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subsistir sin el bien común de la familia, de la ciudad o de -

la patria. 

Respecto a este punto, Ihering puntualiza , el que la vi

da social supone la existencia de un interés colectivo por en

cima de los intereses individuales, interés colectivo que el -

derecho proteje, Por su parte, G. Ripert, observa hasta en el 

derecho privado una evoluci6n de las ideas hacia la solidari -

dad y declara que no debe ser rechazado el principio" de que -

las consideraciones de orden social o nacional deben prevale -

cer por sobre las condiciones econ6'micas de intereses privados. 

As!, respecto a las atribuciones que puede arrogarse la -

sociedad como tal, en relación con los individuos y las limit,!!_ 

ciones que debe experimentar un derecho individual, como es el 

derecho a la Vida Privada, por razón de las exigencias socia -

les, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, di!_ 

pone que en el ejercicio de sus derechos y libertades, "toda -

persona, estad solamente sujeta a las limitaciones estableci

das por la Ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento 

y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de -

satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden públi

co y del bienestar general en una sociedad democrática."( 92 ) 

Con esto establece la Declaración enunciada, que los der.!:. 

chos y libertades del hombre quedan subordinados a las necesi-
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dades sociales y que la regla general, es que en un conflicto -

con el bien común, aerá éste el que ha de prevalecer. 

Este principio se encuentra aún en forma m&a expHcita en

una Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, -

sobre el derecho permanente de loa pueblos a la Soberanta so -

bre sus recursos naturales. donde eludiendo a la nacionaliza- -

ción, la expropiación y la requisición. Se exige que éstas se

funden en razones o motivos de seguridad y de interés nacional

º de utilidad pública, "los cuales, se reconocen como superio -

res al mero interés particular o privado, tanto nacional como -

extranjero", (93) 

Respecto a la Vida Privada, considero que debe respetarse 

la reputación de los individuos y no deben publicarse informa -

ciories ni comentarios sobre su vida privada que puedan ser per

judiciales a dicha reputación, a menos, que sean de utilidad p§. 

blica, distinguiéndose ésta de la curiosidad pública, 

En el caso de que se hagan acusaciones contra la reputa -

ción o la moralidad, debe brindarse oportunidad para la répli -

ca, 

Así. tomando como base el texto anterior, se puede decir,

que no han de ser publicadas informaciones, ni comentarios so -

bre la vida privada de las personas, a menos que ellos sean de

utilidad pública. 
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6.- LA SOLUCION DEL CONFLICTO: 

De lo expuesto anterior -

mente, se deduce que los derechos en conflicto, anteriormente

analizados: El Derecho a la Vida Privada y el Derecho de In -

formaci6n, son derechos humanos relativos; pero el primero ti.'!_ 

ne cadcter individual, pues interesa solamente al individuo,

mientras el segundo tiene carácter social y su subsistencia y

ejercicio comprometen el interés general, y como el interés S.'!. 

neral debe prevalecer sobre el interés particular, el Derecho

de Informaci6n, tiene preponderancia en el caso de que ambos -

derechos se coloquen en pugna. 

Ahora bien, es necesario procurar en lo posible, una con

ciliaci6n de ambos derechos de manera que ninguno de ellos qu.'!. 

de desconocido, reducido o menoscabado. Ese esfuerzo est4 exi 

gido en el texto del art!culo 29.2 de la Declaraci6n Universal 

de Derechos Humanos, por la necesidad en que se halla todo el

que ejercita un derecho o libertad humanos, de asegurar el re

conocimiento y el respeto de lo derechos y libertades de los -

demás. 

Asimismo, por tener preeminencia el Derecho de Informa- -

ci6n, debe satisfacer todas las exigencias que derivan de su -

propia naturaleza y íines. Entre estas exigencias, se encuen

tran: La Verdad, en las noticias difundidas; que se vinculen

al Interés Social; y, que NO causen grave Daño Social. 
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De esta manera, la no'ticia debe ser verdadera, como ya -

lo afirmo en otro capítulo de la presente tesis, pero sobre -

todo debe tener interés para los dem4s, si fuera s6lo de int! 

rés particular se estar!a violando la vida privada de algún -

individuo, 

La regla general, será que el Derecho a la Vida Privada

no aparezca en pugna con el Derecho de Información, sea que -

éste sea considerado desde el punto de vista del derecho de -

dar informaci6n o del derecho de recibirla. Puesto que lo -

privado de una persona es algo que concierne únicamente a - -

ella y no podrl!. llegar, en principio, a .constituir noticia de 

interés para los demás, Por lo que digo las palabras, "en -

principio", es porque pueden darse situaciones especiales en

las que un hecho concerniente a la vida privada de alguien, -

por razones contingentes o circunstancias concomitantes pueda 

interesar también al resto de la comunidad, y en este caso P!!. 

sará a formar parte del Derecho de la Informaci6n, 

En conclusi6n, cuando el Derecho de lnformaci6n se ej er

ce procurando un cuidadoso respeto del Derecho a la Vida Pri

vada y, no obstante ello, subsiste un interés general de la -

Sociedad para conocer hechos actividades o manifestaciones -

personales que corresponden a la Vida Privada de un individuo 

llega el instante en que el Derecho a la Vida Privada debe -

ser sacrificado en aras del interés general. 
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6.- LIMITACIONES DEL DERECHO DE INFORMACION: 

1) Previa Censura, en casos especiales: 

Aunque la Constitu

ci6n Mexicana, en sus artículos 6 y 7 la prohíben, se excep

túan los siguientes casos: 

- Ataques a la Moral; 

- Vida Privada o Intimidad; 

- Cuando con la inforaaci6n se provoque al -

gún delito o perturbe la paz u orden públ.!. 

co. 

2) Artículo 130, pArrafo 13 Constitucional: 

Este artículo -

dispone que, "las publicaciones periódicas de car4cter conf!_ 

slonal, no podr4n comentar asuntos políticos nacionales, ni

informar sobre actos de las autoridades del país, o de part,!. 

culares que se relacionan directamente con el funcionamiento 

de las instituciones públicas", ( 9S ) 

3) Nivel Educativo: 

Respecto a éste, Burgoa y otros consid!_ 

ran que debe incluirse como limitaci6n, o por lo menos ser-

tomado en cuenta, tanto por los informadores como por los i~ 

formados, ya que existe una estrecha interrelaci6n, entre id!_ 



-174-

ologla y educaci6n, que 1e refleja sobre todo en doa aapectoa: 

- Por una parte la invaati1aci6n, recepci6n y difuli6n de ide

a1 y opinioneo¡ influye de un 110do directo en la elevaci6n del 

pen1alliento de 101 pueblo• y en 1u aducacilln, Por 910, a la -

lnfoniaci6n H le pueda encuadrar en la panpectiva ... amplia 

de la cultura, da la c¡ua, en Ht• a1pacto foru parta. 

- Por otu, la panatrabilidad da 111 ida11 y opinionH, 11tl -

en r116n invana al nivel cultural del allianta en c¡ua •• di

fundan. La cultura, da al pliblico un 1antido educo, que la• 

peralta tai11r lo c¡ue la viana da fuera. La influencia da la 

lnforaaci6n en la cultura, y la reai1tancia c¡ua ofrece al aru

po aocial culturi11do, han llevado a la concluai6n da c¡ua un -

arupo aocial con bajo nivel da inatrucc16n no deba go11r del -

derecho plano a la lnforuci6n, Paro Hta concluli6n H muy -

diacutida, In Hta nntido, n~ creo c¡ue la. aolucidn IH pri -

var del Derecho a la lnforucidn al arupo 1oclal con bajo ni -

vel da in1truccidn, 1ino da bien aer tOll&do en cuanta para -

dar la lnformacidn en la forma ... clare polibla y da foru -

c¡ue rroduace en aata arupo un• re1pue1ta po1itiva. 

4) Darecho·a·1a lntillldad¡ Libertad de Conciencia: 

Otra 11-! 

taci6n, ea el Derecho a la lntl.llidad, entendifndoae por lllti•! 

dad, lo da profundamente sentido por el aer humano. La 11'9 -
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antigua definici.Sn del Derecho a la Intimidad se di6 en 1873, 

por el Juez Cooley, quien dijo que es el "derecho a ser deja

do en paz", que coincide con una de las mls recientes, del -

Profeaor Carbonnier, dada en 1971, la cual dice que: "La int! 

•idad ea la esfera eecreta de la vida del individuo, en la -

que tiene el poder lesal de evitar a loa deah." ( 96 ) 

Se han dado diferentea ai1tema1 de defenH a la intimi

dad, entre l1to1 101 ... importante. eon loa correapondientea 

a lnglaterre, au Ley y Juriaprudencia tienen loa priMroa pr!. 

cedentea del Derecho a la Intimidad. !atoa ae deaarrol!aron

en Eatedoa Unido a, loa autorea Warren y lrandeie, eatablecie

ron el principio de qui el "derecho a la intimidad", no proh! 

be 11 publicacil!n de &1untoa de interfa seneral. Ad, exia -

ten caaoa en loa que el Derecho a 11 Intimidad, debe reapetar 

,1 Derecho a la Inforuci.Sn, como cuando un individuo llega -

a Hr penonaje pGblico que buacl! y deae6 el reconocimiento -

pGblico, ee puede d1cir que ha entregado e1te derecho al pG -

blico. 

En Francia, en 1970, ee di6 la mis COtlpleta protecci.Sn -

· de 11 intimidad de Europe. 

El C6digo Pene! Francia, illlpone penaa a las violacionea

de la intimidad, y para que exiata este delito ae requiere la 

voluntad de ofender la intimidad. 

·---¡ 
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Los Libelos, que son, los escritos en que se denigra o di

fama a personas o cosas 1 por su elemento material o externo se• 

dividen en: 

l.- Simples y Complejos; 

2.- Dirigidos a Personas Vivas y a Extintas; 

3.- Dirigidos s Personas F{sicas y a Personas li>

rales, 

l.- Loa Simples: son aquellos que saltan a la vista; y los 

Complejos: para entenderlos se necesita conocer sus antec.!. 

dentes o relaciones. 

2.- Dirigidos contra Personas Vivas y los dirigidos Contra Per

sonas Muertas, (que en realidad son dirigidos tambi4!n con -

tra Personas Vivas), ya que se lleva la mira de lastimar la 

reputación y el prestigio de los parientes aún vivos de !a

persona fallecida; y en el primer caso tambi4!n se lleva el

objetivo de lastimar la reputación y el prestigio esta per

sona viva. 

3, - Dirigidos a Personas Fhicas o li>rales: Entendi4!ndose por

~ersona Física, al individuo o ser humano, desde el momento 

en que ea concellido, dejando de serlo sólo con la muerte. -

Las Personas !!orales, son de acuerdo con el art. 25 del ~ 

digo Civil, las siguientes: 

I,;. La Nación, Los Estados y los Municipios; 

II.- Las dem4s corporaciones de car4cter p!iblico-
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reconocidas por la Ley; 

III. - Las sociedades civiles o mercantiles; 

IV. - Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las de

más a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de 

la Constitución Federal; 

V.- Las sociedades cooperativas y nutualistas; y 

VI.- Las asociaciones distintas de las enumeradas que se pro

prm;¡an fines políticos, científicos, artísticos, de re -

creo o cualquier otro fin licito, sieJ11'l"E! que no fueren

desconocidos por la Ley." ( 97 1 

Ahora bien, creo ilrportante, antes de concluir el presen

te tema o capitulo, el aclarar qué es la Noticia, cooo una ba

se de lo anteriormente expuesto, para lo cual e>cpordré sus ca

racterísticas o elementos que la conforman para ser considera

da COllXI tal, BSÍ; 

- La noticia ha de ser VERNl!lF.RA, esto es, que sea confo!. 

me a la realidad, eata realidad ha de ser con¡>leta, asequible

por igual a todos y rápida. La VERllllD, excluye las falsedades 

entre ellas por definición, las calunriias y las injurias; los

datos inexactos, ex¡qerados o simulados; la llamada ment.ira e! 

tadística; la presentación triunfalista; la ocultación o el d_!. 

simulo. 

La. veracidad de la noticia, exige una absoluta garantía -
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para el públíco, que se da en forma de solicitud de aclarado -

nes, interpelaciones o COl!lllementos al informador o al Poder P.e. 

lítico: y en forma de sanción para el transgresor. 

La información debe ser Veraz, sin que en ninguna Ley se -

curdaria se deban establecer los criterios apriorísticos ae· ve

racida:l, por el riesgo que representarían en cuanto que coarta

rían la libertad de JN111ifestación de las ideas, 

Las Noticias tienen en cuanto a Verdaderas, otras notas, -

CQftD son: 

- El ser Asequible por igual a todos, y ser Rápida. El -

ciooadano ha de conocer la noticia, en el manento más inmediato 

poaible a su nacimiento, para poder decir que está bien infOrtl! 

do. 00 existen· verdades absolutas. Todo ser humano tiene el -

derecho de eicpresar "SU VERDAD", com:i efecto de sus más íntimas 

coilvicciones sustentadas de buena fé. 

En el plan del deber' ser,· la Noticia supone el reflejo de

una Verdad indiscutible. 

Para obtener la ~ en la Noticia, lo exigible deontol.é, 

gica y juríaicairente, es la sinceridad del informante, seo o no 

profesional. 

Ahora bien, la Noticia atrasada, puede ser COf1llletada, mo

dificada o deroqada por otra más reciente, lo que produce un -

/ 
1 
1 

1 
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falso conocimiento de la realidad, no advertible por el ciudad! 

no, 

cabe destacar la similitud de "noticia" y "nueva", la not,! 

cia es una innovación para el Sujeto Receptor, algo que antes -

no conocía. La "nueva", para ser tal, debe tener actualidad, -

pues de otra forma ya no sería "nueva", y ha de tener una prox,i 

núdad espacial, que determina el· interés de los sujetos. La N,2 

ticia como algo próximo, interesa a un público más extenso, y -

la referenci tan sólo al honbre sagaz, inquieto por un problema 

que necesita íhvestigar. 

Otra característica de la Noticia, es que debe ser ~ 

.....!:!,'abarcando esta.:-característica dos aspectos, COl!D son: 

- La información ha de cooprender ~las noticias, sin

omisión de ninguna, por insignificante que parezca: y 

- La noticia, ha de ser ~ la noticia, 

La noticia tallbién se caracteriza, por su ctljetividad, es 

ta característica es izrt¡ortante, pues CU111Jlida la noticia es -

menoa discutible, excepto en aquello que supone distinta per -

cepción de los sentidos o de los instrumentos de captación. 

La noticia, se refiere a Hechos Relevantes. Esta nota ~ 

cluye los hechos íntiloos, referidos a la persona y que no tra,! 

cienden de ella. Pero incluye la información política y la de 
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a<pellos asuntos que tengan relación con la política, cuyo co

nocimientn ilprescindible para formar la opinión. ~ntro de -

estos hechos se incluyen los acontecimientos privados con tra,e 

ocnlerw::ia p¡,uca, ya que no puede alcanzar a ellos la salva -

~ia de la intimidad. 
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Tema VI 

"MEDIOS INFOIOO\TIVOS 

La información, en su naturaleza jurídica,. inplica una r.:_ 

lación entre destinatarios y prcxluctores, o sea, informante-in. 

formado o informable. Por tanto, el Derecho a la Información

tiene corro ti tul ar colee ti vo a la canunidad y COlll) ti tul ar Par 

ticularizado al sujeto inclividual que la recibe, siendo a car

go del órgano que la proporciona¡ la obligación correlativa. 

CUando la relación informatlva, se establece con referen

cia plural, es decir, teniendo corro receptor a un medio social 

anplio, se da el fenómeno de la información· publicística, o 11! 

jor dicho, pericxlística, que es el objeto propio de las cien -

cias de la información, esto es inportante establecerlo, ya -

que estas ciencias de la información iiwestivan el hecho so- -

cial del diálogo público, que se establece a través de los 11! 

rnados "Medios Informatlvos". 

Respecto a éstos, se han dado· varios conceptos, así algu

nos nos dicen que, "Medios Informativos, son aquellos que rel! 

cionan entre sí a los miell'bros de una sociedad." ( 98 ) 

Otro concepto interesante, además de conpleto, es el que

dice que; "Los Medios Informativos, son los medios técnicos -

como la prensa, radio, televisión, cine y otros que sirven para 

poner en carún una información, con el objeto de proporcionar

a la sociedad un conocimiento acabado de cuanto llCOnt~e, re-

gistrando las reacciones prcxlucidas ante los hechos Y. sus - -
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consecuencias. Siendo el contenido específico de todo Medio 

Informativo, la narraci6n de lo sucedido y los comentarios." 

( 99) 

Ahora bien, la actividad informativa de los medios de

comunicacilSn, debe quedar encuadrada en la idea de loe eerv! 

cioa que ae dan al público, no con los servicios p<iblicos. 

Loa •dios de comunicaci6n social, son un servicio a la 10-

ciedad de origen subsidiario, o sea que permiten la realiza

cilSn de una funcilSn que cada hmmre por sí solo no podría d,! 

aarrollar. Los medios de comunicaci6n masiva deben estar S.!!. 

bordinadoa al inter4!s social. 

La legislación mexicana, respecto a loe Medios Informa

tivo•, en los artículos 6 y 7 de la Constituci6n Mexicana, -

reconoce la libertad de expreai6n del pensamiento de la ai-

guiente forma 1 El artículo 6, no señala límites a la forma

de manifestar las ideas y sentimientos, pero tampoco pero -

tampoco precisa o enumera genéricamente loa instrumento• que 

pueden utiliurae para tal fin, de lo que se infiere, qua ae 

refiere a todos ellos en su gama infinita. Aal el art!culo-

6 Constitucional, ea el fundamento de la libertad de comuni

cacilSn, ya que loa medios para manifestar las ideas son in-

dhpenaablea a las personas por vías necesarias a taleo man! 

feataciones; y 

El artículo 7 Constitucional, habla sobre la !!!!!!!!!! -
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de escribir y publicn escritos sobre cualquier materia, rec~ 

naciendo su inviolabilidad, teniendo como llmites el respeto

ª la vida privada, a la moral y a la paz pública, En ningún

caso podr& secuestrarse la imprenta como instru•nto de deli

to. Y proh[be el encarcelamiento de los expendedores, papel! 

ros, operarios y demls empleados del establecimiento de donde 

baya salido el escrito denunciado, a menos que ae demuestre -

previamente la responsabilidad de aquéllos, 

Una teorla muy importante, respecto a los Medios Inform! 

tivos, es la TEOR!A DEL CAMBIO SOCIAL, según llACLUHAN: 

Eata 

teoda se relaciona con loa Medios Informativos, por aoatener 

que Estos obran en el cambio social, a continuaci6n explicarE 

en qud con1iste dicha teorla: 

En la "teoda del cambio 10- -

.!:!.!.,!", ae afirma que en el cambio social hay una concepci6n -

cíclica del cambio hiat6rico, pero no como circulo vicioao, -

c¡ue nos permita la flcil conclusi6n de c¡ue la ''historia 18 r! 

pite", sino de un progreao pero a otro nivel mla alto, o aea, 

un concepto de movimiento en espiral, El cambio social para

llacluhan - o sea la din&mica de la sociedad - la explica a -

travEa de un elemento activo y otro pasivo. El activo ya ha

quedado asentado, ya que son la utilizaci6n de loa medioa tep_ 

nol6gicoa, que son al mismo tiempo de comunicaci6n, a loa CU! 
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les concibe, como meras prolongaciones de los sentidos huma -

nos, que ya son plenamente utilizables, debido a esa ~

~ de la dinámica humana, (el pié se prolonga en la rueda,

el ojo en el telescopio, etc,), Pero este avance de la tecnE_ 

logh al mismo tiempo es una mutilaci6n de las facultades na

turales. El elemento pasivo, en la TEORIA DEL CAMBIO SOCIAL

de Macluhan, es el propio ser humano, con sus facultades emo

cionales e intelectuales, y con su capacidad de percepci6n -

respecto a los ''mensajes" que se envían por los medios tecno-

16gicos de información y comunicaci6n, 

Según Macluhan, en la época tribal no existía otro medio 

de comunicaci6n que la palabra oral, y por lo tanto el senti

do que se utilizaba era el o!do, En esa época, captar la hi! 

toria auténtica result6 no s6lo imposible, sino también dis -

torsionadora, A partir de esa época, y hasta la fecha, tres

acontecimientos fundamentales han ocurrido en la humanidad -

que la han transformado: El primero, es la invención del al

~ por los fenicios, gracias a los signos que permitieron 

objetivar las letras que se contienen en una voz, la cual a -

su vez permite la formación de conceptos, los humanos pudie -

ron comunicarse a travi!:s del tiempo y del espacio, Ello les

permitió trascender, dejar mensajes y plasmar los pensamien -

tos, As! el pensamiento - y la captación de la realidad - , -
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se volvió anal!tico, desde el momento en que aquél se dividió 

y se aisló tal y como se hada con las letras, pero permitie!!. 

do que los mensajes llegaran a mayor número de personas. En

este medio ya no se utiliza de preferencia el o!do, sino la -

vista, que es la que se emplea para captar el mensaje escrito. 

Sin embargo, todavía el mensaje era muy reducido porque se -

utilizaba un documento singular, no es posible de consultar -

sino por un limitado número de personas, y que f§cilmente po

dr!a destruirse o extraviarse, Y ea aqu!, cuando ocurre el -

segundo de los grandes acontecimientos de la humanidad en el

S, XV, de acuerdo con Kacluhan, que es : La Invenci6n de la• 

lq>renta, por Gutenberg, Con la Imprenta el mensaje se prod.!!_ 

ce ilimitadamente, y empieza 11 llegar a las masas. Según Ka• 

cluhan, lo m&s destacado que produce ese medio masivo de co"'.!!. 

nicaci6n, es la Revolución Francesa, ya que gracias a la Im • 

prenta, el pensamiento liberal de loa llamados "enciclopedis

tas": Voltaire, Monteaquieu, Rousseau y otros ds, llega al

pueblo, lo entusiasma y lo revoluciona. Ademlls, la Imprenta

produce la ciencia, permitiendo que los grandes conocimientos 

contenidos en los manuscritos de loa monasterios, - y que pr.2_ 

voca el fen6meno de la Edad Media - , al ser profusamente re -

producidos mediante la Imprenta, llegan a mayor número de pe!. 

sanas, creando las ciencias particulares. Igualmente destac! 
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ble, es la consecuencia de todo lo ~nterior, ya que los princ!_ 

pios descubiertos por las ciencias particulares producen meca

nizaci6n y por lo tanto, la Revolución Industrial de Inglate -

rra, y de este pals se extiende a todo el mundo. Los pa!ses -

orientales - China s la cabeza -, se anquilosan, se petrifican 

ya que ellos no inventan, ni adoptan el alfabeto y por lo tan

to la imprenta no produce los mis1D>s resultados que se obtuvi!. 

ron en los pa!sea occidentales. Utilizan aqu'1los los caract!. 

rea, y siendo ellos muy complicados y muy profusos dificultan

la divulgaci6n de los conocimiento&, y s6lo los mandarines re

tienen la aabidur!a en los conocimientos alcanzados, ya que e!!!. 

plean toda su vida en estudiar el mayor niimero de caracteres.

En cambio en Occidente, el pensamiento y los conocimientos ae

popularizan, se masifican, y ello permite un mayor progreso. 

El Tercer Gran Acontecimiento, es el descubrimiento de la 

ELECTRICIDAD, que permite el arribo a la era electr6nica que -

estamo1 viviendo. La Electricidad, no es un medio de cOllluni

caci6n en s!, pero permite la creación de nuevos medios de co

munii::scicSn. com son; 

El tell!grafo, telEfono, tren, automóvil, 

etc, Loa medios electr6nicos ya permiten el uao del o!do y la 

vista al mislD> tiempo, muy especialmente en el cinemat6grafo y 

la televisión. 
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Ahora bien, según Desantes, "hay que estructurar las em

presas como organismos independiente, dotarles de un alto se!!_ 

tido de responsabilidad y tener en cuenta que las extralimit!!_ 

ciones, son tan dañosas como la excesiva limitaci6n". ( 

En cuanto a las medidas represivas, la libertad de los -

Medios de Informaci6n exige que deben establecerse en leyes -

votadas y aplicarse exclusivamente por el Poder Judicial. 

lll!DIOS INFORMATIVOS: 

El Derecho a la lnformaci6n, contiene -

entre otras facultades, el derecho a la difusi6n de informa-

ciones y opiniones. El derecho de difusi6n, es consecuencia

de la libertad individual, la libertad de expresi6n, tambi€n-

• debe ser individual. No obstante, por lo que se refiere a op! 

niones, muchas veces la libertad de difusi6n ha de adoptar !!!!!. 

dios de expresi6n colectiva, cuyo car§cter se afirma mb en ~ 

la medida que la opini6n se hace común, 

La informaci6n, equivale al di51ogo entre medios de in-

formaci6n y sociedad, entre Estado y sociedad, y entre los di 

versos individuos de la sociedad entre s!. 

La Opini6n Pública, debe disfrutar de libertad, no s6lo

para formarse, sino tambi€n para expresarse, para manifestar

se y difundirse por los medios de informac16n. 

1) En el estado actual de la legislaci6n, existe algwia -

forma directa o indirecta de expresar estas comunicaciones. -

Como el Derecho de Expresi6n, en wia conversac16n m§s o menos 

privada, o en una sociedad o asociaci6n son ya modos de in fo!. 

mar, awique tengan WI eco muy reducido, que puede aumentar -

cuando los medios de comunicaci6n actúan como cajas de reso -

nancia, Esto lleva consigo la promoc16n de las asociaciones

libres, culturales o de opini6n pública, y el hacer realidad

el Derecho de· aeunión, 
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2)0tra forma de expresar las comunicaciones es el~ 

de Réplica ( * ) , que tienen los particulares cuando l~s 

afecta alguna información. La apreciación de lo que es sus

ceptible de réplica debe estar atribuida a unos organismos -

mixtos de profesionales y citxladanos que tengan bien garanti 

zada su independencia. En último término, podría haber una

seguroa instancia atribuida a unos órganos judiciales o le -

gislativos. 

3) Otro medio, es el de las Cartas al Director , o las S"E_ 

cienes que el Órgano informativo reserva para los espontane

es que quieran colaborar en ellas, Per el ciudadano, piensa 

que no vale la pena perder el tienpo, cuando existen 1111'1 po

cas probabilidades de que su carta se publique. Un sistema

interrnedio entre la publicación de una carta cualquiera -que 

sienpre ha de estar permitida, tan sólo al corrprobar la per

sonalidad del remitente - consiste en dar preferencia a con

ceder un cierto derecho a expresarse a los suscriptores de -

la publicación o a los eventuales accionistas de las sociedJ! 

des de lectores. 

Hay que pensar que es i.Jtp)sible encontrar tantas opini~ 

nes como individuos, en cuanto varios individuos coincidan -

en una opinión, y quieran expresarla o publicarla, la fuerza 

de todos ellos es mayor que la suma de sus fuerzas individu! 

les. Por otra parte, será mayor la coincidencia, en cuanto-

(•) "Replicar: Instar o argüir contra una respuesta o argu

mento.11 
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las opiniones sean fácilmente conunicables, Esta posibilidad 

de coincidencia, exige una institucionalizac:ión o estabilidad 

que sólo puede darse garantizando los derechos de reunion y -

asociación, que aparecen coroo recíprocamente conplementarios-

del de información. Así los medios de comunicación tienen 112 

cación universalista, as! .algunos de estos medios son los ca

ssettes, los· video-discos, las fotocopias, la televisión por -

hilo, la televisión y la radio de alcance internacional, los

satéli tes de comunicación directa, etc, 

4) Ahora:. bien, la documentación entendida en cuanto a in--

formación con un sujeto emisor y otro receptor, con un objeto 
, 

cuyo contenido coincide con el de la noticia, ta!Ñ:lién necesi-

ta un medio. Este medio, lo forman los laboratorios, archi-

. vos ficheros, instalaciones y aparatos que estu:lia la cillern~ 

tica y que son los que proporcionan en un ioomento determinado 

la información, la referencia precisa, ·La documentación exi

ge un roontaje costoso, pues el ordenar esta docwrentación re-

clama tienpo, potencial humano, los fondos bibliográficos son 

caros, las encuestas más y los procedimientos de catalogación 

corrpletos, resultan caros; y todo este proceso tiene que enc2 

mendarse a máquinas electrónicas, más inasequibles a medida -

que son más perfectas. 

Así se ve en el arduo problema de la información: ta di 

ficultad de sostener los medios de comunicación, Por esto es 
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necesario que el ~ ayude a la Informática, poniendo en -

práctica el principio de subsidiaridad, en su doble aspecto -

de prestación de auxilio y de actuación residual, 
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<XINCLUSIONES 

l.- El fenómeno de la información, se dió a través de todas -

las etapas de la historia del ser humano. 

2,- La Información, ha estado en constante evolución, desde su 

aparición hasta nuestros días. 

3.- Para existir la información, deben estar sieJ1t>re en con~ 

to dos términos, COIOO son: · El Emisor o Emisores y el Re -

ceptor o Receptores, a través de uno o· varios medios, lla

mados "Medios Informativos", que son los medios .técnicos -

por el que circula Ullo o varios mensajes, entret estos me -

dios se 811:1.tentra la prensa, cine, radio, televisión, etc. 

4. - La información requiere de un orden jurídico justo que la

regule, pues de otra forma no habría acceso a ella, 

5.- "La COllunicación", cano corducta humana, constituye la.!:!!!. 

.!!!• materia de la infonnación coroo ~· Por lo que, -

la infomación hA entiezado a utilizar \lilas fuentes normat,!_ 

·vas específicas, reguladoras del DEREJCl!O A U\ ~Ictl. 

6,- Al mismo tienp> que se proteje el IJERECHO A U\ INF'aOO\CICN 

debe protejerse el DERECHO A IA VIDA PRIVADA, 

7. - Todos teneJnOS derecho a la libertad de opinión y de expre

sión, y el derecho de difundirlas. Teniendo como límites, 

el derecho a la intimidad o vida privada, los problemas de 

seguridad de las diferentes comunidades, el honor de cada-
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persona, la protecci6n del orden público, salud o moral -

pública¡ el artículo 130 párrafo 13 de la Constituci6n de 

los E.U.M., el cual, a la letra dice: "Las publicaciones 

peri6dicas de cari!cter confesional, ya sea por su progra

ma, por su dtulo o simplemente por sus tendencias ordin.!_ 

rias, no podrán comentar aauntos políticos nacionales, ni 

informar sobre actos de las autoridades del pa!s o de Pª!. 

ticulares que se relacionen directamente con el funciona

miento de las instituciones públicas". 

8.- Por otra parte, es interesante el que los documentos inte!. 

nacionales a! sean aplicables, esto es, que no son letra -

muerta¡ ya que al cumplirse los requisitos que se estable_! 

can en cada documento internacional, éste entrar4 en vigor 

para cada Estado que lo haya ratificado, 

9.- La libertad de imprenta y la de expresi6n, forman los pil.!_ 

res para la libre comunicaci6n de las ideas. 

10.- El Derecho a la Informaci6n, es regulado tanto por la Ley, 

como por la Jurisprudencia, que convierte el precepto abs

tracto y general d~ la Ley, en mandato concreto, 

11.- De acuerdo con nuestra Jurisprudencia y los ardculos 6 y 

7 Constitucionales, se podr4 criticar la vida de los fun

cionarios pGblicos, siempre que se refiera a su vida pGbl! 

ca y no a la vida privada, 
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12.- Creo justo, el que se disuelva una asociacit5n dedicada a 

la informaci6n, cuando ésta, por medio de sus publicaci.!!_ 

nes cometa el delito de "ultrajes a la moral pública" o

"a las buenas costumbres". 

13.- El ''Derecho de lnformaci6n", tiene dos faceta., las cua

les son: - La Publicaci6n¡ y la 

- Recepci6n, 

14.- Tanto, el ''Derecho a la lnformaci6n, como el ''Derecho a

la Vida l'rivada", aon Derechos Humanos Relativos. El -

segundo, por estar subordinado a las exigenciaa socia-

lea permanentes. El primero, en cBlllbio, porque podrl -

ser suspendido o restringido por aituacionea graves de -

emergencia nacional y en los dem&s casos que eatablezca

la Ley. Sin querer decir con esto, que carezcan de im-

portancia, sino simplemente que ambos pueden Uaitane -

en dtuacionea especiales. No obstante, por aer el l>er!. 

cho a la lnformacitln, un derecho de interés social o ge

neral, tendrtl preeminencia sobre el Derecho a la Vida -

Privada, cuando sobre los hechos, actividadH o manlfes• 

tacionea de la Vida Privada, subsbta un inter4s general 

de la Sociedad. 
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