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IN'l'RODUCCJ ON 

Obletivos, Estn tesis prC!tenda cum¡>lir con los si-

guientes obj~tlvos: 

a) Analizar, jur!dicnmcntc, ln liberLud de informocibn 

y el derecho a la vida privada. 

b) Situur estos clos derechos, como verdaderos Derechos 

Humanos, 

e) Analizar las relnciones juridicas de la libertad 

de información y ln vida privada, 

llip6tcsis, Pnro cumplir los objetivos anteriores 

formulumos la siguiente hipótesis: La cocxi.stencia 1ud.dicn 

de ln libertad de informuci6n y lu vidu privada. Con lo que, 

queremos significar q~e, entre estos derechos, como cotegor!os 

jurídicus abstructas, na existe ningón conflicto, El conflicto 

puede surgir en el ejercicio concreto de: los mismos. El con

flicto no es de los d~rechas sino de los conductas o de los 

hechos., 

Metodología, 

siguiente metodología: 

En esta investigación empleamos lo 

El método deductivo, partiendo de las conceptos gene

rales 11aru llegar a situaciones más concretos, as! por ejemplo, 

partimos del concepto general del hotnhre, de los Derechos 

ltumanos, paro luego llegar u institucio11es jurldicas co1~cretos, 

como lo libertad de iuformaci6n y lo vlda privuda. 



El m6todo analítico, ul dcscom¡toner un todo en sus 

partes para comprender mejor su significación, os{ 1 hncamos 

con el concepto de las Derechos Humanos, el derecho n la infor

maci6n, etc, 

Esta metodología pensamos que, es lu máa adecuada 

(JUra la demostración de ln hipbtcsis y puru el cumplimiento 

de los objetivos estublecidua en este trabnjo, 

,. 



CAPITULO I 

LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD 

! , LOS DERECllOS HUMANOS 

A, Introducci6n, Para explicar las derechos humanos 

seguiremos el 1116todo de análisis, que consiste en descomponer 

un todo en sus diferentes portes, 

Puro nosotros el todo constituye el conjunto de dere

chos agrupados bajo lo dunominoci6n dC! Derechos Humanos, 

6ste todo lo dividiremos en sus dos portes Jntegrantes, es 

decir que por una parte son derechos y por otra parte huma-

nos. 

B. Sign1ficaci6n del Derecho. La pnlabra derecho 

tiene varias uccpcioncs: Derecho en sentido objetivo, Derecho 

en sentido subjetivo, derecho como ciencia y Derecho como nor

mas pert~necientes o una ~egi6n determinado, 

Para éste estudio, nos iotcrcsnn las das primeras acep

cio11es, El Derecho Objetivo es el conjunto de normas que regu

lan la conducta humana en forma coercitiva. El Derecho Sub

jetivo ea la facultud que da la norma, es decir la facultad 

que tiene una persona de dar, hacer o no hacer algo, de confor

midad con una norma jur!dicu. 

C. Significnct6n de lo humnno, At¡ui nos debemos 

preguntar lQué es el Hombre? El hombre es un ser animal, es 

un ser racional, es un ser social y es un ser politice. Estos 

cualidades son inaeparables de su condici6n de hombre y le 

permiten al hombre vivir, reproducirse, asocinrsc, organizarse 



dir lgirRe u dct~rminndo fin. 

nacen 

brl!. 

En principio podemos decir que los Derechos llumunos 

se originan en estas cuatro cnroctcrisLicas del hom-

c., l. El hombre como ser unimal, El hombre como ser 

animal necesito existir y persist.lr. Para existir necesita 

comer, dormir, vestirse, tener viviendo y sutisfnccr sus otras 

necesidades vitales, que uno vez sntisfechns, hacen que el 

hombre forme parte de la naturnlezn, como u11 ser vivo, 

El hombre no solo necesito existir sino también per

sistir, esto es mantenerse o pcrpetunrsc como especie, paro 

l!llo necesito unirse con seres de diferente sexo, Jesús García 

L6pcz confirmando lo anterior, dice: ºEl hombre, por notura

lczu, cstli • , , inclinudo u conservur y prolun~ur su vidu y.,, 

también está , , ,inclinudo u lo propogaci6n y conservuci6n 

de su especie". (1) 

2. DEL SER ANIMAL DEL HOMBRE NACEN JMPORTANTP.S DERECHOS HUMA

NOS 

El hombre como ser nnimnl, pura cumplir con las fun

ciones de existencia y persistencia necesita sutisfncer algu

nas necesidades vitules como la de alimentarse, vestirse, re

producirse, tener una vivienda ,digna. Es decir, el hombre 

adquiere una serie de facultades o derechos inseparables de 

su condici6n de ser animal, como el Derecho a la Vida, el Dere

cho a la Alimentación, el Derecho o lo Reproducción, el Dere-

(1) Gorcia L6pez, Jesús: Los Derechos Humanos en Santo Tomás 
ele Ac1uino: Pamplona: EJ. Universidad de Navarro, S.A,, 
1979; p6g. 19 



cho a la Viviendu,, et<;. 

Estos derechos inseparables de su condición de ser 

animal dun lugar a los siguientes Dcrer:hos llumnnos: El Dere

cho o ln Vida, el Derecho n la Alimentación, el Derecho a la 

Salud, el Derecho a ln U11i611 de pareja, ''de aqu! nnce el dere

cho o ln vid u, y a ln defensa de ln miYmu •• , el derecho a los 

medios de subsistencia que permitan su conservación y desarro

llo ••• ; el derecho al matrimonio, y a lu crinnzn y educación 

de los hijos", (2) 

c.2. El hombre como ser rncionnl, JU hombre es un 

animal racional, r;s el l1nico ser racional de la naturaleza. 

"El hombre ••• es el único animal,,, capaz de darse 

cuenta de su,,, existencia, de sus uctos y es todos consigo 

mismo, de modo que, como deciu Descartes, 11uedc afirmar; Yo 

piCnso, Yo soy, luego existo". (3) 

Además "mientras los animales inferiores sólo están 

en el mundo, el hombre trota de entenderlo •• , e intenta ense

üorcurae de hl para l1ncerlo m6s confortable''. (4) 

En s{ntcsis, la naturaleza humano abarca lo animal 

y lo racional, con sus dos tlimens1oncs: La cognoflcitivo y la 

volilivu, (5) 

(2) lbidom, pág. 19 

(3) Noricgo Cantú, Alfonso; La Naturnleza de las Garantías 
Individuales un la Constituci6n de 1917; M6xico; Unem 
Coordinación de llumonidudes: 1967: pág, 104, 

(4) Bunge, Mario; Ln ciuncin, au M6todo y su filosof!n; lis. 
Aires, Argentinu, Ediciones Siglo Veinte; 1976, plig. 
9, 

(5) Garclu L6pez Jesús: Op, Clt, pág. 22 
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De esta nnturalezn rncionul del hombre surgcÍl, entre 

otras, las ncces'idades de pcnsnr y oxpresur HU pensamiento. 

Es tus necesidades pueden ser satisfechas plunnmcnte, si se 

cunqJlcn prcviumcntc dos condiciones: Unu cu11t.Jici611 mutl.'riul 

y otra ci:;piritual. 

La condici6n material se refiere o In sntisfncci6n 

de las necesidades vitales del hombre, como ser animal. (de 

alimcntnci6n, salud, reposo, etc,) La Condici6n espiritual 

se refiere n la libertad, es decir o la fncultnd que tiene 

el hombre de actuar, pensar y sentir sin frenos de ninguna 

naturaleza; 

Solamente si se cumplen estas dos contliciones (espi

ritual y material), el hombre podrá realizar su facultad de 

pensar manifestar su pcnsurnicnto a los demás, 

Unidu en fornrn inseparable de ln esencia rucionol 

del hombre, surgen los imporLuntcs derechos humanos, de ln 

libertad de pcnsurniento y lo libertad de cxpresi6n, 

c.3. El homhre como ser socia]. El hombre como ser 

animal y como ser racional es tambió11 un ser social. ''El hom

hre.,. es por naturaleza un animal socinl.,. no,,, existen 

personas aislados.,, ni es dnblc concebir una so~iedad sin 

personas,,, Lo personnlidud se afirma n<?cesnrinmente en la 

vida social. El hombre no llegaría a ser tan persona sin la 

resonancia que le da el vinculo social", (6) 

En la sociedad, el hombre encuenlrn los medios para 
su conservaci6n, desarrollo y perfcccionan1iento, (7) "• ,, te-

(6) Noriego Contú, Alfonso, Op. Cit. póg, 1011-105 

(7) Lozano, Josl! Moría: 1'rntndo de los Derechos del llombre; 
2' Ed, Mbxico, Ed, Pord10, 1972, p. 12, 



nicndo el hombre, un destino ¡,ersonal. la sociedad es para bl 

el medio necesario que le ayuJu a alcanznr su pro¡iio fin". 

(8) 

De donde se desprende que el l1ombre encuentra su exis

tencia esencial en la socicdod, el onde su 1>royecci6n personal 

(sus sentimientos, sus ¡>ensamientos y sus acciones) tiene una 

meta tcleol6gica, es tJccirt unu finalidad, cxprcsudn en los 

dcmAs hombrea y recíprocamente es meta f inulista de las accio

nes 1 sentimientos y pensamientos de sus semejantes. 

Esta constante intcrncci6n social, bus e de la socie

dad, es una característica inseparable de su condici6n l1umann. 

De esta característica del hombre nacen importantes 

decchos humo nos como el derecho de asociarse, el derecho de 

reunirse y todos los derechos humanos Hocialcs, culturales 

econ6micos. 

c.4. El hombre como ser político, El hombre como 

ser animal racional y social, es cumbiÓ1) un ser político. 

El ltombre como ser político, dcsurrollu su vtdo ''en ••• 

rclnci6n con los demhs hombres 11 (9), de unn muncra organizado, 

es decir, esa sociedad formada por hombres no es un conjunto 

amorfo, sin orden, sin proyectos y sin metas comunes, Ariatli

telcs dice: "Si pues, todas los camunidudt.•s humanBs apuntan 

u nls6n bien, ea manifiesto que al bien mnyor entre todos habr6 

de estar cndcrezudn lll comunidad suprcmu ent1Íc todas y que 

(8) 

(9) 

Pamclla. A, Pablo; !.os Derechos llumanos; Argentina; Edi
ciones Depalma; 1960, pÓg. 12. 

Nariegu Cantó, Alfonso; Op. Cit, pág. 104-105 



comprende a toda~ las demfls, ••• 6sta es la comunidad político 

u la que llamamos ciudad", (10) 

La organización social, supone un poder o por lo menos 

uno coordinaci6n que conduzcn las acciones y esfuerzos de to

dos hacia la reolizaci6n de los metas comunes. 

De es tu necesidad de conducirse hacia grundes metas, 

nacen importantes derechos humanos, como el derecho o elegir 

y el derecho o ser elegido, 

D, Definici6n de los Derechos llumanos. 11 Morris b. 

Abrom, dice que se llaman Derechos Humanos aquellos derechos 

fundumcntales a los que todo hombre deberla tener acceso, en 

virtud.,. de su culidad de ser humano, y que, ••• toda socie

dud • •. aut6nticomcnte humano debe garantizar o sus miembros" 

(11) Otros como Johanncs Mcssncr, un dcstocudo iusnaturolista, 

uctuol, tomando en cuenta su rai6n de ser cu la naturaleza 

humano los define as{ 11 dercchos del hombre son los que tienen 

su fundamento en la mismu nuturulezo humona y sirven de base, 

a su vez, a los que integran la esfera de libertad social" 

( 12). 

El profesor de Derecho Político Luis Sánchez Agesta, 

"considera u los derechos de la persona humana como el núcleo 

esencial e inviolable de derechos, derivados de la naturaleza 

( 10) Pilar Barroso y otros (obro colectiva) compiladores; 
El pcnsumiento hist6rico: oyer y hoy, l. de lu ontigÜe
dnd al siglo XVll: UNAM; Imprcntu Universitaria; 1985, 
póg. 67. 

(ll) Castlin Toberlas José; Los Derechos del Jlomhre¡ Madrid; 
Ed, Rcus, s,n; 1969; pág. 13, 

(12) !bidcm, pág. 14 



del hombre, que nadie ni nada debe cohibir y que el Estado 

debe uyudor prestando las condiciones ncccsoriuH pura su rco

liiuci6n", (13) 

El profeflor Angel Sánchcz De lo Torre, define a los 

derechos humunoa as!: 11 Son facultades jurídicamente lícitos, 

cuyo ámbito ho de ser respetado con cstrictu obligatoriedad 

JIOr los poderes sociales orgunizndos y por lns actividades 

individuule8 de los sujetos humnnos 11
• (14) 

Jos6 CastónTobeiias, por su pnrte, define n los Dere

chos Huma11os de lo siguiente manero: ''Aquellos derechos funda

mcntules de lo persono humana, •• que corresponden e 6sta por 

rnz6n de su propia naturaleza (de esencia,., c6rporeo, espiri

tual y social) y que deben ser reconocidos y respetados por 

todo.,. Autor idod y.,, norma jurítl ico posi ti vn, cediendo, no 

obstunte 1 en su ejercicio ante !ns exigencias del bien común". 

( 15) 

Después tic hacer este análisis, trataremos de hacer 

una síntesis de todos los <!lcmcntos estudiados, mediante la 

siguiente dcfinici6n de los Derechos llumonos: 

Derechos llumnnos son el conjunto de facultades y nor

mas que corresponden al hombre por su misma naturaleza y que 

hocen posible que el hombre exista persisto, como ser animal, 

como ser racional, como ser social y como ser político. 

E) Sus diversus denominaciones. 

(IJ) Jblfom, phg. 14 

(14) Ibidern. phg, 14 

(15) lbidern, phg, 15 
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E,1. Derechos Nnturoles, 11 Los derechos humanos hun 

sido designados derechos nnturoles porque c11cuentro11 su funda

mento en lu mismo noturolcia humana". (16) 

Otros autores como Noricgo Cnnt(1 piensan que "Los 

derechos del hon1hre no ta11 s6lo son dcrecl1os naturales en vir

tud de la naturaleza mismo del hombre,,. es necesario tomar 

en cuento lo materia mismo sobre la que se proyecto lo rnz6n, 

lo segunda fuente de los derechos o que nos hemos referido". 

( 17) 

Para tomar unu posici6n, es necesario notes precisar 

el significado de lo Naturaleza llumu110: 

Pues bien: poro unos "La dimensi6n genérico de lo 

naturaleza humano no se reduce o lo que hay en nosotros de 

animal, porque el hombre es un,,. microcosmos en el que se 

aunan lo c6rporco,,, y lo cspiritual 11
, (18) 

Es decir. unos entienden por Naturaleza Humana como 

lo cxprcsi6n animal del hombre, uccpci6n restringido, otros 

la entienden, como la expresi6n más genérica del ser animal 

y el ser raciono! del hornhre (ucepci6n amplia), 

En lo primera ucepci6n 1 "sólo podríamos hablar de 

derechos outurules en ntenci6n a las inclinaciones esenciales 

de la naturaleza animal, que es común a los. brutos al hom
bre, ésta parece haber sido la opinión de Ulpinno que defini6 

(16) Ibidem, pág. JO 

(17) Noriege Centú, Alfonso, Op, Cit, pág. 103 

(18) García L6pez Jesús; Op, Cit; pág. 21 
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ol derecho natural como aquel que lo naturaleza enHcfi6 o impu

ao a todos los unimoles". (19) 

Sunta 'J'om6s le do una significoci6n m6s umplio o lo 

cx11rcsi6n naturaleza humana, en los siguientes términos: "JU 

nombre de 11oturnlcza significa lo esencia de lo cosa en cuanto 

cntroiiu un orden u su propiu opernci6n". (20) 

11 1 .. u naturaleza del hombre ••• es animal ••• rociu-

nal,,, lo que hay en nosotros de animalidad esta empapado de 

rncionulidnd Y•••, lo que hay en nosotros de rucionolidod es

tó,,, pcnctrudo de onimolidnd 11
• (21) 

Podemos concluir lo siguiente: 

La naturalein humano, en sus dos uccpciones 1 es el 

fundamento básico de los Derechos llumnnos. 

Actualmente la dcnominnci6n Derechos Naturales yu 

no es suficiente para designur totnlmentc a los derechos huma

nos, porque si bic11 los derechos humanos se funclumentan, bási

camente en la naturaleza del hombre, también hun recibido la 

nportnci6n humana, a través del reconocimiento de los mismos 

en los diferentes ordenamientos jurídicos internos e interna

cionales. 

E, 2, "D"""c,,.r.=.c,.c h'"o"'s=-_,r"n"'n"'"-=-t-=-º.::."-"=--'º"-r-'i-"g"""i""n"n =-r i=-º=ª • 'I'a m b i é: n se 
les ha dado este término n los derechos humanos, entendiendo 

1¡ue los derechos humanos, son derechos innutos u originarios 

(19) Ibitlcm. pi\g, 20 

(20) Ibitlcm, pi\g, 21 

(21) Ibitlcm, pág. 22 

/ 
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que t
1nacen con el hombre sin requerir ninguna otra condici6n 1 

frente o los der'echos adquiridos o derivodos". (22) que para 

su existencia requieren lle "un hecho ¡1ositil.'01t (23) coma el 

acto del legislador. 

Esto contraposición no tiene mucho sentido 1 por lo 

siguiente: Si bil?n la base de los Derechos Humnnas son los 

derechos que vienen en forma inseparable de la condici6n natu

ral Jel hombre y que pura su vigcncin no requieren de ningún 

acto, no es menos cierto que la humanidad hn venido recogien

do e:1tos derechos en los diversott ordcnumientos jurídicos, 

a nivel interno (constitucio1\cs) y u nivel intcrnncionnl (con

venciones universales y regionales). dchitlo al peligro que 

corren estos derechos de ser atropellados, de los graves atro

pellos que han sufrido y sufren estos derechos. y que por tan

to, ponen en peligro lu cxistcncio misma de lu humunidnd. 

E,3. Derechos Individuales. 11 Conccpci6n.,. impregna

da de individualismo,.. Solamente sc refiere nl hombre como 

ser indivldunl, desligndo de la sociedad, base esencial de 

su existencia.•• Por esta rnz6n, cstn denominación ya no es 

aceptable pera designar n los derechos humanos''• (24) 

Pnblo tucos Verdu dice "La cxpresi6n derechos indivi

duales es poco correcta,,. porque lu socinbilidnd ca una dimen

si61\ intr!nsecn del hombre''• (25) 

E.4. Derechos clcl llnmbre del Ciududnno, Esta de-

(22) Castán Tobenas, José; Op. Cit. pág. 11 

(23) Ibidem. pág, 11 

(24) Jbidem, pág. 11 

(25) lbidem. pág. 11 
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signaci6n corresponde a una etapa hist6ricn en donde concu .. 

rrian dos ideas:' La idea de que el hombre se encontrobn en 

posici6n de desventaja frent:e al estodo, por lo tanto estaba 

necesitada de defensa; y ln otra idea del pucto social, en 

el que, "el individuo se convierte a trav6s del pacto social 

de hombre o ciudadano, corrcspondi6ndolc derechos en cada uno 

de umbas !uncionca 11
• (26) Esta designoci6n de derechos del 

hombre y del ciudadano, ya no os sufic:icntc poro designar 

a todos los derechos humanos, por las aiguicntcs rozones: 

Se refiere solamente o los derechos humunoa indivi

duales, no toman en cuento ni incluyen los Derechos Humanos 

Sociulos y Culturales, 

E.5. Derechos dt.•l hombre, del ci.udndano y tlel trnbn-

Jndor, El profesor l'elice Boltugliu, dtufo por Custón Tahoiias 

Jos6, "tomando en cuenta la importancia que un los tiempos 

actunlcs han adquirido los dcrccl1os sociales de los trnbnjodo

res1 do a los tlcrechos humnnos la culificaci6n mó.s diversiCi

cadn y puesto .nl d!u 1 de derechos fundnmcntulcs del hombre, 

del ciudadano y del trabojndor", (27) 

gsta dcnomi11uci6n !e otorga un lugur importante a 

los derechos sociales, sin embargo 1 la denominación Derechos 

Humonos, nas es más útil por englobar n todos los derechos, 

cuundu hnblumos del hombre como ser unlmul 1 rucionnl, social 

y político, 

E.6. Derechos Fundamentales o Oercchas Esenciales 

del Hombre. "Los dcrochas humanos ..... son a ln vez, fundamcn-

(26) Ihidem, póg, 11 

(27) Ihidam, p6g. 11 
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toles. por cuant9 vienen de fundamento n otros más particula

res, derivados o subordinodoa de ellos, y cBCnciolcs pori1uc 

son derechos permanentes e invariables inherentes., 1 o todos 

los hombres", (28) 

Esto dcnominaci6n se encuentra en la Corto de las 

Naciones Unidos, en el pre{1mbulo y articulo l incisos 3,2 y 

en ln Dcclnroci6n Universol de loa Derechos llumonos, en cuyo 

preámbulo dice 11 Que los pueblos de lus Nncioncs Unidas hun 

reafirmado en la Corto su f6 cn los derechos fundamentales 

del hombre, en lu dignidnd y el valor de lu persono humano. 1 • 

y se hnn declarado resueltos a promover el progreso social 

y n elevar el nivel de vida dentro de un concepto más umplio 

do libertad", (29) 

Estn expresión se refiere solo a los 1lercchos civiles 

políticos, sin incluir los tlcrcchos social~s, cc.on6micos 

culturales. 

E. 7. Libcrtndc>s F'unduuurntnles. 11 En diversos cons-

tituciones y en documentos de los Naciones· Unidos, se habla 

de libertade8 fundame11tnles del l1ombrc en vei de derccl1os huma 

nos 11
, (30) Para los especialistas cstn designaci6n s6lo se 

refiere a una porte de los derechos humanos, es decir a los 

derechos y libertades civiles políticos y no contemplan los 

derechos econ6micos, sociales y culturales, 

F. F'undomentnci6n dtJ los Derechos llumunos. lDc donde 

obtienen su fundamento los derechos humnnos'? Hemos definido 

(28) Székcly, Alberto; Instrumentos F'und11mcntoles de Derecho 
lnternucionnl Público¡ Tomo I; Méxjcu, UNAM, Instituto 
de lnvustigucioncs Juddlcns 1981, pág. 225, 

(29) lbidem, pág, 26-27 

(30) Castán Tobclins, Josb; Op, Cit, p, 13 
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a los dcrccJ1os humanos como el conjunto de focultndcs y normas 

que corresponden 'al llombre por su misma naturaleza y que 11acen 

posible que el hombre cxistn y p~rsistu como ser nnimul. como 

ser rncio11al, como ser sociol y como ser político, es decir. 

en última instonc iu los derechos humanos son derechos lC6mo 

se fundamenta el derecl10? Existen diversos doctrinns: 

F. l. Fundamentnc16n tle los Ucrechos llumanos en el 

Derecho Natural, Estn doctrjna funJumentn los derechos humanos 

un lo noturulezo humuna ''Desde tiempos, •• untiguos, fil6sofoa 

y pensadores poltticos han sustentado ln crecnciu de que tiene 

que l1nbcr un Derecho bnsudo en lo mAa intimo de lo naturaleza 

del homh1·e como ser individunl o colect.lvo ..... de que existía 

un Derecho Natural i~ermuncnte y .... válido y que crn indepen

diente de la legisluci6n, la convcnci6n o cualquier otro expe

diente imaginado por el hombrc 11
• (31) 

ºLos griegos fueron los primeroa en plantearse el 

problcmn del Derecho Natural.,, y se cuestionaban si el derecho 

y lo justicie eran producto de uno convcnci6n o existia detrás 

de todo esto algunos principios generales válidos siempre y 

para todos los pueblos". (32) 

11 Algunus sofistas griegos pensaban que el Derecho 

y la Justicia eran arreglos casuales, que cambinbnn de un µe

ri6do u otro, según lna circunstancias". (33) 

"Tráaimuco decía que los íucrtcs creaban la ley, en 

(Jl) Bodenhoimer, Edgar; Teoría del Derecho: México, f',C,E,; 
1983; pág. 125 

(32) Cfr. Ibidem pág. 126 

(33) lbidem, pág. !26 
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oposici6n e Caliclcs que pensaba que, •• imperabnn las leyes 

creadas por lo mn°yor!o, •• Prot&goras, udtdnntílndolic al Positi

vismo moderno, onunci6 que los leyes hechas por los hombres 

(!Tan válidos sin tomar en cuento su contenido moral, y por 

lo tanto eran obligatorias", (34) 

Sin emburgo, lo mayor porte de los fil6sofos griegos 

establecieron la existc11cio de un derecho con validéz univer

sal, permanente, busndo en elementos de lo nnturnlezn humana, 

que son inmutables, Distinguieron tumbl611 1 el Physis y el 

Nomos, 

El Physis era el elemento universal, lo permanente 

de todo derecho, es decir, lo que norma la constituci6n f!si

ca, mentol y moral de todos los hombres; y el Nomos el elemen

to co111biunte o normu creado por unu comunidad política, 

Heráclito e llipius hublnron de un derecho escrito 

y dcc!nn que Aste si podln cambiar, u diferencia del no escri

to que cru dado por los dioses y cumplido por tOdos los pue

blos, 

Plat6n sosten in uno id e u eterna de justicio, que era 

la encargada de dar armonía orgtínica o la República en la que 

codo individuo coda clase ocupubn el lugar que se le asigna

ba, de acuerdo o sus funciones, 

Arist6telcs cre!o que existía uno ley de Naturaleza, 

distinguió entre Justicio natural y convcncionnl, la primero 

es igual paro todos, no depende de ln op.lnión, y In segundo 

es fruto de la voluntad, es un pronunciamiento de una ley en 

(34) Ibidem, pág, 127 
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un momento dado, (35) 

Los estoicos, escuela filos6ficn, fundada por Zen6n, 

sostenían que el centro b~sico del universo lo constituía la 

noturalczn, la cual es racional, Esta rocionulidnd universal 

lu idenlificubun con lo idea de Dios. "La rozón como fuerza 

universal de todo el cosmos es el fundnmcnto dC!l Derecho y 

lu Justicia.,, la ruz6n divina ••• mora en todos los hombres,,, 

lluy un derecho natural cornt'in, basado en la razón". (36) 

Estas ideos llegan o Roma, influyc11do a los juriscon

sultos romanos, 

Cicerón decía "El verdadero Derecho es la recta ra

zón, conforme a 111 naturaleza¡ es de nplicnci6n universal, 

inmutable y eterna: llama ul hombre ul bien con sus mandatos 

y le ulcju del mal mediante sus prohibtcioncs 11
• (37) 

Entonces "El Derecho Naturnl representaba para los 

romanos lo que es conforme u In rnzón, ul lnt.lo mejor de la 

naturaleza humano, a una elevada moralidad, al sentido común 

práctico y n lu conveniencia general ••• Es universal.,, es 

superior a todo otro Dercc/10 porque pertenece a la humanidad,,, 

y es c.xprcsi6n. • • de ln mf1s elevada raz6n del hombre", (38) 

"Los jurisconsultos romanos encontraron estas cuali

dades en su jus gentium y de ohi o concluir que el jus gentium 

era lo exprcsi611 de principios eternos de Derecho y Justicia, 

(35) Cfr, Ibidem. pág. 128-129 

(36) 1 bidem, pág. l 30 

(37) Ibidem, pág. 134 
(38) Ibidem, pág. 135-136 
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Y por ello coincidente con el derecho Nuturol, nu hoy más 1¡ue 

un poso", (39) 

Estos ideos llegan a lo Edad Media, donde se desa

rrollo el Derecho Noturnl Cristiano en hose u los trabajos 

de grandes filósofos como Son Isidoro de Sevillo, Sun Agustín 

y Santo 1'om6s, 

5011 Isidoro decía: 11 Las leyes son divinas o l1umunns. 

Las divinos se fundan en la nnturulczn, los humanos en las 

costumbres; y éstos difieren entre s1 por11uc los distintos 

pueblos han preferido diHtintos leyes", C'•O) 

11 Snn Agustín distingue entre Ley Eterno y Ley Tcmpo

rnl, la Ley Eterno es lo Ley de Dios tln<la o los homlircs para 

muntcncr la paz en la tierra,,, La Ley 'ferrenu trntn de expre

snr a lo Ley Eterno, si lu contradice, entonces lo Luy Terre

na no tic11e vigcnciu y por lo tonto no debe oLedcccrse''. (41) 

Santo Tomás de Aquino distingue enlre cuatro cluses 

de ley: La Ley Eterna, !11 Ley Natural, la Ley Divina y la 

Ley llumunu, 

La Ley Eterna es ln expresión de la sabidur!n de Dios 

como gobernante supremo del Universo. Esta ley s6lo es conoci

do !ntcgromentc por Dios, es decir, ningún ser humano puede 

conocerlo totalmente, snlvo los bicnavent11rudos que ven 

la esencia de Dios. La Ley Natural es lo participación del 

ser humano en la Ley Eterna por medio de lu ruz6n otorgada 

(39) Ibidem, pág. 136 

(40) Ibidem, pílg, 142 

(41) Ibidem, póg, 144-145 
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por Dios, Esto Ley permite que el hombre conozca algunos 

de los principio's de la Ley Eterna y le da la ¡;osibiUdnd 

de distinguir entre bien y mul, debiendo por ello ser guía 

y medido inmutable e lnv11rioblc de lu Ley /lumann. g1 principio 

b6sico del Derecho Natural o lu Ley Nnturul es que debe hacerse 

el bien y evitar el mol. 

La Ley Natural contiL!ne principios generales y abs

tractos, por lo tanto tiene que concrctiznrsc a direcciones 

más particulares dadas por Dios acerca de como deben conducirse 

los hombres, esto es lo Ley Divina que es lu revelada por 

Dios por medio de los Sagradas Escriturus y está recogido 

en el Antiguo y en el Nuevo Tcstnmento. 

Por 61timo, Lo Ley llumana 1 que consjstc en una ordcna

ci6n de la rozón JIUra el bien camón, promulgado por quien 

tiene el cuidado de la comunidad, (42) 

Lo Ley Humana es producto de la voluntad del soberano, 

6sta Licne que ser conforme o la ruz6n 1 si contradice un prin

cipio de justicio no es ley, serla ml1s bien uno ley injusta 

porque seria arbitraria, onerosa, o no conducirla al bien 

común. Nadie esta obligado n obedecerla, eolvo para evitar 

el escándalo o un mal mayor, (4J) 

''Estas ideas de Santo Tom&s de Aquino, como un intento 

de secularizar la idea cristiana de un derecho natural divino, 

prepararon el camino para la rncionalizaci6n del derecho natu

ral y su cmuncipuci6n de lo teologiu era los siguientes siglos''• 

(44) 

(42) Cfr. lbidem, pág. 147 

(4J) Cfr. Ibidcm, póg, 147-148 

(44) Cfr. lbidcm, pág. 148 
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Podemos concluir en lo siguiente parn fundomcntnr 

los dt!rcchos hunw.nos: 

Paro. los griegos, en cspcciul, los estoicos, existe 

un derecho fundado en ln naturnlez.a humann, <JUe es permanente 

y de vftlldez univenrnl. Estas ideas sirven de fundumentaci6n 

tuóricu al derecho romano, donde se dice que el vert.ludero 

derecho es lo que está de l\cuerdo con la nuturulozn. 

En ln Edad Media~ los doctores de lu Iglesia, mantie

nen esta. ideu de lu existencia dt! un derecho batiado en lo 

naturaleza humana cmunadu de Dios, y se mantiene lo idea de 

que, una ley contraria nl derecho nnturnl es unu ley injustn. 

y por lo tanto no obligatoria~ 

Esta idea bá•ica de fundamentución del derecho en 

el derecho natural va a mantenerse como una .lden básica de 

fundamentacibn de los Derechos Humanas. 

En lo época denominada de lo Escuela Clásico del 

Uerccho Natural, tiubo tres periodos, 

El primer perlado corresponde ul proceMo de emancipa

ción de la teología medieval y el fcudulismo, después del 

Renacimiento y la Reforma, el surgimiento del protestantismo 

en el campo religioso, el absolutismo ilustruJo en el campo 

de la polllica y el mercantilismo en el campo de lo Economía, 

su carncteristica co11shite en qut> la garantía última de la nplicu

ci6n del derecho natural reside en la prudencia y automodera

ción del gobernante. A este periodo corresponden los teorías 

de Gr ocio, l!obbes, Spinoia, Puffendorf y Wolf f, El segundo 

periodo empieza con la Revolución' puritnna de 1649, corraspon

den las ideas de Locke y Montesquieu, su prop6sito es garanti

zar los derechos nuturulcs de los individuos contra lus inva-
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sioncs indebidos de los gobernantes, mediante una separación 

de poderes. El 'tercer pl!rÍodo rcpresentndu por lu doctrina 

de Rousscnu caractcrizndo por una fuertlsima creencia en lo 

sobernn!u popular y en ln dcmocraciu, el Derecho Natural quedo 

confiudo a lu voluntad general del pueblo, (45) 

De estas etapas evolutivas del Oerl.'cho Natural, se 

desprende lo siguie11te: 

Existen Derechos Naturales del hombre, que nacen 

de su propio naturaleza. La vigencia de QStos derechos, re

quiere del concurso del Estado y del puet.do 1 estas ideas tum

bi~n son importantes para lo fundamcntaci6n actual de los 

derec/1os l1umanos. 

P.2. El PosiUvismo Jur{dico y los Derechos llumnnos, 

lQué es el Positivismo? Debido o que los cicncJ.ns naturales 

tuvieron un inmenso 6xito u principios del siglo XIX, e media

dos del mismo surge un movimiento en contra de las tendencias 

mctaf!sicas de los sislos anteriores. Este movimiento se 

conoce con el nombre de Positivismo, 

Augusto Comte, un filbsofo y matemático frnncós fuó 

fundador del Positivismo moderno. Comte distingui6 tres esta

dos en lu evoluci6n de ln humanidad. 

El primero es el estado teol6gico, en éste todos 

los fenómenos son explicados por referencia a cuusus sobrenatu

rales y a lu intcrvenci6n de seres divinos. 

El segundo es el estado metafísico, en éste el pensa

miento para lo explicacibn de las cosas recurre a principios 

e ideos c¡ue son concebidos como existentes más allá de la 

superficie de lus mismas y como constitutivos de las fuerzas 
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reales que actúan en la evoluci6n de la humanidad, (46) 

11 El tercer estado es el Positivismo.,,• como actitud 

cicntlficn rechnzu las cspcculucioncs metnfisicos se confino 

en los datos de lu experiencia , • , trata de annlizur los hechos 

inmediatos de la realidad", (47) 

Esto corriente llcsó a toduti las ciencias sociales, 

incluyendo a la ciencia jurldica, 

El Positivismo Jurldica. según ,Julius Noor es "una 

concepci6n con arreglo n ln cual, el derecho es producido, 

en un proceso hist6rico, por el poder gobernante en lu socie

da'd, Es Derecho s6lo aquello que ha mandado el poder gobcr-

nante por virtud del l1ccho mismo que lo manda''• (48) 

Hans t\clscn es uno do loH rcprcscntnntes más grandes 

del Positivismo Juridico; en su obra "Lo 'l'cod.o Pura del Dere

cho", sostiene lo siguiente: 

11 !.u Ciencia del Derecho cs cl conocimiento de las 

normas. Una norma es un juicio ldpot6tico tJUc declara que 

el hacer o no hacer un determinado neto debe ir seguido de 

una medida coactiva por parte del Estado". (49) 

11 Puro Kclscn lu Jurisprudencia s6lo debe tomar en 

cuento elementos jurldicos, otras disciplinas deben ser 

desterradas de la ciencia juridica". (50) 

Puro el Positivismo Jud.dico, no existe un derecho 

natural basado en la naturaleza humana o en lo voluntad divino, 

(46) Jbidem, págs, 303-305 
(4 7) Ibídem. pns. 305 
(48) Ibidem, p{1g. 307 
(49) Ibidem. póg. 322 
(50) lbidem. p/1g. 3')') 
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El derecho es l.a norma dictado por el Estado. No existen 

principios normas jurídicas generales 1 permanentes y de 

válidoz universal. El derccl10 como norma dictado por el Esta

do, corresponde o abarca el territorio que comprende su propia 

jurisdicci6n estatal. Lo que quiere decir que el derecho 

tiene su 6poco y tiene su lugar. 

El Derecho es independiente de to<la considcraci6n 

ética, axiológica 1 sociol6gica 1 cte. Este axistc desde el 

momento en que lo autoridad del Estado lo dicto. 

lQué rclaci6n hoy entre el Positivismo Jurídico y 

los Derechos Humanos? o bien lCómo se fundamentan los Derechos 

Humanos en el Positivismo Jurídico?. En el Derecho Positivo 

existe un derecho humano,s6lo cuando una norma jurídica dicta

do por el Estado reconoce su existencia, si la norma 110 recono

ce un derecho humano, este supuestamente no existe, En el 

os pecto interno se reduce lo noci6n de los Derechos llumunos, 

n lns libertades y guruntius escritos en las Constituciones 

Políticas de cndo estado, Generalmente estas gnrnnt!as consti

tucionales existen en los rógimcncs democráticos, yo que en 

los gobiernos de J1ccl10 desp6ticos, rige la voluntad del dcspoto 

y no la Constituci6n, o bien es uno Constituci6n hecha por 

el gobernante y no por el pueblo. 

En el aspecto internacional, la noción de Derechos 

Humanos desde el punto de vistu positivista, es más amplin 

pues existen una serie de convenciones internacionales sobre 

Derechos llumonos. 

F .3. Nuestra Posici6n, En la actualidad todos reco

nocen lo existencia de los Derechos llumonos. Su fundamenta

ción viene de ln doctrino jus-naturolistu, sin embargo deben 

expresarse en una norma positiva. 
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La base cscnclnl de los Derechas Humanos está en 

la naturaleza humana, como ser animal, como st!r racional 1 

como ser social y como ser jlol:ltlco. Esln buBe nutural de 

los derechos humanos sustenta y demuestra que los Derechos 

Humanos son esencialmente inseparables del ser humano y son 

universales para todos los hombres, de todas las rozos, de 

todas las culturas, de todos los sexos, credos, lenguas, etc, 

Los derechos humanos se furulnmcntan en el Derecho 

Natural, porque estos derechos 1 como el derecho a la vida, 

el derecho a la salud 1 etc. no son simples crouciones ni con

cesiones del Estado. Ahora hlcn, los derechos humanos deben 

ser reconocidos positivamente en los difct'cntes ordenamientos 

jurídicas, tanto internos como :Lntcrnncionulcs. 

Jesús Gurclu L6pez 1 afirma "lu moyorln de los juris

tas y poli tic os que hablnn hoy de los derechos humunos están 

influidos por las corrientes de pensamiento -positivismo, 

historicismo, existencialismo- que nicgnn la existencia de 

unu naturuleza humana¡ par eso se apoyan exclusivamente en 

lo que consideran más peculiar del hombre: su corócter social 

y su libertad, de suerte que los únicos recortes que admiten 

en ln libertad son los que resultan de tener que compaginar 

las libertades de todos en el seno de la convivencia social". 

(51) 

G, Lo exurcsi6n Jur!dicn-positivu de los Derechos 

~. Los derechos humanos se encuentran en el derecho 

positivo de la siguiente manera: 

G.l. En el Derecho Positivo Interno. Se encuentran 

reconocidos en las constituciones políticas del Estado. La 

Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 

los derechos humanos en su Capitulo I, bajo el rubro de Garan

tías Individuales, del articulo primero al veintinueve, Aquí 

(51) Gordo L6pez Jesús. Op, Cit, plig, 31. 
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se trata de un, positivismo muy crudo pues lo Constitución 

dice que otorga dichua goruntius, nosotros crecmoa que deberla 

dt! decir: Reconoco¡ pues dichnu gar·unt!ns los tiene el ser 

humano independientemente de que se las otorguen o no. 

G,2, En el Derecho IntcrnncionHl. Los derechos 

humanos se encuentran contemplados en los siguientes documen

tos: 

1.n Dcclarncibn Universal de DcrC!chos Jlumnnos, adopta

do por lo Asn1nblea Goncrnl de ln Orgnnlzuci6n de los Naciones 

Unidas el 10 de Oicicm~rc de 1948, 

El Pacto Internncionol de Derechos CivJlcs y Politi

f..'ll!.• adoptada por la Asam~lea General de lo ONU el 16 de Di

ciembre de 1966, que entr6 en vigor el 23 de Marzo de 1976, 

Ln Dcclorocibn Americano de los Derechos y Deberes 

del Hombre, 

Internacional 

resolución 

Americana 

adoptada 

en 1948, 

por lo Novenu Conferencia 

Ln Convención Americana 

sobre Derechos llumnnos, firmada en Son JosC el 22 de Noviembre 

de 1969, 

La Convención Europeo poru 111 Protección de Derechos 

J!Unrnnos l.tbcrtc1dcs Fundnmontules, firmada en Roma, el\ 4 

de Noviembre de 1950, entrada en vlgor el 3 de Septiembre 

de 1953, (52) 

lf. Clnsificucibn de los Derechos ll11mnnos 

11.1. Derechos Humanos Sustnntivos y Derechos Humanos 

Adjetivos o Instrumentales. Esto clnsificaci6n parte de la cla 

(52) Szbkely, AHcrLo; Op, Cit, phgs, 225-324, 
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sificaci6n del De.recho, en sustantivo y adjetivo. Los Derechos 

Humanos Sustantivos son los que, se refieren ,u la protección 

de bienes jurldicamcntc reconocidos. como el derecha a la 

vida. Los Derechas Uumanos Adjetivos son los que se refieren 

a los procedimientos legales que protejan y garanticen la 

realidad de los derechos humanos sustantivos, como el derecho 

de Acción, derecho o la igualdad 11rocesal, etc. (53) 

H.2. Derechos llumanos Individuales y Derechos itumanos 

~· Esta es ln clasificación mlu:1 reconocida. Son de

rechos humanos Individuales "Aquellos que corresponden o los 

seres humanos por el s61o hecho de ser tales, a6n sin conside

rar su pertenencia u una comunidad orgnniznda 11 (54) 

Dentro de 6stn clusc de derechos humallOS se encuentran 

los derechos reconocidas por la Revolución Fruncesn de 1789. 

Pertenecen o esta clusificaci6n los derechos civiles y politl-

cos. 

Los derechos humanos Sociales son "Aquellos que el 

hombre puede reclamar del Estndo o de lu sociedad como conjunto 

organitudo en rnz6n de cetar incorporado o ollos y como un 

medio para su mejor deanrrollo propio y de lu comunidnd de 

ln que formo porte" (55). Corresponden n os ta clasificación 

los derechos ccon6micos y culturales. 

Los Derechos de ln Pcrsonnlidud, y dentro de ellos 

el Derecho a la Vida Privada, corresponde a los Derechos 11umn

nos Civiles y Pollticos, 

(53) 

(54) 
(55) 

Novoo Monreul Eduardo; Dcrcclio n la Vida Privuda y Lib~r-
toJ de Infonnuci6n, un conflicto de l!urt->cltus; M6xico, l::.d,
Siglo XXI; 1979; p. l~. 
lbidem, p/1g, IS. 
Ibidcm, png, 18. 
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I. Generaciones de Derechos llumonos. Algunos juris

tas piensan que los Derechos llurnanos han vcn1.do evolucionando 

desde lo primera generación hasta llegar actualmente a la 

tercero generoci6n. El jurista Knrl Vusok, citado por Antonio 

Cuncholu Castro, explica estas generaciones evolutivas de 

los Derechos llumanos, en la siguiente formu: 

11 11 Generación: 

intcrvcnci6n del Estado. 

Derechos civiles políticos sin 

211 Generación: Derechos Sociales, Econ6micos y Cultu

rales, cuya implemcntaci6n requiere purticipución del Estudo. 

3' Gcneraci6n: Derechos de ln solidaridad y donde 

deben encontrarse el derecho al desarrollo, u lo paz, al am

biente y o poseer el patrimonio com6n de lo hun1unidad''. (56) 

(56) Canchola Castro, Antonio; Los Suietos del Derecho Interna
cional del Desarrollo; M6xlco; Tesis de Licenciatura; Fa-
cultud do Dcr"cho; UNAM; 1986; p6g. 127. 
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2, LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD 

A) Definici6n, Se han formulado varias definiciones 

de los derechos de la personalidad, de los cuales señalaremos 

los siguientes: 

11 Fcrrora según Cnstón 1'obeñns, dice: Los Derechos 

de lu personalidad son uquellos que gnrttntiz11n el goce de 

nosotros misnios, aseguran al individuo el soñarlo de su perso

na, lo uctuaci6n de los propios fucnrns fisicos y espirituales, 

Degui, serial a , , • que son aquellos derechos subjetivos parti

culares que encuentran ••• su fundamento en lo pcrsonnlldud, 

que se dirigen u garantizar a lo persono ~1 goce de los fa

cultades del cuerpo y del csptritu •••maria Rotondi los consi

dera como derechos subjetivos que • , • tutelan la integridad 

Clsicn y moral del individuo, imponiendo a la universalidad 

de los asociados la obligaci6n de una abste.nci6n que se 

traduce (.In el respeto de todos las legitimas manifestaciones 

de la personalidad ajena", (57) 

Cast6n Tobcfias dice que hay distintos tipos de bienes: 

Los bienes personales como el honor; los bienes patrimoniales 

que se refieren nl aspecto econ6mico, y los bienes familiares 

y sociales 1 que .se refieren o las orgun.izucioncs en que el 

sujeto se desenvuelve. Ln protección de lo primera categorln 

:rn truducc en lou derechos de ln ¡1ersonulidod. (58) 

De Cupis 1 citado por Costán 1'obcñas, dice 11 Son aque

llos derechos que garantizan ol sujeto el scfior!o sobre la 

esencia de su personalidad o aquellos que tienen por objeto 

(57) Cuadra !pifia, Federico¡ "Derecho de la Personalidad", ful. 
vistu de la Escueln de Derecho¡ núm. J¡ Son Luis Potosi;-
1982, págs, 97-98 

(58) Custón Tobcños, Jos6. Los Derechos de lo Personalidad¡ M!!_ 
drid¡ lnstituto editorial Reus: 1952¡ p{1g, 8 
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los modos de ser físicos o morales de lu persona'' (59). 

CustAn Tobcfius los define como ''los bienes constitui

dos por determinadas cunlidndes físicas o morules del hombre, 

individualizados por el ordenamiento jurídico ••• Para Gutil!

rrcz y Gonzólez , , , son los bienes constituidos por determinudos

proycccioncs fisicus o psiquicns del ser humano que lns utribu

ye por si o por algunos sujetos de derecho y que son indivldun

li zados ¡1or el ordenamiento jurídico". (60) 

8, Cnracteristicas de los Derechos de la Personali

~ De acuerdo con F'cc\crico Cuodru !piño, tomnudo en cuenta 

lo último definición dndu por Ernesto Guti6rrez y Gonzlilc1., 

los derechos de lo personalidad tienen las siguientes coracte

rlsticas o clcmc11toH, que analizaremos en seguida: 

ll.l. Los derechos de In personalidad son bienes, 

"La pal obro bien procede , , • del verbo latino be are 1 que signi

f lcu cuusur ••• felicldud, por lo que, cn un !lentido muy umplio 

debe entenderse que el individuo posee un bien cuando de una 

cosn obtiene , , • fclicldud 11
• (61) 

El C6digo Civil para el Distrito Federal, en el 

libro Hcgundo, nl ocuparse de los bienes, no du una dcfinici6n 

de bien, uso el t6rmino de coso como sin6nimo de bien, estable

ciendo un principio de quc todos lus cosus puede ser objeto 

de opropioci6n, (en su articulo 747) P.ste criterio del C6digo 

Civil esto de acuerdo con la siguiente definici6n de cosa : 

"Cosa es toda realidad c6rporea o inco"rporeo, interior o 

exterior del ser humano, susceptible de cntrllr en una relación de der.!::_ 

cho o modo de objeto o materia de la misma, que le sea útil, tengo 

(59) lbidcm, pág, 8 

(60) Cuadro !pifio, Federico, Op, Cit,, págs, 97-98 

(61) lbidcm, pág. 95-96 
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individualidad propia 

Esto quiere dect'r que 

seo sometida 

lo coso o bien, 

un titular" (62), 
' puude ser corporca o , 

material como una cuso, ••• o incorporen o inmutcriul 1 como 

el derecho de autor, al honor, ctc. 11 • (63) 

Con lo expuesto llegamos o la conclusi6n de que los 

derechos de lu personalidad son bienes incorporales o inrnate

riulcs, 

B.2, Los derechos de la personalidad están constitu

idos uor proyecciones f{sicns o pslquicas, Con esto se quiere 

decir que 11 entruiian los derechos de la personalidad en su 

aspecto físico o psíquico: dirigir al exterior situaciones 

f!sicus o ps!quicos <1uc deben respetarse por lo colectividad", 

( 64) 

ll.J. Los derechos de lu porl::ionalidnd son del ser 

~. Solamente los hombres tienen estos derechos, porque 

solo el·los tienen manifestaciones fislcns 11s!quicns, de 

significación jurldicu; en cuanto n las personas morales, 

bstos constituyen una ficci6n jurldicu, cuyos derechos y obli

gaciones se ejercitan mediante rcprcsentaci6n, (65) 

D.4. Los atribuye pnra si o para otros sujetos de 

derecho. "Esta cnructerística tiene lo siguiente doble signi-

ficaci6n: Los derechos de la personalidad se atribuyen a 

la persona humano, por ser inseparables de su condición de 

tal; pero también algunos derechos son atribuidos a otros, 

como a las personas morales, que se lC!s atribuye el derecho 

al nombre, al secreto, o la reputación, cLc. 11
• (66) 

(62) Cruz Ponce Lizandro y Lcyva Gabriel; C6digo Civil para cl
D.F. edición conmemorativa del 50 univcrsnrio de su entra
da en vigor; México; UNAM, p4g, 123 

(63) Cuadra !piña, f'cderico¡ Op. Cit, pltg, 96-97, 
(64) Ibidcm. p/1g, 100 
(65) Ibidem. p/1g. 100 
(66) Ibidem, pag. 100 
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n.s. Los derechos de la personalidad son individua

lizados por el o~dcnnmiento jur!dico, Los seres humanos tent!

mos una infinidud de munifestuciones psíquicas o físicas 1 no 

todas l!stns merecen ser protegidas por el derecho, por ejC?m

plo1 la manifestaci6n psíquico de una ilusi6n no puede ser 

protegida por el derecho, pero si ln munifestaci6n psíquica 

de la inteligencia registrado en un libro es digna de protec

c16n jur!dico 1 lo que, quiere decir que el derecho determina 

cuales de estas manifestaciones son objeto de protecci6n 1 en 

esto consiste la individuolizaci6n de los derechos de la per-

sonalidad por el ordenamiento jurídico, ,. 

C, Antecedentes llist6ricos del derecho de persona-

1!..W• Estos derechos ya fueron conocidos y protegidos por 

los leyes de Manú, el C6digo de Homurabi, usi como en Grecia 

y Romo, donde por ejemplo, se 11rohibin el aborto, aceptandose 

solamente cuando ocurría en los primeros días de la concep

ci6n, (67) 

En el siglo XIX los pnndectistas, entre ellos, 

Puchtn, afirmaban la existencia de estos derechos; para Savig

ny, aceptar su existencia era superabundunte 1 Oestman soste

n!a que no había necesidad de protecci6n del ser individual, 

lo que se cumple por el Derecho Penal y el Administrativo, 

que buscan la paz p6blica con prescindencia del sujeto, (68) 

Es el Positivismo Jurídico del siglo XIX quien aca

ba con lu idea de estos derechos, los civilistas llevan esto 

ideo con otro enfoque, al derecho flrivado, como derechos que 

(67) Antoni s. Jorge: 11 Los derechos de la personalidad": ~
vistn Jurídica¡ no. 22; Uoliviu; 1971, pág. 12 

(68) Ibidcm, pág, 13 
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se ejercitan sobre lo persona o sus cualidades, asegurando 

el goce de nuestfos bienes internos, de nuestrus energios fí

sicos y espirituales y dotandalos de protección civil, tal 

es el origen de lo concepci6n de los derecltos de la personali

dad como una nueva especie de derechos privados. 

El Código Civil Austriaco rué el prirnero en recono

cer los derechos de lo personalidad. dcclnrundo en el párrafo 

XVI lo siguiente: ''Todo hombre tiene derecl1os innatos eviden

tes y 110 de ser considerado por tanto como persona••, (69) ,. 
También el Código Suizo en el Cap. I, del Titulo 

r, del libro 1, tiene varias dis11osiciones relacionadas a los 

derechos de la personalidad, 

Lo mayor parte de los c6digos modernos tienen dispo

siciones de reconocimiento protección de bstos derechos• 

como los siguientes: El C6digo Civil de la Rusia Soviética, 

en su nrticulo 4 reconoce una serie de dcrccho8 para desarro

llar las fuerzas productivas del pnis, Asimismo, el C6Jigo 

griego de 1946, en sus articulas 57 a 60, el C6digo llúngnro 

de 1959 en sus articulas 81 a 87, el poloco de 1965 en sus 

artículos 23 y 24, el Checoslovaco de 196/o en sus phrrnfos 

del 11 al 17, y el portuguós de 1967 en sus urticulos del 70 

al 81, (70) 

D, Discusión doctrinal sobre los derechos de la 

personal idod. Existe una discusi6n cloctrinal en cuunto 

loa derechos de la personalidad, sobre los siguientes aspec

tos: 

(69) Ibídem, pág. 14 

(70) JbJ.dem, pág. l/1 
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Si los, derechos de lo personalidad son verdaderos 

derechos en hose a lu existencia de lo pcrsonn,o por el contra

rio san simplemente reflejos del derecho objetivo. 

Argumentos en Jira y en contra: 

Lo tesis negativa argumenta en base a los siguien

tes ro;o.ones: 

Lo cxitencia de un derecho subjetivo trae consigo 

111 existencia de un deber correlativo, por ejcm¡>lo, frente 

al acreedor existe neccsor.inmente un deudor, en los llamados 

derechos de lo personalidad, no existe ningún sujeto pasivo, 

consiguicnLcmente no se puede hnblur de verdaderos derechos 

subjetivos, 

Continúan orgumcntnndo, señalando que todo derecho 

imprescindiblemente debe tener su objeto, en los derechos de 

la personalidad, no existe este objeto. 

Finalmente sostienen que en las legislaciones no 

existen normas que regulen lo forma de adquisici6n, transfe

rencia o cxtinci6o de los derechos de la pcrsonolidod. 

Lo tesis afirmativo fundo sus rozones en los siguien

tes argumentos: 

En otros derechos, como los derechos reales y entre 

ellos los derechos de propiedad, no existe un sujeto pasivo, 

expresamente establecido, sln emburgo, el deber de respeto 

de los mismos, lo tienen todos y cado uno de los miembros de 

la sociedad. 

Si bien los derechos de la pcrsonul id ad• como el 
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honor, la libert~d 1 el cuerpo, la imagen, integran la persona

lidad humana, sin embargo, muchos de estos derechos son niti

domentc scporubles y constituyen verdaderos objetos de dere

chos, osi por ejemplo, la !mugen o lo voz, que son derechos 

de lo personalidad 1 son objetos de contratos perfectamente 

v61itlos. 

No siempre todo derecho tiene que ser adquirido, 

transferido o extinguido, los derechos de lo personalidad son 

los derechos que por excelencia son derechos no transferibles, 

usl corno muchos durecho~ de fo1niliu,turubi6n tioneo catu curuc

teristica, sin que por ello dejen de ser verdaderos derechos. 

( 71) 

Nuestro postura: Los derechos se clasifican en ma-

teriales e inmateriales, también se clusificnn en patrimonia

les y extrapntrimoninles. Los primeros tiencn'~vulor en dine

ro y los segundos no. 

llay derechos muy unidos e inseparables a la persona 

humano y huy derechos separables de lo persono y trasladables 

a otras personas, 

Los derechos de la personalidud son verdaderos dere

chos, inmatcrinles)no patrimoniales e inseparables, como reglo 

general, de la persono humana. 

De acuerdo o Zittclman, citado por el Dr, Jorge S. 

Antoni: 11 Todos los ciudadanos deben respetar ese interés lnd! 

vidual la persona puede ¡1edir en su caso, la protecci6n jurí-

dica y la indemniinci6n contra cualc¡uier ataque o ese derecho 

(71) lbitlcm, p6g, 17 
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legitimo. De acuerdo a ello, lo libertad, lo snlud, etc., 

son puntos de reiaci6n que interesan al individuo y en conse

cuencia pueden llamarse derechos que en el cuso se denominarán 

de lo personulidod", (72) 

,. 
E. Principales deruchos de la personn]idad. Son: 

El derecho o lo vida, el dC!rccho nl nombre, el derecho nl ho

nor, el derecho u la intimidad, etc, 

E.l. El derecho n lo vida, El derecho o la vida, 

ca lo facultad que defiende lo propia existencia del ser huma

no y ln existencia de lo propia especie l1umnnn, 

Lo Declnraci6n Universal de los Derechos Humnnos, 

en su articulo 3, reconoce este derecho de lo personalidad, 

cuando dispone: 11 'l'odo individuo tiene derecho o la vida o lo 

libertad y n la seguridad de su persono", (73) 

La Dcclurnci6n Americonn de los Derechos y Deberes 

del llombre, tnmbión reconoce y protege el derecho a la vida, 

en eu articulo l dispone lo siguiente: ''Todo ser l1umono tiene 

derecho o lo vida, u la libertad y n ln seguridad de su perso

no", ( 74) 

Lu Convenci6n Amcricnnn sobre Derechos llumunos, en 

su articulo 4 1 inciso 1, establece: "'l'odu persono tiene dere

cho a que se respete su vitlo. Este derecho cstar6 protegido 

por la ley y en general a partir del momento de la concepci6n. 

(72) Ibidem, p/1g. 18 

(73) Sz6kclly Alberto¡ Op, Cit,¡ p6g, 226 

(74) lbidem, pl1g. 271 
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Nadie puede ser ser privado de la vida arbitrariamente", (75) 

E.2. El derecho al nombre. El nombre es uno de 

los importantes derechos de la personalidad, que le permite 

a una persona identificarse como alguien, idéntico nsi mismo 

y diferente de los demás. El derecho al nombre está protegido 

en las diferentes legislaciones del mundo, (76) 

1::.3. ~;¡ derecho al Honor. El honor· tiene dos sig-

nificados: El Honor "es clconcepto que la persona tiene de 

si mismo, y, que es algo interno, inalienable,,. y el concep

to que de uno tienen los dcmlis y se relaciono con la reputa

ci6n, la honra y la Cama", (77) 

E.4. El derecho n la Vidn Privada. El derecho a 

la Vida Privada tiene varias denominaciones: 11 El derecho al 

respeto de la vida privado ndl}uiri6 corta de ciudadanía en 

los ~;atados Unidos con el nombre de derecho de privacidad 

(right of privacy), En Francia prefieren lo denominaci6n de 

"derecho o la intimidad" (droit n l 1intimité) 1 aunque no 

faltan quienes lo llaman ''derecho a lo vida privnda 11
• En Ita

lia, Nuvolonc prefiere la cxpresi6n "derecho n la reservo" 

(diritto allu riscrvntczza), sin perjuicio de que otros em

pleen el de derecho a la vida privado (diritto nllo vita privo

to). En Alemania se emplean términos como 11 esfero privado" 

(Privutsphnrc), "esfera !ntimn" (Intimsphnrcs) 1 "esfera secre

ta11 (Gehclnrnphurcs), y otras similarcs 11
, (78) 

(75) lbidcm, pág. 280 

(76) Antoni S, Jorge, Loe, Cit, pág. 21, 

(77) lbidcm, p. 30 

(78) Novan Monrcal, Eduardo: "Lo Vida Privadn como bien juri
dicnmentc protcgitlo": Nuevo Pensnmic11to Penal, Revlsto 
de Uerecho y Ciencias Penales¡ Aiio 11! 1 Argentina, 1974; 
p. 160-161 
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Sin embargo, pensamos que, detrás de estas denomi

nacion~s, están,' fundamentalmente, las ideos o conceptos de 

la vida privada y de ln intimidud, Este planteamiento, trae 

consiga la siguiente pregunta: El derecho a lo vida privada 

y el derecho o la intimidad son categorius co11ccptunles equi

valentes o diferentes? Como respucstu a esta pregunta, se 

han formulado lns siguientes posicio11es te6ricos: 

a) El derecho a la intimidad como un derecho gen6ri

co comprensivo del derecho n la vida privoda, La Conferencia 

N6rdico sobre el derecho o lo intimidad realiznda los dina 

22 y 2'.3 de mayo de 1967 en Estocolmo, se refiere al derecho 

a la intimidad como concepto gen6rico que comprende en su 

fambito, el derecho a la vidn privado, cuando en su conclusión 

No, 2 define al derecho a lo intimidad como el "derecho de 

vivir en forma independiente su propia vida con un mínimo de 

ingerencia ajena, En términos más amplios, esto significa: 

el derecho del individuo o vivir su propia vida, protegido 

de: 

a) Ingerencias en su vidn privada, (omilinr ·Y del 

hognr; 

b) Ingerencias en su integridad mental fisica 

o su libertad moral o intelectual; 

c) Ataques a su honra o n su reputoci6n; 

d) Verse colocado en situaciones equivocas¡ 

e) La reveluci6n 1 Cuera de propósito, de hechos 

penosos de su vida privado; 

f) El uso de su nombre, identidad o semejanza; 

g) Ser copiado, atisbado, observado y acosado¡ 

h) Violaciones de su correspondencia: 

i) Abuso de sus medios de comunicoci6n, escritos 

u orales¡ 

j) Revelnci6n de informaci6n dada o recibida en 
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virtud del aecreto profesional". (79) 

De donde se desprende que el derecho n ln intimidad 

es un derecho amplio formado por el derccl\o n la vidu privada 

y otros derecl1os enumerados, onteriormentü, 

b) La vidu privada e intimtdud no son t&rminos sin6-

!LÍ.!!!.!!.!!• Miguel Urabnyen en su libro Vidn Privndn e Infor111nci6n, 

Un Conflicto Permanente• sostiene que vidn privada e intimidad 

tion tórrninop conccptunlmentc d!fercntcs, cunndo dice& "Vida 

privnt.la e intimidad no son términos sinlinimos ,.en su acepción 

cxactu porque lo intimo es un nócleo más interno que lo mcru

n1ente (Jrivado, es el cornz6n del coraz6n de cado persona". 

(80), Trata de demostrar esta a(irmaci6n mediante el siguien

te ejemplo¡ 11 ,,,podemos imnginnr que lo legalmente protegido 

de lu curiosidad ajena en la vidn de uno persono es comparable 

u un castillo nmurnll11do. Sabemos que dentro de esas mura

llas existe también uno torre de homcnuje que es el centro, 

lo intimo de la fortalezn. Nosotros pensamos que si la Ley 

tlcfivml!! lus murallas, tumbilrn la torre quedaró defendidaº. (81) 

e) El derecho ll la vida orivoda 1 una cutegor{o con

ceptual cguivnlente al derecho a la intimidad, Frente a la 

<los anteriores posiciones te6r!cas~ udoptomos una tercera po

sición sosteniendo que, para efectos jurídicos, el derecho 

a lo \lidu privada es una catcgorio conceptual <.!quivalcnte a 

. lo categoría conceptual del derecho a la intimidad. Lo que, 

(79) "La Conferencia N6rdica sobre el Derecho u la Intimidad"; 
~; Quinta época, no. 8; Mbxico. Oct-Dic. 1918; 
¡>. 36, 

(80) Urabayen, Miguel: Vida Privada e Informaci6n, un conflic
to permoncntcq Pnmplonn; Et!, Univcrsldud de Navarra, 
S.A.; 1977; póg, 31o7 

(81) Ihidem, ¡ii\g, 12 
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quiere decir que, pnrn nosotros el concepto de vida privado 

es equivalente 01 concepto de vida intimo, consistente en 

el sentir, pensar y hacer de una persono no destinada ni lesivo 
a los domás, 

Sin embargo, por razones prlicticos, en este trabajo, 

usaremos, mayormente, no exclusivumcntc, la categoría del 

derecho o lo vidn privada, por las siguientes razones: 

La vida privada es uno catcgor!a conceptual de fácil 

dulimiteci6n e11 oposici6n de la otra categoría conceptual 

como es lo vida público, Cuando hnblumos de la vida privada, 

inmcdintnmcntc, se nos asocio como oposici6n de lu vida póbli

cn. En base a esta oposici6n, podemos entender f6.cilmente, 

que lu vida privado, es nquélla no destinado u los demás. 

Por otro porte, el concepto de vida privada, nos 

es mós familiar, lo que nos facilito su manejo y su mejor 

comprensión. 

Ahora nos rcf eriremos a las siguientes ideos referen

tes ol derecho o la vidn privado o el derecho o lo intimidad, 

La vida privada o la intimidad es la expresión o 

manifestación de la individualidad más propia e inseparable 

úu unu pur!:'onu 1 fJX(lí1.!HL6n u 111011ifottt:ucl611 quu murcu un limlLu 

de acci6n a los dem6s n1iembros de la sociedad. Kocedon citado 

por el Dr. Jorge S. Antoni define o lo intimidad ºcomo el 

derecho ubsoluto de cu do persona n que otros no intervengan 

on su vida, incomodlndolo o afligi~ndole", (82) 

(82) Antoni S. Jorge, loe, cit, p&g, 32 
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Si dec~mos que el hombre es un ser eminentemente 

social, lcoino ae justifica el derecho u la vfda privada dt!l 

ser humano? 

Si bien el hombre es un ser, por esencia, social, 

tumbi&n es un ser individual. De donde se desprende que el 

hombre tiene, desde este punto de visto, una doble dimensi6n, 

por una porte lo dimensi6n individual y pQr otro ln dimensión 

social; estas dos dimensiones no estun absoluturnente separadas, 

sino intimamcnte rclucionudus e intcgrndua. Lu dimensión indi

vidual es lo monifestoci6n "del ernor 1 In umintad y lu conf in11-

zaº (83) c'omo parte inseparable de lu mismidnJ, de la vida 

intima y familiar tlel ser humano, (81.) Rs lo dimensión que 

le permite encontrarse ns! mismo, que le permitl'.! idear gran

des obrnM filos6ficus. cientificas )' nrtisticns, cte. Sin 

embargo, esta dlmensi6n se enriquece y se proyecta y encuentra 

la justificación de su existencia en Ja otrn fose o dimcnsi6n 

de su vid.u o !n dimensión sociul, consi8tcntc en lu rccipro

cu ncci6n de esta individualidad proyectada liacin los dcmAs. 

Esta vida intima de lns personas hn sido motivo de 

profundas inspiraciones po6ticas y pensamiento~ de profundidnd 

filosófica, osi por ejemplo, ~·roy Luis de León, cre6 los si

guientes versos: "Vivir (¡uicro conmigo/go:.rnr quiero tlcl bien 

que debo nl ciclo/ n solas sin testigos•, (85) 

Cunntlo hablamos do la intimidad o la vida privada 

rlc una persona no nos referiremos al encerramiento del hombre 

cgoÍsto e insensible, nos referiremos ul recogimiento de una 

(83) Ramella A, Pablo; Op. Cit. p, 161 

(84) Antoni S, Jorge, Loe, Cit, póg, 32 

(85) Ramella A. Pnblo; Op. Cit, i'• 157 
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persona para real~mentor constantemente sus fucrzua para seguir 

haciendo en la sociedad. 

En conclusi6n decimos que no hay una verdadero y 

rica vida intimo o vida privada individual sino existe una 

verdadera acci6n y proyección social del ser humano, os! como 

no puede haber una vida social rico y productivo, sin el con

curso de estu vida privad u individual. 

Esto importoncin de la vida privada o lu vida intima 

del ser humnno, ha sido expresado con toda precisión reflexi

vo por el Sr, Roberto Guchc, escritor argentino, citado por 

Pablo A. Rnmelln, en los siguientes JJnlnbras: 11 pcor que per

der la libertad, era perder la intimidad". (86) 

Esta significaci6n e importancln de la vida priva

da para el ser l1umano 110 sido el factor que motivó su protec

ci611 jurídico como un derecho de lo personalidad, 11 Todo esto 

hu llevado a lu doctrina a penaur en la necesidad de encarar 

específicamente la protecci6n del derecho n la intimidad". 

(87) 

Como uno de ]ns ruiccs mus antiguas en Latinoaméri

ca de lu protccci6n a la vida privado, Rotmon, señalo, citado 

por Pablo A, Ramella, el Real DecrHo de 10 de Abril de 1852 

que de acuerdo o Curuvnntcs 11 Establccin: Delinque contra los 

particulares,,. 20 el que a~n sin cometer injurias ni calum
nias, da luz, sin el asentamiento del interesado, hechos rela

tivos u la vida privado y extruñoe de todo punto o los nego

cios p6blicos, Lo constituci6n Política Argentino, en la pri-

(86) Hidem, póg, 157 

(87) Iidcm. póg. 159 
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mera parte del a.rt!culo 19, dispone: "Las acciones privadas 

de los l1ombrcs que de ningún modo ofendan al orden y o la moral 

pública. ni perjudiquen a un tercero, cstfin s6lo rcscrvndos 

a Dios, y exentos de la autoridad de los magistrados". (BB) 

Esta disposici6n constitucional establece un limi

te a la vida privodn, limite que consiste en 11uc no ofcndun 

al orden y a la mornl público. Lo que, quiere decir que, la 

vida privado cuundo va contra este limite pierde el derecho 

a ser protegida por haber salido de sus limites. 

La Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexi

canos, en su articulo lG, reconoce y protege el derecho a la 

vida privada, disponiendo lo siguiente: "Nadie puc<lc ser mo

lestado en su persona, fnmiliu, domicilio, papeles y posesio

nes 1 sino en virtud de mnndnmiento escrito de lo autoridad 

competente, que funde y motive lo causa legal del procedimien

to". (89) Santiago Barajas Montes de Oca, l'.!n su comentario 

n este urt!culo, scf1nln que contiene tres requ:IHitos: 

1,- Que nadie puede ser molestado en su integri

dad física, en su familia, en su domicilio, en sus posesiones 

o en sus papeles. 

2,- La ~nica excepci6n es cuando existe mandamiento 

escrito emitido por autoridad competente. 

3,- Para proceder a inferir uno molestia, como lo 

prescribe lo Constituci6n, debe existir un procedimiento moti

vado y npoyado en la ley, (90) 

(88) 

(89) 

(9) 

Ibidem, pág. 116 

Canstituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos¡ 
75 ed, Móxico; f\d, Porrón, 1985; pág. 41 

lbidem, pág, 43 
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Ln Declnroción Universal de los Derechos llumnnos, 

tombit'rn rcconoco' y protege el derecho n lo vido privada, en 

su articulo 12: "Nadie scró objeto de ingerencias arbitrarias 

en su vid o privada, su familia, su domicilio o su correspon

dencia, ni de ataques a su honra, n su reputnci6n. Toda perso

na tiene derecho n lo protección de ln ley contra tnles ingcre

cins o atoqucs''• (91) 

Ln declnrncil1n Americnnn de ]os Derechos y Deberes 

del llomhrc, en su articulo V 1 reconoce y protege este derecho 
11 'l'udn ¡1crsonn ti ene derecho n ln protocci6n de lo ley contra 

los aloques abusivos o su honro, a su reputación y a su vida 

privutlu y fumiliur", (92) 

La Convención Americunn sobre Derechos \lumunos, man

tiene ln mismn llnco, estableciendo en el inciso 2) del urticu

lo 11 11 Nudie puede ser objeto de ingcrcnctns arbitrarios o 

abusivas en su vidn privado, en ln de su familia, en su domici

lio o en su correspondencia, ni de ntaque:i o su honro o rcpu

taci6n", (93) 

1.n Convenci6n J~uropcu pnru lo f)rotccci6n de Dere

chos Humnnos y Llbertndus Fundumcntnles, en su articulo 8, 

dispone: 

privado y 

cin", (94) 

"Todos persono tiene derecho nl respeto de su vida 

familiar, de su domicilio y d<? su corresponden-

Lo citado anteriormente nos demuestra que el dere-

cho a lo vida privado, por su significaci6n trascendencia 

(91) Sz6kely Alberto; Op, Cit. pi\g, 227 

(92) Ibitlem. pilg. 272 

(93) Ibidem, pág. 311 

(94) Székely Alberto, Op, Cit, pi\g, 311 
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para la vida del ser l1umnno, hn recibido ln protecci6n jurídi

ca e ir1ternncional, de car6cter universul y regional. 

De donde podemos desprender que el derecho a lo vida 

privado est6 protegido universalmente. 

F. Los derechos de In personalidad son verdaderos 

Derechos llumnnos. Toda la exposici6n anterior, como conclu

si6n, nos viene a demostrar que los derechos de la personali

dad son verdaderos dercch.os humanos. as! lo reconoce ln J!lli.g_

rnci6n Universal de los Derechos llumnnos, en su articulo 6 1 

disponiendo, "Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, 

al reconocimiento de su personalidad jurídica", (95) 

(95) Ibídem, phg, 226 
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CAl'!TULO lI 

EL DERECllO A LA VIUA PRIVADA 

Ya advertiumos en el Capítulo I que el denominado 

derecha a la vidn privadu se encuentro inclu{do dc-ntro de 

los derechos de la personal id ad. 

"Ln doctrine Jel derecho civil fW 11crcnt6 hace, •• 

tiempo, de que aparte de los derechos putrimoniales y ••• ÍDmi

linros ••• existen derechos extrapatrimonialcs, que sin 

ser npreciubles en dinero, constituyen una pertenencia ••• 

do todo ser humnno 11
, (l) 

El derecho a la vida privada, es tal vez la manifesta

ción mÁs obvia de una cntegor!u de bienes jur!dlcnrnente tuteln

dos que el Estado liberal moderna, aparecido después dela 

Revoluci6n Francesa, na identificó ni con erutó husta un siglo 

después. 

La protección de este tipo de bienes rebasó la protec

ci6n civilista, y se inscribi6 en los preceptos de lna consti

tuciones más modernas, esto se debe un grao medida a lus decla

raciones internacionales sobre derechos humanos yu que se 

trata de nutinticos derechos del ser humano. 

AJ Concepto y Definiciones. 

tualizar este derecho es muy dificil. 

Para Diaz Molino, concep-
11El Derecho de privacy 

(1) Novoa, Monrcul E.duurdo: "La vidu !1rivudu como bien juridi
cnmcntc protcgido 11

• Nuevo Pensamiento Pcnul, Revista 
du Derecho y Ciencias Penales, año 3, Argentina; 1974; 
pp. 156 y 157, 
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probablemente no pueda nunca ser definido con palabras exactas 

y en t6rminos jurídicos. Su significado es demasiado amplio 

y los situaciones que comprende son tan vuriudas y diversas 

que es casi imposible encontrar uno dcfinici6n que ahorque 

a todas sus facetos" (2). Por otra parte, Novoa Monreol nos 

dice que pueden ser usados como sinónimos, términos tales 

como: "derecho a la vida privada", "derecho n la intimidud 11 

y "derecho a la privacidad" (3), en cuanto n la denominación 

del agregado juddico normativo que regule al bien juridi-

camente tutelado: La vida privada. 

Es conveniente precisar algunos pronunciamientos 

doctrinales que han buscado dar solución dentro del sist~ma 

jurídico accidental, a esta categoria juddica, 

As!, pesar de orientaciones político-filosóficas 

distintas entre los tratadistas, encontramos un aspecto muy 

amplio relutivo e los elementos esenciales de este derecho: 

A) Su objeto especifico a regulur: La vida Privndu; y B) Por 

l!l otro lado su significnci6n propia frente al mismo sistema 

jurídico, como instrumento y manifestaci6n del Estado politico 

ante lo sociedad civil. 

En cuanto al primer elemento, la vida privado como 

el objeto de tutela por el dereclio, las definiciones coinciden 

(2) Diaz Molina Iván; "El Derecho de Privacy"; Boletin de 
lo Fucultad de Derecho y C!encins Socinlcs 1 Universidnd 
Nocional de Cbrdoba, año XXVII: No. 11-5 1 Oct-Dic. 1963: 
p. 206 

(3) Novoa Monreal; Op. Cit. pp. 160-161 



esencialmente: "~uede definirse como el derl!cho que permite 

nl individuo desurrollur su propia vida pri\'udn con el minimo 

de interferencias, libre de las perturbaciones que le ocasionen 

las autoridades públicas y otros individuos, estén o no inves

tidos de autoridad 11 (4) 

Para otro autor, 11 es induduble que el derecho de 

intimidad ••• se funda en los instintos de la persona, porque 

todo individuo siente repugnancia.,, cuando el público invade 

sus asuntos privados. POr tanto, es un derecho personal que 

forma purle ••• de la propia vida, y que deriva del derecho 

de libertad, ya que el sujeto es libre de vivir como quiera 

siempre 11uc esta aspirnci6n 110 se oponga a los derechos del 

p6bllco mismo" (5) 

El derecho a la privacidad hu siclo definido corno 

el derecho de unu persona de poder cstur solo, y a la protec

ci6n que debe tener lo persona ante la intromisión de la prensa 

y de otros medios. Tumbién como el derecho de un individuo 

o de una corporación o mantenerse fuero del escrutinio del 

p6blico y m6s aún, se dice que este derecho puede ser infringi

do )lor motivos de curiosidad, monetarios o de malicio. (&) 

(4) Lo¡icra, Alfonso; "El Derecho a ln Intimidad"; Revisto 
de lu Universidad tle Antiociuiu: volurnen LII, Números 
200-207; Colonial Enero a Junio de 1977, p.p. 31-38 

(5) Garrido Luis: "lH Derecho o lo Intimidad": Criminal in, 
ano XXVII, N6mcro 5 México, Mayo 1961, p,p, 348-350 

(6) Ramos Grate roles, Miriem R. "Observaclon~s sobre el con
cepto de la pr ivacidnd y los ucciones en daños y per jui
cios; Revista Jurídica de la Universidad Interamericano 
de Puerto Rico; volumen VII, Numero 2¡ 1973, p. 213 
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En tlna obra de Georgina Batlc Soles, ofirmu: 11 Conside

romos, el derecho n lo Intimidad como ... dentro de los de 

lo Persanulidad, de contenido amplio llUC nbnrcnrin en sus 

manifestaciones: el de lu defensa de la moradu; ••• del secreto 

en sus uspcctoa profesional, epistolar, de negocios, etc, •• 

el derecho al honor que custodia el de no ser seiltilndo ante 

los dcm6a con disminuci6n del aprecio ¡)ropio y ajena, el dere

cho u lu imagen, de inédito y de pnternilluJ iUtl.!lectual, etc, 

Igualmente est:ar!an dentro de las si.tuucionvs que defienden 

la licit.u pretensión de maíltenerse en discreta reserva., •• 

El Derecho protege estas situaciones ... , pero no lns engloba 

bajo una misma r6bricu indicando el bien protegido" (7) 

Todas lns manifestaciones unteriormcnte citadas nos 

dun lu oportunidad de ensayar, en este primer elemento relativo 

a la vida privada como el objeto a tutelar jurídicamente. 

y hacer una proposición, que también, vn en el mismo sentida 

filoa6fico jurídico on el que ae ha munifcstadu la doctrino 

en gcncrul: 

A), Es indudable que la vida priYnda constituye un 

bien objeto de rogulnci6n y protección jurldica, 

B). Tampoco es discutible, el que se reconozca a 

la propio csenciu humana, inteligente y CUIHll. de valorar, 

coma la fuente misma, la medido de dicha privacidad. 

\ 
C). Sin embargo, tanto este derecho, como cualquier 

otro, es más, como lu munifc.stación juridica en esencia de 

(7) llatlle Sales Georglna¡ El Derecho a ln lntimldud Privada 
y su rcgulnci6n: España: Ed. Mnrfi.l. S.A.: 1972¡ p. 21~ 
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X conducta, no serin capaz t.le imaginarse mucha menos nctualt .. 

zarse, si no es' dentro de una sociedad orgonb:.o.da polit.ico 

jurídicamente: en un cstll1la de derecho. 

partir de estas tres ideos fundumentnles en la 

a¡)roximación del derecho a lo vida privnda como conce¡•to y 

cntegorin jurídico, podemos nfirmor <¡ue ºEste es el derecho 

absoluto que tiene. toda persona de no sufrir interferencias 

que puedan ocasionarle molestias, peno o da~o. 

Toda pcrsonn tiene el derecho de exigir que sus asun

tos privados y personales no sean comentados y escrutinizndos 

en p6blico sin su consentimiento" (B) 

Esta cotegoriu jurídica de lo~ derecJ1os de la persona

lidad• mnniíicstun la )lropio autonomía• <¡uc se da entre el 

individuo y el Estndo; es decir, el conflicto de que se trata 

de rescatar al individuo, dentro de una conco1)ción social 

y política, que, al menos en la modernu culturo occidental, 

busca hucerlo cudu ve~ mús nisludo y especialh.ado en cunnto 

a su vida real de interrelación social; mient.rus que por otro 

lado, el grupo de individuos que se representan a través de 

una íormu de gobierno, y se organizon en el "Estado modernoº, 

busco, en sentido inverso. incidir y deftrminar mas cat.ln vci. 

la propia vida, conducta y aspirnciones de aquellos individuos 

(dutlntlnnos). 

Estomas de acuerdo con la opini6n de G~ Botlle Sales, 

en el sentido de ofirmur que: ºLa lntimi<la<l ... constituyc de 

por s1 unu categoría jurldica en la sociedod moderna, estimando 

(8) Kocctlun, ~asil E. "El derecho de Privocy" cHado por Dloz 
Mollnu !v6n M. Op. Cit. PP• 207 



50 

deseable que sea nias estudiado, y mejor adoptado para limitur 

los excesivas su~er posiciones estructurales de la vi<ln modernn 

sobre la libertad individual, pnrn que ln nueva sociedad no 

constituya una opresi6n organizada e impersonal'' (9) 

lPorque se afirma ln anterior? Atendiendo al desarro

llo del Estado como ente aut6nomo 1 independiente y suprnordena

do en rclnci6n con los individuos que constituyen su elemento 

personal, su fu11dnmcnto y su justificación, es decir, su pobla

ción, 

As! 1 tomando en cuenta los muchos factores que 

interact6an entre si en la compleja cstructuri1 social de occi

dente (factores econ6micos, jurídicos, políticos, religiosos, 

idcol6gicos 1 regionnles, nacionales, internacionales, etc.) 

es que nos es dnble trabajar, pnro prevenir los casos en que 

la vida pública llega a invadir la intimidad personal destru

yendoln o disminuyc11doln gravemente. 

Aqu! aparece el problema parn el secundo elemento 

de análisis en el Derecho a la vida privada lEste respeto, 

se busca exigir nl Estado frente a la privacidad del individuo; 

es decir, es en si un derecho frente al Estado, o solo se 

reconoce como un principio moral de la comunidad? Sin embargo, 

no es este el momento p11ra resolver el problema 1 éste será 

analizado en el nón1ero 3 de este Capítulo ''Naturaleza Jurldi

ca", que se avocará a identificar las pnutns doctrinales para 

ello. Retomemos ahora un punto que es común en la doctrina 

jurídica: La necesidad de ejercer la propia intimidad, de 

activur las facultades propias paro exigir el respeto al dere

cho sobre la vida privuda 1 pero dantro del márgcn y con los 

(9) Botlle Soles Georgin11, Op, Cit, P• 19 
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limites Y condiciones que lo propio sociedad, los demás hom

bres, o el bien ~omún indiquen. 

Esto lo llevo nl extremo Louis Nizcr, al señalar 

que "El derecho de privacy es antisocial; es el derecho de 

uno persono a vivir una vida de reclusión y unanimidad, libre 

de lo malsona curiosidad <IUC suele acompañar o la fama y o 

lo notoriodnd" (10) Sin embargo, Nizer no analizo objetivamente 

la función y el desarrollo de el derecho nl respeto de la 

vidn privada, La organizaci6n social del estado occidental 

moderno se expresa en un dob1e aspecto, que no obstante puede 

aveces confundirse incidirse mutuamente, es claro entre 

un sector pUblico y uno privado; y ello por la roz6n de ser 

aplicable a un miembro de eso sociedad. 

Concepto del Derecho al ReHpcto de ln Vida Privodn,

Dnró el siguiente: Aquel conjunto de normas y conceptos jur{di

cos y doctrinales cuyo objeto de rcgulución será nquclln parte 

de lu propia vida t¡ue, no obstante munifcstari:w siempre dentro 

o en relación con el conjunto de la sociedad, reune caracterís

ticas y circunstancias especiales que inciden directa y esen

cialmente hacia lu propia estima, dignidad y respeto del indi

viduo: pero que no obstante ello, reconocen a su' vez como 

punto de partida y destino final, el mantener dentro de loa 

cauces preestablecidos, el desarrollo y la armonía entre los 

diversos sujetos int:egrnntes de aquella sociedad. 

B) Perspectiva Jlist6ricn.- lC6mo aparece este derecho? 

Ninguna monifcstoci6n jurídica he aparecido por generación 

(10) Nizcr Luois; 11 El Dcrecl10 de Privacy, medio siglo de desa
rrollo" citado por Dlaz Molino M; Op, Cit, PP• 207-208 
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espontánea. Ha sido lo vida reul de los relaciones sociales 

yln. necesidad du
0 

regir su desarrollo, lo que hu sido un factor 

muy importante, para la construcci6n de la ciencia jurídica. 

E1t este coso, es indudable que a lo lnrgo de la histo

ria del hombre y de su sociedad, la considcrnci6n jurillicn 

de la persono hu evolucionado, y con ello lu tutelo y protcc

ci6n que se le ha dispensado, 

!lo sido, el Cristianismo como doctd.na social y poli

ticn, donde mas se han perfeccionado los conceptos de libCrtad 

y dignidad humano, esto se deriva de ln concepción bÍblicu 

de que el hombre rué hecho a imltgcn y semejanza de Dios, yde 

la conccpci6n evangélico de la filiaci6n adoptiva divina; 

pero es a partir del siglo XVIII que se reconsidera nl hombre 

partiendo de ln raz6n, viene dcspubs el Positivismo, que unido 

a la complejidad filos6ficn y social de los siglos XIX y XX 

descmbocn en una progresiva descristinnii.aci6n del pensamien

to. ( 11) 

No obstante el apunte que hoce Novoa, 3e que "al 

ocuparse del respeto de la vida privada ,,.,el derecho moderno 

se limita, •• a redescubrir un valor tradicional quccra yo 

conocido desde ln Edad Med in 11
• ( 12) 1 este derecho al respeto 

de la vida privadaº s6lo surge con calidad jurídica hasta 

fines del siglo pasado. 

El problema fundamental es resolver si se treta de 

un principio moral o es un derecho subjetivo oponible ergo 

omnes, cuestión que parece confundir algunos trabajos relativos 

al desarrollo histórico de este derecho. Si bien su fundamento 

(11) Legaz L, "Humanismo, Estado y Derecho" citado por llutlle 
Snlcs Georginu; Op. Cit. 1 p, 6 

(12) Novou Monreal, Eduardo; Op.Cit, p. 154 
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histórico-social lo encontramos en principios de orden moral, 

su concrcci6n dc~tro del nparuto social organizado y sistemnti

zculo n trovbs do normas juridicos, aún 110 comprende un siglo 

do nntigÜcdad, 

"Esto derecho lo privacidad (right of privncy) 

surge en los Estados Unidos en 1890 con el estudio de \.Jorren 

y Brandcis sobre la materia" (13) Dinz Molino señnln: "En 

estos primeras concepciones -del derecho de privncy- se pus6 

el mayor cnfusis en lo lucho secular entre lu libertad de 

prensa y lo protección de los durcchos individuales,,, una 

de las conquistas del ~studo moderno y del r6gimcn democr6tico 

en general, es este principio de lu libertad de prensn 11
, (14) 

Muy significntivns uclorncioncs que nos ilustran 

como· el dcsarn>llo mismo del hombre y su socicdnd 1 en todos 

sus niveles: econ6micos, politico, social, etc.; llevan forzo

surnente opnrejodo el desarrollo de sus institucio11cs de regulo

ci6n sociul, en este caso el derecho de privucidnd frente 

ol derecho u lo Libertad de I1tformuci611. 

Es en los paises anglosajones donde mayor impulso 

han recibido este tipo de derechos a lo t>rivacidad 1 aunque 

la mayor porte de los paises nórdicos tienen, desde hace algu

nos décadas, preceptos penales especialmente destinados 

la protecci6n de este valor. 

ºEn Estados Unidos hn tenido un desarrollo acelerado 

duruntc los últimos cincuenta años y puede decirse que lo 

construcci6n que se hu hecho es casi complctu 11 (15). Es en 

(13) Ibidem, p. 154 

(14) Dinz Molino, !van; Op,Cit, p.p. 175-176 

(15) Ibidcm, p. 173 
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1890 cuando estu teoría se formó en moldes doctrinnrfos. 

En ese año, como 
0

sc dijó untes, dos ju1·istus: Louis B. BrondcitJ 

y Samucl D. Worrcn, publ icoron un articulo que constituye 

lo picdro fundamental de la teoría que analiznmos: 11 El derecho 

de Privacy 11 en Harvard Luw Rcvlcw, No. 4, 1890 1 nquí se presen

tó una nueva teoría sobre la protección de los derechos indivi

duales asentados sobre uno base desconocida y que espiraba 

tuviera pronto recepción judicial, Aunque tnmbión en un ar

ticulo de Mirium R. Romos G. 11 0bscrvocioncs sobre el concepto 

de la Privacidad y las Acciones en daños y pcr juicios" se 

scfiala que ''en 1860 se oye por primero vez en un ensayo publi

cado en una revista jurídica (41 Aml'.!ricnn Jurisprudence p. 

924) el clamor de un jurisperito invocando lu protección al 

derecho a la privacidad" (16), 

Asi, Estados Unidos, el pa!s que permitió a miles 

de i11migrantes perseguidas religiosos, 

desplazadas en el orden jerárquico de 

tener una nuevo potriu con una base 

políticos o personas 

la sociedad europea 1 

ideológica amplinmcn-

te liberal e inovudora, neccsuriame11te tenin que ser el Estado 

donde primero se exigiera ln protección de un derecho que 

fué la ambici6n de sus nuevos pobladores: la vida privada. 

Así pues, no obstante que el tribunal de Nueva York 

decidi6 ea 1902 el llamado cuso Roborson, rechazando la exis

tencia del derecho de privacidad (17), 2 años despu6s, en 

Nueva Inglaterra, se resolvió el cuso Pavcsich, alegando que 

la violnci6n del derecho de 11 privacy" constituía por si sola 

causa para el resarcimiento. Bastantes casos más confirmaron 

(16) Ramos Grateroles, Miriam R. Op, Cit. p, 212 

(17) Diuz Mulinu Ivón: Op. Cit. p. 181 
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la existencia legal de este derecho, entre los que resalta 

uno resuelto en tulifornia en 1931 ''El juez Murks ••• eBtable

ci6 ciertos principios de derecho:, •• El Dcrt~cho de privacy ••• , 

es un necesario de la persona ••• ; su violación constituye 

un neto ilícito para cuyo indcmnlzuci6n ciertas jurisdicciones 

otorgan un remedio: es ••• una acci6n personal y ••• muero 

con la pesona¡ no existe cU<rnclo ln persona publica el asunto, 

, •• o consiente en ello, tampoco •• , cuando , •• es un personaje 

fornoso 1 que.,, ha dedicado su vida nl público y en consecuencia 

ha renunciado a su privac)'• No existe ••• en ln discusión 

de los sucesos de ln vida da unn pcrsonE\ en quian el público 

tiene un interés legitimo; ni cuundo la infarmaci6n sea de 

beneficio público El derecho de privacy puede... sor 

violado mediante impresos escritos~ retratos u otras publica

ciones ••• , pero no mediante la palabra oral. Ln acción surge 

cuando la publicaci6n se hucc por lucro ••• Luego ••• el tribunal 

concluye que el derecho de privacy da base ••• para una acci6n 

de responsabilidad cxtrncontrnctunl'' (18) Por lo tanto, dccla

r6 que existía en California. 

e Sin cmburgo, como se trata de un régimen federal, 

existen también estados de lu federación que no reconocen 

el derecha o lo vida privado: 

En un fallo, el juez Dubais (Rhode lsland, 1909) 

sostuvó que el derecho constitucional de vivir aislado se 

refiere al derecho de encontrarse exento de daños íisicos; 

y oaude que no existe en el Common Law disposici6n que autorice 

n una persona a cobrur indemnización por el su[rimiento mental 

causado por lu publicacibn de su fotogrnf ía en un avisa comer

cial. 

(18) lhidem, pp. 186-187 
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El derecho de privncy, no se basa en el derecho de 

propiedad• ésta p·oso n los herederos del causnnte y dC!be prote

gerse en virtud de ese mismo derecho de propiedad¡ tampoco 

puede ser un derecho natural ya que los tlercchos naturales 

quedaron reservados a los gobiernos al formarse ln socie

dad, ( 19) 

Solamente nos hemos referido al trulomicnto de este 

derecho en los Estados Unidos porque es en lo prl1ctica judicial 

de esto nuci6n donde mayor dcsurrollo hun nlcnnzudo. Sin 

embargo 1 ee fundumcntnl no olvidar que gracias sobre todo 

o la "Declaración Universal de los Dl•rcchos del llombrc" 1 de 

Naciones Unidos en Diciembre de 1948, que scílnln en los consi

derandos del preámbulo que 11 cl reconocimiento de ln dignidad 

inl1crente a los miembros de la familia humana y de sus derechos 

iguales e inalienables constituye el fundumcnto de la Libertad, 

de la Justicia y la paz en el mundo, pura agregar luego en 

el articulo 12: "Nadie seó objeto de intromisiones arbitrarias 

en su vida privado, su familia, su domicilio o su corresponden

cia, ni de dofios o su honor o rcputnci6n. 

Toda persona tiene derecho a lo protccci6n de ln 

ley contra tales intromisiones o daños"(20).Sc ha logrado elevnr 

o la categoría jurídica internacional a este derecho 1 y en 

ese sentido, va ganando terrena en los sistemas jurídicos 

nacionales del mundo contemporáneo. 

Asi por ejemplo, Portugal, en 1966, incluye en su 

legislación lo protección o lo vida privndu, Francia en 1971 1 

Italia contempla también este derecho, los paises n6rdicos 

celebraron los dias 22 y 23 de Mayo de 1967 en Estocolmo, 
Suecia 1 uno Conferencio de juristas nórdicos y hombres de 

(19) Ibidem, PP• 190-191 

(20) S. Zékelly Alberto: Op. Cit. pág. 227 
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derecho de disti~tas partes del mundo pnro trntur aceren del 

"derecho a la intimidad", dicho conferencia fuá orcanizada 

por la sección sueca de la Comisión Internacional ·de Juristas 

en colaboración con la Secretaría Internu.cionnl de la Comisiónt 

las conclusiones de esta conferencia pret~ndcn tener una pro

yección universal. 

El desarrollo de este derecho al respeto de lo vida 

privado ho sido mayor en aquellos estados que conforme a sus 

caractcristicas hiat6ricne y socialca, hun bnsado su organiza

ción social sobre la bnsc de un indivitluolismo muy acentuado 

así como un desarrollo econ6mico ad hoc. Paro aquellos siste

mas juridicos derivados dol romanista, la considoraci6n de 

la vida privada como bien objeto de tutelo juddica ha sido 

mfts lenta y mós dificil, al enfrentarse, sobre todo, a un 

Estado tradicionalmente monol!tico y muy controlador de las 

reluciones sociales. 

Como vemos, ln evoluci6n de este derecho es vcrdndcra

mcntc reciente, pero no es pobre, es cxtcnslsimo el campo 

que abarca, el cuol se ugrnndo al volverse el mundo cada vez 

más tecniíicudo y donde los adelantos cicnt!ficos ae auceden 

ya cotidianamente en una cnlidad tal que ea inimaginable ya 

la llosible vidn normnl del ciudadano, esto numen ta din con 

dio. 

C), Naturale•n Jur{dica.- Para determinarla, utiliza

remos el m6todo deductivo como guín a seguir, es decir, recono

ciendo lns características mo~ generales de este derecho vamos 

a concretar su noturnlczo, 

Asl como lo señalo Georgino Bntlle Soles: ºNnda hay 

más intimo que el pt!nsamiento y el sentimiento de uno persona 

quu esta puede reservarse para sl 
1 
si tiene pleno dominio de 

,-
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su raz6n y de sus actos'' (21). 

En este concepto i.lc intimidad, prevalece la ideo 

de exclusión de 1o comunicución total, de lu µublicidnd, del 

conocimiento o de ln intervcncibn de los dcm6s, n no ser que, 

por razones capccialcs de convivencia, estos se encuentren 

ll~modos a participnr de alg6n modo en nuestra vidu reservada. 

''La intimidad esta en esencial enlace con la libertad 

y la personalidad. Podría dccirtie que es, en cierto moda, 

una facet~ de estas, y, c~mo ellas, digna de protecci6n juridi
c", la que debe prestarse al hombre, '1 prius 11 de todo el orde

namiento social para que pueda coexistir libre y pncificumcnte, 

sin sufrir intromisiones njenas no justificadas por rnzones 

de orden social" (22) 

Como vemos, estos bienes: La intimidad, la libertad 

y lu personalidad, son bienes extraños a los puramente patrimo

niales o estimables en dinero~ Sin embargo, no dejan nunca 

de acompañar y pertenecer al individuo por el simple hecho 

de serlo; son bienes que van nparejndos a su cnlidad misma 

de persona. 

Warrcn y Brandeis señnlaron a este derecho como un 

derecho personal, un complemento de la personulidud. 

Otros autores han querido ver a este derecho como 

uno de pr\Jpiedad, pero su perspectivu, en tal sentido, es 

(21) Bstlle Sales, Georgina; Op. Cit. p. 17 

(22) Ibidein, p, 18 
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muy limitada y queda comprendido en el derecho de patentes, 

mnrcaa. nombre comcrciul, de autor, etc. 11 ~:n otros decisiones 

ju!Jiclales ha eido considcrodo como derecho natural. "Cual

quier individuo de inteligencil\ normnl puede darse cuenta 

de inmediato que dead~ que toda pcrsonn es miembro de una 

sociadud existen asuntos que son ¡>rivudos y otros p6blicoa.,. 

Todo individuo instintivamente rcchuzn cualquier avonce del 

público aobre sus derechos privados 00 un derecho de privacy 

en asuntos puramente privados se deriva, en consecuencia, 

del derecho natural'' (23). 

lA qué tendremos que atender pnrn reconocer la esencia 

misma de este derecho? Si como ya lo ostoblecimos, este dere

cho, al igual que el de libertad y personalidud acampBña.n 

siempre al individuo t entonces pertenece a esa catcgod.Di de 

derechos de la persona que por ese solo hecl\O significan todo 

un sustrato de ·protecci6n al bien respectivo como derechos 

subjetivos oponibles erga omnos. 

Diaz Malina afirma uDel examen de todas estas categori6s P!!. 

recerlo. m6s preciso situarlo dentro del grupo de los netos ilici--, 

tos, esto ea, que la violación del derecho de privac.y puede 

constituir un acto ilicito (24), lo cual resulta efectivamente 

aplicable y armónico dentro de un sistema jurídico como el 

anglosajón, donde los precedentes judiciales van determinando

en gr un mcd ida el acontecer del derecho, en suma, el common 

law; perv 1 para un sistemu jurídico romanista, esta teor1a 

del acto ilícito queda endeble y sin precisi6n exacta, es 

por ello que este derecho al respeto a la vida privada se 

encuentra fundado en la categoría juridico de los derechos 

(23) Dio• Malina, Ivan, Op. Cit. p. 212 

{ 24) !bitlem. p, 212 
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de lo pcrsonulidod, 

Como vimos en el Capítulo anterior, "Los derechos 

de la personalidad son atributos morales o físicos del hombre, 

trodicionuimentc reconocidos por el ordenamiento jurídico 

y abarcan entre otros: El derecho n la reservo y ul secreto 

de todo lo que et uñe a lo vida pcrsonnl; lo noc16n del derecho 

o lo intimidad privado, jurídicamente rcconocidn 1 puede decirse 

que es de bpoca reciente'' (25) 

No obstante, cstn categoría jurídico deberá actuali

zarse objetivamente en disposiciones positivas que lo hognn 

efetivo medio de tutela juridicu. As{ tendremos que estos 

derechos de la personalidad, cspccÍficamentc el derecho al 

respeto de lo vida privado, no serán pues derechos privndos 

en tanto que no cston sujetos a formalización voluntario de 

lou particulares o a contrato, entonces se trutor{1 de una 

cutcgod.a de derechos públicos 1 legitimados directamente en 

la exprcs16n constitucional de los mismos¡ es decir, consagra

dos por los respectivos instrumt.!ntos pollticus y jur!dlcos 

fundamentales a cualquier naci6n: Su constitución pol!tico, 

11 Por obra de las declaraciones internncionnlcs sobre 

derechos humnnos y de los preceptos de los constituciones 

mas modernos, lleg6 a centrarse, u estos derechos en el campo 

del derecho público, especialmente en el derecho constitucio

nal, •• desde entonces nadie ha vuelto a poner en duda que 

sean auténticos derechos del ser humano" ( 26) 

Al respecto 1 el Derecho Constitucionol comparado 

corrobora tal afirmación; lo Constitución de la República 

Federal Alemana en sus artículos 1 y 2 os! lo consagran, 

(25) Loµcro, Alfonso, Oµ. Cit. p. 32 
(26) Novou Monrcal; Op. Cit, µ, 157 
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Aceptaremos, pues que el fundamento de válidez de 

este derecho reside, entonces, en su reconocimiento y sanci6n 

constitucional; ello en virtud de que un régimen jurídico 

particular sobre los derechos do ln personulidnd -incluido 

el respeto a la vida privado- será propio o exclusivo o coda 

Estado, sin que por ello mismo lua coinc!dcncios en las dispo

siciones referentes lo signifiquen como com~n al gc11ero huma110. 

Cabe advertir que en este punto es motivo de discusi6n 

la conveniencia o inconveniencia de la frugmentoci6n de la 

calidud humano en funci6n de la voluntad soberana de tantos 

Estados como existan sobre el planeta. 

Al reconocer que n esta cntegoria de derechos corres

ponde tutelar un tipo de bienes que todos y cada uno de los 

hombres posee por el simple hecho de haber nacido, también 

es necesario reconocer que esta catcgor!n de derechos, al 

igual que otras de similar cu~o, no son susceptibles de conso

graci6n a nivel internacional, sino solo como meros recomenda

ciones y principios de orden moral internHcionnles, debido 

al actual estadio político y ccon6mico intl!rnacionnles como 

consecuencia del exacerbado egoísmo y falta de voluntad de 

los Estados paro ello. 

Desafortunadamente, parece que los temibles asevera

ciones de Orwell en sus pronósticos para la sociedad futura, 

o de otros autores que se han preocupado por esto 1 es tan en 

camino de llevarse a cabo gracias al endiosamiento de la ''comu

nidad" mal entendida y en beneficio solo de unos cuantos (los 

menos), que son los verdaderos 11 individuos 11 que gozan de los 

dividendos que en este sentido son patrimonio común e indivi

dual de todos los hombres de todas las razas y paises, 

Sin embargo, lo propio naturaleza del bien tutelado 

(la vida privada) incide ciertamente sobre In misma naturaleza 
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jurídica del derecho en que se consagra. Un bien como la 

vida privada, tan amplio, en su identificuci6n y tan flexible,~ 

elástico, en su interpretación, de hecho lleva a ensayar solu

ciones que se adapten u los necesidndcs o requerimientos de 

aquella sociedad hacia ln que va dirigido la obligación como 

contraparte de ese dcrccf10. 

Las Constituciones del mundo occidcntul suelen prote

ger determinados derechos individuales frente al Estado, 

No obstante, actualmente se evidencia la necesidad de amparar

los, incluso contra los conciudadanos que intervienen en la 

esfera individual de otro, en la forma que sea, 

Para el caso de las intromisiones en lo vida privada, 

debidas a los adelantos tecnológicos y ºcientl.ficos, la juris

prudencia en la República Federal Alemana ha decidido que 

el reconocimiento constitucional de un derecho general de 

la personalidad (Artículos 1 y 2 de la Ley f'undamental de 

Bono) repercute sobre el derecho privado, en el sentido de 

que ese derecho de la personalidad exista aún frente n los 

conciudadanos (27), 

Las opiniones que los autores dan a esta expresión 

de los derechos de la. personalidad son en ambos sentidos. 

As{, hay quienes hablan de las bondades de contar con estas 

disposiciones expresas constitucionalmente (tfovoa), y otros 

que proponen otras formas: "Una disposición que establezca 

un derecho general de la personalidad tendrá necesariamente 

carácter impreciso en lo que se refiere a la esfera protegida 

y, •• en lo relativo a los intereses opuestos dignos de protec-

(27) Goldschmidt, Roberto; "La protecci6n jurl.tlica de la vida 
privada": Boletln del Instituto tle Derecho Comparado; 
año Xll; No, 36; México, 1957; p. 13 
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ci6n que pueden just:i!lcur excepcionalmente la intervcnci6n 

en dicha ·esfera.' •• Por esto, fuera de Suiza y Alcmnnia,,., 

perece preferible prescindir de un precc¡ito general, aún cunndo 

fuere ejemplificado lueg9,,, 1 y legislar salo ncl!rca de deter

minados derechos de la personalidad cuyu protcccibn en el 

ambiente de que se trate sen oportunn'1 (28) 

De cualquier forma, sea cual sen la manera de articu

lar estos derechos dentro del sistema juridico propio, nosotros 

los consideramos como: 

A) El derecho al respeto a la vida privada es un 

derecho de la personalidad: 

B) Estos derechos de la personall.dud categoría jurí

dico en si mismos en nte11ci6n ul bien que tutelan jurídicamen

te, son derechos de orden público oponibles erga amnes; 

C) Lo forma en que se consagran y expresan frente 

a la sociedad estutul, es por lílcdio de las disposiciones cons

titucionales relativas que, no obstante no identificarlos 

con esto denominaci6n espec{ficu, y comprenderlos desorticula

damente, se 111s reconocen como resabio del liberalismo francés, 

como derechos o garantías individuales¡ 

D) Fundamentos de este Derecho, lCui\l es la verdade

ra raz6n de ser de este derecho n la vida privado? lPorqué 

la necesidad de su existencia? "Nuestra cultura actual reconoce 

que hay un ámbito personal reservado que solamente concierne 

ul individuo correspondiente. Este ámbito es la consecuencia 

(28) Ibidem. p. 18 
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de lo individualidad, de la autonomía y de lo libertad que 

se admiten coma Propias de todo ser humano, De allí se deduce 

al derecho de todo hombre de mantener en secreto y como invio

lables ciertas manifestaciones de su vida. Dentro de ese 

recinto privado nadie puede penetrar sin su nccptnci6n 11 (29) 

As{ es como Novan Monreal sintetiza lo fundnmcntaci6n 

de este derecho. l::n este sentido, las opiniones de diversos 

tratadistas si bien pueden diverger en su (ormulnci6n, coinci

den, sin embargo, en la misma dirección, que los lleva o reco

nocer un marco común para este 11 derccho a ln vidn privado", 

11 Según Rascigno, debe entenderse por tal la pretensi6n 

del individuo da ver impedido lo curiosidad ajeno, prohibiendo

se la indiscreción y lu publicidad no voluntnria, el conoci

mionto y lo divulgación de las visicitudes personales y fami

liares. 

Seg6n Wagnor, este derecho consiste en 11 La protccci6n 

de la tranquilidad moral de los ciudadanas'' Martín la ve como 

aquello que se vive ''trns la puerta cerrada'' y que se explica 

por el pudor de su intimidad que tiene todo hombre¡ Jeschcck, 

se refiere a que no debe traspasarse "el muro de la vida priva

da de otro" (30). 

As:! pues, es lo voluntad del propio individuo, aparen

temente 1 el elemento que informa y determino lo intimidad 

a que aludimos. Sin embargo, también esta voluntad personal 

no deberé. nunca ser comprendida como medida absoluta ya que 

el hombre no se encuentra aislado, vive inmerso en una sacie

dad. De tal manera que el derecho a su intimidad deberá ser 

(29) Novoa Monrenl, Eduardo, Op. Cit. p. 158 
(30) Ibidem. p. 159 
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acorde can el derecho del resto de los miembros de esa sociedad 

y de la organizáción sociul; pensar de otra manera serlo ir 

contra el propio derecho que oqu! defendemos, Pero, a manera 

de abundamiento en los fundamentos de este derecho, revisemos 

ahora otras circunstancias que nos llevan a solicitar una 

profundización teórica y práctico mayor, respecto del tema, 

Es en los últimos años cuando se han visto mas adelan

tos científicos y tecno16gicos que en cualquier otra _etapa, 

la preocupaci6n del hombre por su habitat físico y moral, 

asi como por el futuro de su especie, nos han conducido o 

revalorar y replantear infinidad de temas proyectos con 

base en un solo principio: el hombre mismo su convivencia 

armónica y en paz con sus semejantes y el resto de lo creoci6n 

Sin embargo, hechos y circunstancias nos conducen a un punto 

en que realmente consideramos en grave peligro la protecci6n 

de la vida privada: A) Descubrimientos e inventos que facili

tan mucho el acceso a la vida privada ajena sin que el afectado 

se d6 cuento de ello; 

B) La expansi6n sin precedentes de los medios de 

comunicaci6n masivo; prensa, rodio, cine, telcvisi6n, etc.; 

C) La ingerencia cada vez mayor que asume el Estado 

dentro de la vida de cada ··ciudadano, como consecuencia de 

dirigir todos los esfuerzos individuales hacia el bienestar 

general. 

"En lo vida moderna ••• la preocupaci6n por que la 

persona humana no sea totalmente absorbido JJOr la masa y se 

conserve como un valor autónomo que, sin perjuicio de sus 

obligaciones sociales tiene tambibn el derecho a una vida 

personal, lleva o que los estudios sobre la protecci6n de 

lo intimidad se acrecienten, Se troto en ef fondo, de uno 
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preocupac16n por la libertad del hombre y por su dignidad 

como persono, po~tulodo por los principios humutlistas de m~jor 

estirpe", (31) 

Es pues, la íundament:nción de este derecho, aquella 

ombici6n del hombre por constituirse efectivamente en el sujeto 

no el objeto, del devenir hist6rico y social, rcpresentandose 

como tul: sujeto capaz de pensar y valorHt individualmente 

las opciones y el proyecto que de su vida quiere construir, 

y la necesidad de que ese reconocimiento a la individualidad 

se dé a la vet que individuo!, colectivnmentc, n fin de que 

ese mismo hombre se reconozca como tal• reconociendo a los 

demás su derecho a una vida intimo distinta a la propia, pero 

común en cuanto al sentido que lu propla si8nificnción de 

vivir.en sociedad representa. 

D) Ambito que cam11rende, Este es un punto que es 

más susceptible de manejarse sólo a niveles de doctrina, no 

obstante que, sin embargo, se pueda hacer unn válidn remisi6n 

a los cssos que constituyen la jurisprudencia norteamericana 

al res pee to. 

Establecer cuales son las circunstancias constitutivos 

de la intimidad personul, o de la vida privnda, que son suscep

ttblea do sor sustruidos por el individuo dul dominio público 

o de la revelaci6n no deseada a terceros, constituye propiamen

te el sentido o el &mbito que esta normu jurídica esta llamada 

a proteger, 

(31) Comisi6n Internacional de Juristns "Lo protecci6n legal 
de lu vida privado", y Goldschmidt Roberto "Lo protecci6n 
jurídica de lu vida privadun citados por Novou Monreal 
Eduardo Op. Cit, p. 160 
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De acuerdo con la dis¡>osición señalada en el Articulo 

867 del "Restatc1rient on the Lnw of •rorts 11 de 1934-39, efectua

da por el ttArucrican Low lnstitut1 11 (32) se describe la ''viola

ción do la int1midud 11 de 111 tiiguiente for1no: "1'oda persona 

que sin raz6n v6lida viole seriamente el derecho de otra perso

na de na ver llevados sus asuntos a conocimiento de otros 

o au imagen cxhibidu nl póblico, es responsnble hacia esa 

personan, referida esta figura o la comisión de hechos ilic.i

tos, 

Donde empieza et problema es nl buscar precisar con 

suficiente claridad jurídico en que lugar se encuentra la 

demorcuci6n entre lo que esta ¡1ermitido y no permitido a lo 

"e~fero intima" aludido. 

Mnntovani agrupa las elementos que constituyen la 

esfera personal-privuún en: uspecto fi.sico-corpora.l (incluye 

imagen, constituci6n y de[ectos f!sicos); el parUl psiquico 

(incluye caracter anom11llus); el ofectivo (sentimientos 

y afectos); situación materiul (condiciones económicas 1 nivel 

de vida}; el comportamiento y lns relaciones (11morosus 1 fami

liares, econ6micus 1 pro(esionules). (33) 

Sin embargo, el proyecto rn6s acabado y1'dc perspectivas 

jurídicas mas ampli11s en la materia, las "Conclusiones de 

la Conferencia Nórdica sobre el Derecho a la Intimidud 11
, va 

m6s al!& de lo que generalmente los autores hablan comprendido 

como el &mbito que abarca lo que se denomina uvidn privada" 

o intima". 

As!, en dichas conclusiones, manifiesta el pñragrafo 

(32) lbldem. p. 161 

(33) lbidem. p. 162 
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2; El Derecho a la Intiiuidad es el derecho a vivir en forma 

independiente su· pro1du vida, con un minimo de ingerencia 

ujena. En términos mua ornplios, esto slgnificn: El derecho 

del individua a vivir su propio vida, protegida de: 

A) Ingerencias en su vidn privada, familiar y del 

hogar; 

B) Ingerencias en su integridad mental físico 

o su libertad moral o intelectual t 

C) Ataques u su llonra o o su reputaci6n; 

D) Verse colocado en situnci6n equivocas; 

E) La rcvelaci6n1 fuera tle prop6sito de hechos peno

sos de su vida privada; 

F) El uso de su nombre, identidad o semejanza; 

G) Ser copiado, ntisbado, observado acosad o; 

U) Violaciones de au correspondencia; 

l) Abuso de sus medios de comunicación, escritos 

u orales; 

J) Revelación de información dada recibida en 

virtud del secreto profesional, ( 34) 

Es bastante mas amplie la gama o espectro que informa 

al bien titulado Vida Privada, que la que se viene manejando 

doctrinalmente~ para tules efectos: Reputación y Honor; Inte

gridad Hsica o mental y libertad moral e intelectual; el 

(34) Ibidem. p, 163 
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abuso de sus medios de comunicaci6n • o sea, la interpretac16n 

a sus palabras e:Jcritns o hablndas, etc. 

Además, estas conclusiones contienen en el siguiente 

párngrafo un listado de 12 actos violatorios del derecho n la 

vida privada. Circunstanciu esta 6ltima, que solo nos confirma 

el interes que esta materia ha despertado en las legislacio11cs 

europeas, asi 

en determinar 

como el firme propósito que estas manifiestan ,. 
con la mayor exactitud posible la protecci6n 

que atañe a un derecho a la vida privada. 

Cabe además señalar que estas conclusiones de la 

Conferencia N6rdica sobre el derecho u la intimidad, hau sido 

factor determinante en la declaraci6n emitida en 1970 por 

lo Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, acerca de los 

medios de comunicaci6n de masas y loa derechos /1umanas. 

En este punta 1 quiera concluir confirmando la necesi ... 

dud que existe en nue!ltro medio juridico, y s6!o o niveles 

tc6ricos y doctrinales, de abundar en la búsqueda y precisibn 

de una cuesti6n de esencia para la vi\lidez y posibilidad de 

un derecho de la vida privudn. 

Finquemos, desde ahora, el ómbito de la intimidad, 

partiendo de las conclusiones formuladas por la Conferencia 

de Estocolmo, sin que por ello supongamos agotado yo el tema. 

Paro la doctrina jurídica nocional, reconocida por sus aporta

ciones en materia de sociolizaci6n de instituciones e instru

mentas para el bienestar general, no le estnr!u por demás 

enfrentar ahora el nuevo reto que significa este retorna a 

la rcvalornci6n del ciudadano, partiendo de su propia dignidad 

como ser humano. 
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F) Ti tul a res Cnrncterlsticus de este Derecho. 

Hoy una cuestió1i que es clerncntnl 11nrn cualquier individuo; 

esto es• que existe uno esfera o uno porción de su vida, de 

sus actos, de sus pensamientos, emociones, ilusiones; etc 

que quiere mantener al margen del conocimiento póblico. 

De tal afirmoci&n, deriva la caractcristicn fundamen

tal de este derecho u lu protección de lo vidu privada: su 

subjetividad. 

S!1 el concepto o el olcuncc de lo que coda uno de 

nosotros reservamos JHtra ese ámbito intimo o de vida privado, 

es esencialmente subjetivo. Y regresemos uqu! u la nsi1nilnci6n 

y concurrencia de los opuestos en la dicotomia sociedad-indivi

duo; esto es, que la referido subjetividad del concepto o 

ámbito do protecci6n de lo intimidnd personal, se encontrará 

siempre determinado, en mayor o menor medido, por el ámbito 

social en que el individuo se haya desarrollado. 

Por mas que reconozcamos que efectivamente existe 

asta categoria jurldica de los derechos de la personalidad, 

a los cuales pertenece el ohoro tratado derecho o lo vida 

privada, y que existe paro todos los hombres independientemente 

de su rozo, sexo, color, clase social o económica, es indudable 

también que lo que cada individuo busque y acepte como su 

vida privudu, estará deturminudo por infinidad de factores 

extrapersonales. 

11 Como lo señalo Hricala, hoy categorías sociales con 

tradiciones particularmente austeras, que tienden a extender 

la esfera de sua actas privados y, en cambio, hay otros grupos 

que hasta podrian verse complacidos por la publicidad que 

se d6 a ciertas actos personales suyos 11 (35) 

(JS) Ibidcm. p. 164 
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Este es el momento en que debemos reconocer algún 

punto como refcrCncia paro identificar objetivamente, general

mente, 1¡ue es e lo que atenderemos como criterio pnrn especifi

car esa bastedad que es la intimidad personal dontro de su 

concepto jurídico, Para ello, Novan Monreal cita un criterio 

práctico, que propone Wngner, de u.cuerdo al que: 11 Solomente 

put!dc haber reaponsabilidud si una persona normnl 1 de senti

mientos ordinarios. hubiera considerado, de hnllarso en el 

caso del ofendido, qu se habla cometido un atcnlndo en contra 

de sus derechoe 11 (36) Tal voz una solución como la anterior

mente pro¡)Uesta satisfago unu necesidad teórico o un espacio 

vacío 1.rn la doctrina, pero me parece que la solución puede 

resultar mós dañina puro la Justicia. Esto es, que retomar 

la caoductn aparentemente medin o sta11dard del individuo com6n 

en determinado sociedad, y elevarlo u la cutegoria de medida 

para el ulcance de la vida privado, es tanto como lo f6rmula 

de dejar ul arbitrio de la mayoría lue necesidudea individuales 

y sobre todo pnre. el caso en que sería la propia sociedad 

la que eligiera (a trav6s de sus organos representantes respec

tivos) a aquel individuo medio ¡1urn que sirviera de patrón 

y medida a todos los dcmtts. 

Las riesgos que esto conlleva en sus posibles conse

cuencias, es el motivo por el cual, pienso que ln subjetividad 

del alcance de este bien es de aquel tipo que no puede determi• 

nurac u-¡iriori ni musificodumcntc, aer6 oblt.suc16n nccesurin, 

del sistema jurídico el proponer en uno norma general la subs

tancia y el contenido mismo del objeto tutelado, ns! como 

las condiciones generales de su valoruci6n; y posteriormente, 

será la Jurisprudencia o el desarrollo mismo del derecho lo 

que vnya determinando y actualizando el contenido de la norma 

en relaci6n con la interpretnci6n subjetiva que cuda uno quiera 

(36) Ibidem. p, 164 
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dar a la esfera intima o de vida privada, 

Titulares de este derecho, Hn este sentido Diaz 

Molina afirmat "El Derecho de privacy se ha creado para 11rotc

ger los sensibilidades individuales normales''• {31) 

As! mismo, ya hnbiamos hecho mención a ln definici6n 

que daba Luis Garrido en su ensayo "El Derecho a la. Intimidad" 

(punto 1) (Concepto y Definiciones), en el cual señala que 

el "derecho a la intimidad,,, se (38) funda en los instintos 

do la peraona'1 ¡ y a menos que una de los jurldicumente creadas 
11 personas morales 11 sea capnz du tener instintos 1 este es un 

ámbito, uno c.atogoria jurídica, rcscrvndn exclus!vomcnte 

los seres humanos capaces de vul~rar y discernir intimnmente, 

ijUbjctivnmente, que consideran cada unu en purticulnr, como 

su exclusiva vida privada. 

Parece ser que por ahl, se ha intentado incluir dentro 

del ámbito de vida privada, a necesidades o informociones 

reservadas de empresas otrns personus morales. AlgunBs 

autoridades lo han definido como el derecho de un individuo 

o de uno corporoción (39), supuesto que de entrado parece 

repugnar a la esencia misma del bien que se tutela, y se trans

forma en mero agregado hibrido mercantil- civil, que muy poco 

tiene que ver en realidad, con la categoría jurídica de los 

derechos de la personalidad como efectivos derechos del ser 

humano, Este derecho desde una muy particular opini6n, sólo 

(37) Dluz Molino, Ivón, Op, Cit. p. 218 
(38) Garrido, Luis, Op, Cit., p. 348 
(39) Ramos Grateroles, Miriam R, Op, Clt. p. 213 
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corresponde en su tutela al ser humano, nunca n creaciones 

del Derecho; Ade,más es de aquellos de carncter pcrsonalisimo 

que, según seu ul grado de desarrollo de lu técnica judicial 

respectivo, quedará u expensas de las leyes particulares rela

tivas, el dcterminnr la posibilidad de su sucesión o no. 



74 

CAPITULO III 

LA INFORMACION COMO DERECHO Y LA LIBERTAD DE INFORMACION 

l, FUENTES DEL DERECHO A LA INFORMACION Y LA LIBERTAD DE 

INFORMACION 

El derecho a la informaci6n y la liberad de infor

~nci6n tienen su fuente en la existencia misma del hombre como 

ser racional, como ser socinl y como ser político, El hombre 

como ser racional tiene lacnpocidnd innata n su noturnlc~n 

de ser humano, de pensar y de expresar libremente sus pensa

mientos, sus ideas y sus opiniones, Ahora bien, lc6mo sur

gen en esta cualidad de lo racionalidad humano 1 el derecho 

n la informaci6n y lo libertad de informnci6n? Cuando uno 

persona piensa y fija este pensamiento en algo, no lo hace 

para si mismo, lo hace para los demás; lo que quiere decir 

que este pensamiento debe ser transmitido a las demás personas, 

Esta comunicaci6n 1 en nuestra época, se hace o trov6s de· los 

medios de inform~ci6n. Esta comunicoci6n e.Jebe hacerse sin 

trabas ni obstáculos de ninguna naturaleza, Así nacen el dere

cho u la informoci6n y lo libertad de informaci6n 1 en forma 

intcrdependiente o inseparable de la racionalidad humano, 

También ya hemos establecido que el hombre es un 

ser social 1 en el entendido, de que el hombre vive, esencial

mente, en grupo, en sociedad. El derecho o lo informaci6n 

y la libertad de informoci6n, tambi6n tienen su fuente en esto 

condici6n de la sociabilidad humana en la siguiente forma: 

Vivir en sociedad sigifico, elementalmente, la reciprocidad 

de pensamientos, sentimientos y acciones de unas personas con 

oLros personas: de donde resulta que pnro hacer posible esta 

vida en sociedad es necesaria una recíprocu informuci6n de 

,. 
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los pensamientos, sentimientos y acciones de las personas como 

partes del srupo; Es os! conto nace el derecho a lu información 

y lo libertad de información en esta esencia inseparable de 

lu condici6n humano, como ·es lo sociabilidad, 

''El intercambio de informuci6n 1 de conocimic11tos 

y de ideos, constituye uno de los elementos esenciales que 

condiciona lo existencia, la supervivencia y la occi6n de una 

sociedad determinada 11
• ( 1) 

Finalmente, el hombre es un ser pol!tico, por11uc 

lleva en si 1 los cualidades de organización y búsqueda de po

der¡ para uno mejor organización, y un buen manejo del poder, 

es imprescindible el derecho o la informnción, sin este dere

cho y sln esto libcrtatf, serio como mnncjur un grupo humuno 

u obscurus o en tinieblas, 

F:l derecho n ln información y la libertad de infor

muci6n, nacen como una necesidad de dar luz y claridad a 

la orgoniznci6n y funcionomicnto de uno sociedut.I político y 

jurídicamente organizado. 11 1.n informnci6n en los sociedades 

modernas es un elemento utilizado coda vez más por los gobier

nos en el proceso de toma de decisiones, Karl Dcutsch afirma 

que los gobiernos modernos deben contar con sistemas de infor

muci6n externa e interno y paro su tronsmisi6u o los puntos 

donde se efectúan las decisiones, asi como para su análisis 

evoluoci6n untes de que 6stu se tomc 11
, (2) 

En síntesis, lo fuente del derecho o la informoci6n 

( 1) Pinto Mazal, Jorge; Régimen l.egnl de los Medios de Comu
ni cuc i6n Colectiva; r'ucultod de Ciencias Políticos y 
Sociales; México; UNAM; 1977, p. 11 

(2) Ibidem. p. 15 
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y la libertad de información, es el Hombre, 

Eduardo Novoa Man real, confirma este pensamiento, 

ol decir: 11 Todo hombre,,• solamente cuando olcnnzo un conoci

mie11to lo más completo posible de lo que sucede en su entorno 

y en el mundo, puede formarse una opini6n que lo deje en si

tuoci6n de buscar y organizar, con vcrdndero libertad, ln for

mo de vido que le parezco m6s atlecuada, Si no conoce los pro

cesos politices y econ6micos 1 lnfl dificultades y conflictos 

que ellos presentan o ntvel nacional e internacional, lo divcr

aidod existente en los ideas y opinionas relativos o los nego

cios pi1blicos, queda incopocitndo poru pnrticipnr como ciudad!!. 

no en los procesos de tomo de decisi6n en los que le corres

ponde intervenir. (3) 

2, EL DERECHO A LA INFORMACION Y LA LillERTAD DE INFORMACION 

EN LOS DOCUMENTOS lNTERNACIONALES 

F.1 ort!culo 19 de lu Dcclnrnc:l6n Universal de los 

Derechos llumnnos, dice: 1'1'odo individuo tiene derecho n la 

libertad de opinión y de exprcsi6n; este derecho incluye el 

de no ser molestado a causa du sus opinio11es 1 el de i11vestigur 

y recibir información y el de difundirla sin limitaci6n de 

fronteras, por cualquier medio de cxpresi6n°. (4) y el ~ 

Tntcrnucionnl de Derechos Civill.'s y Políticos en su articulo 

l9 1 establece: 11 Toda persona tiene libertad' de expresión. 

Este derecho comprende lu libertad de buscar, recibir y difun-

(3) 

(4) 

Novan Monrcnl Eduardo; El Derecho o la Vida Privada y 
ln l.ibertud <le TnforrnncJ6n, un conflicto Je derechos; 
México; Edit·. Siglo XXI; 1979 p, 1107-148 

Szlikcly Alberto; Instrumentos Fundumentnles de Derecho 
Internacional Pl1blico: Tomo I; Mbxico; UNAM; Instituto 
de Investlgucioncs Jur1dicus; 1981; ·p. 228. 
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dir informaciones e ideas de toda Índole sin considernci6n 

de (ronteros 1 yo· sea oralmcntc 1 por escrito o en forma impre

sa o artistico, cualquier otro procedimiento de su elccci6n. 

El ejercicio del derecho previsto en el p6rrnfo de este urtlcu

lo entrnfia deberes y responsabilidades'', (5) 

De acuerdo n estos textos internacionales, el derecho 

a lo informoci6n y lo libertad de informaci6n 1 se encuentran 

situados dentro la ideo liberal del reconocimiento de lns li

bertades individuales, desligados de sus cuusns y proyecciones 

sociales y econ6micns. Es el individuo que, tiene dicl1os dere

chos, aunque por factores ccon6micos o sociales, nunca puede 

ejercitarlos, En el punto anterior hemos establecido que, 

la fuente de or!gen del derecho o ln informuci6n y lo libertad 

de informaci6n, es el hombre, como ser racional, social y po

lítico, lo que, quiere decir que, pura nosotros, como verdade

ros Derechos Humanos, ya han salido de la esfera, puramente, 

individual. paro convertirse en derechos de interés público 

y social, 

3, LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO, BASE DEL DERECllO DE LA OPINION 

Y EXPRESION 

Loa documentos internacionales anteriormente cita

dos. establecen el derecho a la opini6n y expresión, como el 

derecho que comprende al derecho o lo información y la liber

tad de información, Sin emborS,0 1 pensamos 11uc, lo base del 

derecho a la opinión y expresión y consiguientemente del dere

cho a la informaci6n ·y la libertntl de informaci6n, es la li

bertad de pensamiento, por las siguientes razones: 

(5) Ibidem, p, 252 
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La libertad de pensamiento es el proceso mental 

mediante el cual se generan idcns, juicios y razonamientos, 

Estos ideos, juicios y rozonumicntos son los que se expresan 

en los opiniones. expresiones y en ln información, Lo que 

quiere decir que, sin esto proceso de pc11somiento, no hubiera 

materia poro opinar, ni para expresar y mucl10 menos para infor

mar. La libertad de pensumiento, genero el contenido que 

es conducido por los medios de comuni.cnci6n 1 o seo., es el 

contenido de la libertad de opini6n, libertad de expresi6n 

y libertad de información. Fi11almcntc, no se puede olvidnr 

que 1 el pensamient..o genera ideos, juicios y razonamientos, 

de lu realidad econ6micn, social, cultural, etc, 

4. EL DERECllO A LA INFORMACION, SOBRE ESTE TEMA NOS OCUPARE

MOS UE LOS SIGUIENTHS ASPECTOS: 

A. Perspectivo llist6rlcn del Derecho n In Informn-

.t!.fu!. El derecho n la información hn tenido lu siguiente 

evoluci6n en lu historin de lu humanidad: En ln ontigÜednd 

clósicu, fundamcntolmentc, en Grecia como en Romu, no existe 

uno diferencio de trutumiento jur{dico entre el pcnsnmicnto, 

su cxprcsi6n orul y su expresión escrita, porque el escrito 

ero el pensamiento mismo l1echo cuerpo, grafindo, 6poca llamada 

lu de la libertad espontáncn, lo misma que termina con los 

persecuciones de Diocleciano y Decía contra los cristinnos,(6) 

En lo Edad Medio, 11 las universidades medioevnles 

y los escolástico::¡ fundamentan unn teoría ucercu del "orden 

ético nutural 11 cuyos principios de busc son lo unidad del 

(6) Ue la Borbolla Rivera, Juun Gdo. Régimen Jurídico de 
Ja Profesión Period.lstica para Móxico. Tesis cloctorol¡ 
Pamplona; 1980¡ p.8. 
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género humo no, la dignidad de la persona humana y lo igualdad 

esencial. de los· hombres" que se acercan mucho a lo moderna 

tcoria de los Derechos Humanos" (7) Dentro de estas ideas 

y en esta 6poca hist6ricn, Francisco de Vittorio, creo el 

Tus Communicotionis, el que no es otro coso que el moderno 

derecho u la informaci6n. Tumbi6n en ésto época, Gutembcrg, 

en 1450, inventa lo imprcntu 1 la misma 1 que un:i.tlo al nbnrotn

mienlo 11ue troe consigo el uso del papel, hncc que lo difusi6n 

de ideas sen más rápida y económica. El poder político, rece

loso de este hecho, empieza a poner trabas a ln naciente forma 

de expresi6n impresa, par medio de los libelos de censura, 

como una reucci6n u eHtu censura 0¡1lica1ln por r6gimcnes políti

cos absolutistas, en el siglo XVIII, surgen voces proclamado 

aquella "ton deseable libertad del pcnsnmicnto 11
1; (B) 

La ilustración y ln Enciclopedia bnsndn en la ideo 

ya surgido durante lo Edad Media se plnsmu en ln doctrino 

liberal, cuya munifestaci6n en la segunda mitad del siglo 

XV!l[, en los diferentes uspectos fué ln siguiente: "En la 

economía, el liberalismo engendró el copitnllsmo munchestcrio

no, en la politice engendró sistemas politlcos liberales y 

en el mundo de los ideos y de la informnci6n adoptó una actitud 

que se resume en lo proclomoci6n de lns libertades de pensa

miento, de expresi6n y de imprenta", (9) 

Estos ideas llegaron o la Constitución de los Estados 

Unidos de Norteom6ricn y o lo Dcclurnci6n de los Derechos 

del llombrc )' del Ciududono de lo Revolución Frnncesu, (10) 

(7) Ibidem, p. 

(8) Ibidem, p. 10 

(9) Ibidem, p. 11 

(10) lbidem, p. 12-13 
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Esto es importante paro nosotros 1 porc¡ue estos id e ns de lo 

Ilustrnci6n llegOron los po!scs latinoamericanos, en el 

momento mismo de su nacimiento como independientes 1 plasmados 

en sus constituciones de tipo estrictamente liberal. 

B. Significación Anul{tica 11u1 Derecho u la Informo

~. Significaremos anol!ticomcntc el derecho a lo informa

ción, descomponiendo en sus dos elementos constitutivos, que 

son derecho e informaci6n: Derecho, l'l vamos a entender en 

su sentido subjetivo como In facultad que tiene una persono 

de realizar cierta conducto de ncuc~do a una normu,(11) 

Informnci6n, es el 11 conjunto de noticias, datos, 

hechos, opiniones e ideas necesarios pura entender de un modo 

inteligente las situaciones individuales, colectivas, nociona .. 

les e internacionules, y estor un condiciones de orientar 

la eccl6n"(l2), 

De donde resulto que, dt.?sdc el punto de visto del 

análisis que hemos hecho, la iden central del derecho a lo 

informoci6n 1 está expresado en la facultad que tiene toda 

persona de recibir 1 pedir 1 bu a car transmitir libremente 

y de acuerdo a los normas, las noticias, datos, hechos, opinio

nes e ideas necesarias para comprender y manejarse odecundumcn

te en su medio ambiente. 

C, Definición del Derecho a la Informacl6n. El 

Popa Paulo VI define el derecho u la inforinación en los si

guientes t~rminos: ''El derecho a lo lnformuci6n es un derecho 

universal, inviolable e inalterable del hombre moderno, puesto 

que está fundado en la naturaleza del hombre, Se trato de 

un derecho a la vez activo y pas~voi de uno parte el estatuto 

(11) L6pez Ayll6n Sergio; El Derecho n la lnformnci6n; M6xico; 
Grupo Editorial Miguel Angul Porrúa; 19811. p. 158. 

(12) lbidem, ¡>. 159, 
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de la información y de otra parte, ln posibilidud paru todos 

de recibir"(l3), · 

''El concepto de Derecho a lo informuci6n comprende.,. 

tres facultades intcrrclucionadus: -Difundir, investigar 

recibir informuci6n- ugrupndu en dos vcrtincntcs,. ,El Derecho 

u Informar y el Derecho n ser Informado, 

El Derecho u Tnforrnnr:,, ,Comprende las facultades 

de d !fundir e investigar, vendrlu a ser lu fórmula moderna 

de lo libertad de expresión, porque lo lilrnrtad de expresión 

no es ya suficiente puro referir lo complcjidn<l del proceso 

informativo, •• 

El Derecho n ser Tnformnclo: Es lo fucultud de reci-

bir informncioncs 1 se refiere ••• al derecho del individuo 

y de los grupos sociales 1 a estor informados de los sucesos 

p{1blicos, y, en general, de ••• los informaciones que pudieran 

afectarle •• , 'fado esto para que • , , oriente su ncci6n y parti

cipe en la vida flOlÍticn de su camunidud • , , l~l sentido del 

derecho o ser informado es que;.,, el receptor abandona la 

pnsivldnd al tener 111 posibilidad juddicn de exigir al sujeto 

obligado, la información a que tiene derccho"(l4) 

D) Cnracter!sticns,- De la primera definición, surgen 

los si"uicntus curucturiaticae: 

El derecho n lo Información es un derecho universal, 

quiere decir que es un derecho de todos los seres humanos, 

sin discriminoci6n alguno 1 sen racial, por sexo, cultura, 

nucionalidud, etc. 

(13) De La Borbolla Rivera, Op. Cit, p. 32-33, 
(14) L6pcz Ayl16n, Sergio, Op, Cit, p. 160-161. 
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Es inv~olablc, significo que nadie tionc el poder 

de in(ringlrlo, en conHecuenciu, todot:1 los qun tienen y los 

que no tienen voder, están obligados a respetar y gornntizar 

este derecho. 

Es inaltcr1Jble, quiere decir que este derecho no 

puede ser modificudo, ni cambiudo, llcbe ser respetado en los 

t6rminos de su verdadera sig11ificuci6n, 

E} Nuturaleza del DL>recho o ln [n(orrnución.- Para dc

terminnrlu, nos ocuparemos de los siguientes aspectos 1 de 

acuerdo con Lbpcz Ayllo11: 

!.as dos tesis mexicanos: En México, la prcciaibn 

de la nuturulezn jurldicu di6 lugar c1 dos tesis: Una que 

lo considcr6 como un derecho individ11ul y otra como un derecho 

social, esto íul! lu que tuvó mayor aceptuci6n, Sn embargo, 

surgió también otru discrcpn11ciu sobre lo significaci6n de 

lo socinl, que se tradujo en tres posiciones: Para unos, 

es un derecho social, por11ue su titulur es la sociedad; los 

segundos, 1lec!an, es social porque es opuesto a lo individual, 

como unu muncrn de oponerlo o los derechos individuales. Pura 

los terceros el derucho n ln informocibn es un derecho social 

porque es u11 derecho de ciertos grupos sociales que no tienen 

acceso a los medios de difusión (15). Seg{1n el 1nlsmo autor, 

la guruntlu constitucional dl'l articulo sexto, el término 

de goruntlu social se usa en este 6ltimo sentido, Jorge Corpi

zo, citado por él, dice: "Las garantías individuales protegen 

a todo hombre, en cambio, las sociales protegen al hombre 

como intc~rnnte del grupo social, espccificomente o los grupos 

más débiles que históricamente se hnn visto oprimidos. Son 

(15) lbidem. p. 166, 
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los mínimos jurídicos que aseguran condiciones indlspcn!lublcs 

de subsistenciu" ~16) 

E.l Rl Derecho a la Informnción como un derecho sub

jetivo • .:. Como la facultad que tiene una porsonu de pedir, 

exigir y recibir la comunicaci6n de lo que se siente, se piensa 

o se nctúa cu su sociedad. Esto lo confirma L6pez Ayll6n 

al decir: 11 El punto de partida es considerar que la formulu

ci611 general que suponen los enunciados sobre derechos subjeti

vos es que el sujeto de derecho ... (X), tiene derecho (D) o 

realizar uno conducto determinudo (Q)" ( 17), En sin tesis, 

el derecho subjetivo es lu facultad que tiene una persona 1 

de realizar una conductu, de acuerdo o una norma. Esta conduc

ta pucde StH positiva o ncci6n o negativa u omisi6n. 

Esta facultad de hacer o no hacer algo, de acuerdo 

o la norma, está en rclaci6n directa con la conducta de los 

demás, de mane re que, no vaya contra el derecho de las demás 

personas y o su ve~ estus personas no puedu11 alteror esa facul

tad de hacer dicha conducta, (18), 

E.2 El Derecho o lu Informnci6n como derecho •ubJe• 

,.t_.i.:.v,,_o_,d"'""--1'-'n"t"'o"'• r_,é"'"'--'º"'ú,_,b,.l"l'"'c"'o'-,__,,s,,.o=.c .:..i ,,_o ._1 , - I~ s tumos d u u e u e r do con 

L6pez Ayll6n, en definir la naturaleza juddica del derecho 

u la informuci6n, como un derecho subjetivo de inter6s público 

y social, por los siguientes fundamentos: 

Es de interés público porque bcneficiu a la colecti

vidad, para cuyo efecto, el Estado tiene lo obligación de 

no interferir su libre ejercicio, es decir, el deber de obstcn

ci6n, ''sino debe asumir una conductu activo pura hucer efectivo 

(16) lbidem, p. 166 
(17) Ibidem, p. 169 
(18) lbidem. p. 170 

,. 
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el ejercicio de los derechos, estableciendo las condiciones 

necesarios pura que, los grupos con menores posibilidades 

¡1uedun gozar de ellos 11 (19), 

Es de interés social, porque obliga ul Estado, a 

establecer y garantizar los condicionus ncc:csnrins puru que, 

los gru11~~ rnnyoriturios con menores posibilidades puedan ejer

cer efectivamente este derecho. 

F) Sujetos del Derecho n ln lnformnc!6n.- El sujeto 

<lcl tlcrccho a la informuci6n es el hombre, 11 'l'odo hombre es 

sujeto de lo informnci6n, yu que todo hombre tiene vocnci6n 

a ln vcrdud 11 (20). ~todn,1opcrsona tiene la necesidad y el deber 

de buscar lo verdad, y sólo n truvés de la informnción conse

guirá los bases pnru esa búsquedo 11 (21). Este hecho de que 

el sujeto o la informuci6n, es el hombre, es consecuencia 

directa d~ su propia fuente, ya que el derecho o la información 

y lo libertad de informoci6n tienen su origen en lu existencia 

misma del hombre, como ser racional, como ser social y como 

ser politico. L6pez Ayllón, sostiene la misma ideo cuando 

dice "• •• es posible sostener· que el sujeto del derecho a la 

información, es, en principio, cualquier persona,. tanto nacio

nal como extranjera, El derecho reconoce ••• personas ••• 

físicos y morales, •• , entre las que se cuentan los sociedades 

civiles mercantiles, los sindicatos, las osocinciones 

partidos políticos, los corporaciones de corl1ctcr público, 

las instituciones educativos y culturales, el municipio, el 

Estado ••• y los organismos internacionnlcs"(22). 

(19) Jb!dem. p. 171 
(20) lle !.o llorbollu Rivoro, Juan, Op. Cit. p. 32-33, 
(21) Ibldern, p. 4 
(22) L6pez Ay116n, Sergio; Op, Cit. p. 173. 
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Una vez determinlldo que el sujeto del derecho a 

la informaci6n eS el mismo hambre, es importante establecer 

a qui~n corresponden, y en qu~ medido, las facultades y obliga

ciones(23), 

G) Clnses de los Su fetos del Derecho n ln Tnforma-

ctón.- El sujeto del derecho n lo informoci.Ón es de dos cla

ses: un sujeto uctivo y un sujeto puJ:Jivo, r1 sujeto activo 

es lo persona que busca y comunica lo informoci6n a las dem6s 

personas. 

Hemos dicho que "El Derecho comprende tres faculta

des: Investigar, difundir y recibir información. El ejercicio 

de éstas hace que los sujetos queden en una te6rica posici6n 

activa (investigar, difundir) o pasiva (recibir), que se mani

[icstan en dos posibilidades jurídicas distintos, En la prime

ra se exige una prestación (dar o hucer) y en lo segunde une 

ubstcnci6n (no hoccr)"(24) 

Esto distinci6n del sujeto activo y pasivo, no es 

terminante dentro del proceso din&mico de la información. 

"El proceso informativo es esencialmente dinámico, Esto hace 

que lu situación de actividad o pusividud sen , • • una 

diferencia relativa de posición en un momento determinado, 

llastu el sujeto más activo es, en algún 

viccversn"(25). 

momento, ,, pasiva y 

Esta relatividad en la distinción del sujeto activo 

y pasivo es consecuencia del principio de quu, el derecho 

o la información, tiene como uno de sus fuentes importontes, 

el hombre considerado como ser saciül, lo que, quiere decir 

(23) lhidcm. p. 174, 
(24) lbidem. p. 174, 
(25) Tbidem. p. 174, 
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que, no hubiera derecho o la información si existiera solamente 

lo porte oct:ivu del mismo, porque no hubiera lo parte destina

tario de In informución, es 1lccir, ln parto 1n1sivu. Entonces 

esto intcrdependeucio de activldud y pnsividod en el derecho 

n la informaci6n solamente se concreto en la vida social o 

lo vida en grupo de los seres humanos. 

H) Obieto del Derecho o lu Informnción.- El objeto 

del derecho a la informuci611, es la mismo informucibn, entendi

da en formo amplio. ''Comprende tonto los procedimientos (aco

piar, ulmucenar, trotar, dlfundir, recibir), los tipos. (hechos, 

noticias, datos, opiniones,·, ideos), los ómbitos (individual, 

colectivo, nucionul e intcrnncionul) y lus funciones (entender 

las situaciones para estar en condiciones de uctuar)"(26). 

Es decir, comprende, lu mnncru de buscar, transmitir 

recibir ln información, las formas en lus que se expresará 

esto información y las circunstancias en lus que se produce 

y transmite y recibe lo in(ormaci6n, 

5, EL DERECHO DE LA INFORMACION, 

A) Definición... Existen varios definiciones, de 

las que citaremos !ns siguientes: 

Enrique Gómcz Reino y Cornotu, lo define como ''Aque .. 

llu parte del ordenamiento juddico que tiene como objeto la 

rcyulaci6n institucional de la informucibn" (27), 

(26) 

( 27) 

lbidcm. p. 176, 

Gómez-Reino y Curnota, Enrique; "El Derecho de la Infor
mación: Una disciplina que nace"; Doc1111wntnci6n Admi
nistrativa, Presidenciu de] Gobieruo. Sría. General 
-~• Nll, 166, Madrid¡ Julio-Agosto, 1975, p. 59. 
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Desantes Guanter lo define '11 Como ordenamiento jurídi

co objetivo que ieconoce y protege el derecho o lo informaci6n 

como derecho humnno 11 (28) Fernándcz Aren! "Como el conjunto 

de normas jurídicas que tiene por objeto de tutela, reglnmcnta

ci6n y delimitaci6n 1 el derecho a obtener y difundir ideas, 

opiniones y hechos noticiublcs" (29). 

En base o loa tres definlciones u11tcrioree, dor6 

la aiguiente: 

Es el conjunto de principios 11ormas jurídicos 

que, reconocen, regulan y protegen el derecho n la informoci6n, 

como un derecho humano. 

8) Naturaleza Jurídica del Derecho de ln Informn-

ill.!!.·- Dentro de lu clusificaci6n del derecho en público 

y privado, a cuál de estas rnmns corresponde el Derecho de lu l.!!. 

fornmci6n. 

Pienso, que el derecho de la Información, es porte, 

fundamentalmente, del derecho p(1blico 1 por los siguientes 

razones: 

r 
Hemos dicho que, esta romo jurídica reconoce, regula 

y protege el derecho a la informuci6n, 

Tambilrn hemos establecido que el derecho a la infor

maci6n es u11 derecho subjetivo de interés p6blico y social. 

En consecuencia la norma protege algo de interés 

público y social 1 no puede ser de naturaleza privada sino 

(28) L6pez Ayll6n, Sergio; Op, Cit. pág. 176, 
(29) Jbidem, p. 176, 
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p{1blicn 1 lo que 1 no excluye el aporte de las otras romas del 

derecho, como el ~erecl10 civil, el derecho mcrcunLil, cte. 

Rnrique G6mcz-Reino y Curnotn, coincide en nuestra 

pos1ci6n, cuando dice 11 llcgomos 1 pues, a una ••• conclusión:••• 

Es claro que el Derecho de ln InformocjÓn sólo puede compren

derse si se le sití1n en el marco del Derecho Público, como 

una porte del mismo, Ello no significa que no tcngnncnbidn ••• 

normas de derecho civil, mercantil o lubornl,.,, pero todo 

esto es instrumental y secundario ,,, como lo e~ en ul Derecho 

Administrativo ln utiliznci6n de formus orgu11izntivos 

del Derecho Privado, el cont;roto lnborol o formas privadas 

de contnbilldad"(30), 

Desde otro punto de vista, el derecho de la informa

ción 1 es un derecho objetivo, como el conjunto de principios 

y normas que reconocen, regulan y protegen el derecho subjetivo 

a la información. Es en consecuencia 1 el derecho norma por 

excelencia. 

C) Fuentes del Derecho de ln Iníormnci6n.- De 

ucuerdo o Jenn Rivero, citado por el Doctor Jua11 de lu Borbolla 

en su tesis, señolu tres fuentes del naciente derecho de la 

inforn1nci6n 1 que son lns siguientes: l. "Los declaraciones 

de derechos de los constituciones: Francesa de 27 de octubre 

de 1946; la italiano dcl27 de diciembre de 1974 y la nlomuno 

del 23 de moyo de 1949, as! como el texto del articulo 40 

de lo constituci6n yugoslavo de 1963" (31), 

(JO) De la Borbolla Rivera, Juan, Op, Cit. p. 23, 

(31) Ibidem, p. 23, 
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2, "Lo Dcclnroción Universal de Derechos llumnnos, 

udoptada por lo orgnnizoci6n de Nociones Unidns el 10 de di

ciem~re de 1948" (32), 

3, "Lu menci6n que hoce S,S Juan XXIII en su End-

clica Poccm in Terris del 11 de abril de 1963~ 111'odo hombre 

tiene derecho a unu información objetivo" y el derecho "a 

la libertad en lo búsqueda de la vcrdnd 1 en ,.-la expresión y 

en lo difusión del pensamiento.,, permite salvaguardar los 

exigencias del orden moral.Y del bien com6n'' (23), 

Nosotros, pensamos que, a estas fucnlcs es necesario 

camplcmentur todos los fuentes formulC!s que producen normas 

reguladoras de lo infornrnción, como son las Constituciones 

Pollticos de cado estado, sus leyes y dcm&s normas, lo costum

bre, la doctrinu y la jurisprudencia. 

6, LA LIBERTAD DE INFORMACION, 

Poro trotar la libertad de informoci6n cmpe;rnré 

con la dcfinici6n, 

A) Definición.- El Diccionurlo Jur{dico Mexicnno, 

lo define como "Ln facultad del individuo puru dif~ndir la 

información por cualquier medio" (34). Hrewcr Curios R. Allnn, 

nos dn la siguiente definición: "Lo expresión libertad de 

información todovia en elaboración viene en realidad a 

representar 

11bcrtud de 

lo sumo de los principios trudicionnlcs de lo 

pensamiento, libertad de opinión, libertad de 

(32) 
( 33) 
(34) 

lb!dcm, p, 23 
lbidcm, p. 24 

Instituto de Investigaciones 
Jurfdico Mexicano; México¡ UNAM; 

Jurídicas¡ Diccionario 
tomo VI¡ 1984¡ p. 82. 
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expresión y libertad de prenso, aplicados o los medios de 

comunicación" (35). 

Los definiciones untcriorcs, si bien, bósicomcnte 

nos significan lo que, es lu libertad de informuci6n, no nos 

ubican dentro de su rclución con el derecho n lo inforrnoci6n 

y el derecho de lo informucl6n, dcslle este punto de vlsta, 

nos permitimos formular la siguiente definición: Libertad 

de informnci6n es la facultad libre de todo persona de cumplir 

co11 el derecho n lo información y el derecho de ln i11formución, 

en fu11ción 1 estrictamente social. 

recibir 

Con esto definición, quiero decir lo siguiente: 

El derecho a la informaci6n es la fncultad de pedir, 

exigir una informuci6n objetiva, verídica y honesta 

de todo lo que ocurre a su alrededor. Ah oro bien, paro satis

facer y cumplir este derecho se requiere la libertad de buscar, 

investigar, difundir y exigir todo lo que ocurre en unu deter

minada comunidad, Esto libertad 1 es ln libertad de informn

ci6n. De esta manera, dcmostrnmos, como, por una parte, lo 

libertad de informnci6n es la facultad libre de cumplir con 

el derecho a la informaci6n; también es lo focultnd libre 

de cumplir con el derecho de la información, yn que el cumplir 

con el derecho u lo informoci6n no se puede ir mhs 0116 de 

los normas que regulan esto actividad, las mismos que constitu

yen el derecho de informaci6n, Finalmente, esta facultad 

es uno funci6n social porque bu~cn el bien de la colectivtdud, 

B) Base trullicional de ln llbe!rtnd de! inforrn11ci6n.

La base tradicional de lo libertad de informnci6n, es lu liber

tad de prensa, como "El derecho del individuo poro publicar 

(35) Urewcr-Corios R. Allon¡ "Las limitaciones a la Libertad 
de Informaciones en el Derecho comparado (Prenso, Radio, 
Cinc 1 Televisión); ffcvistu de In Fo cu] Lod dl! Derecho de 
~' Nº, 47, 1970 1 JI• 11. 
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Y difundir las ideas por cualquier medio gráf1co 11 (36), Lo 

que, quiere decir' que, pnra entender osln libertad en su din6-

micu histórica, es necesario ver, los principios de esta liber

tad tradicional, 

Los principios tradicionales de lu libcrLnd de prensa 

se encuentran en lo primero enmienda de la Constitución de 

los Estados Unidos, adoptada en 1791, en cstu nurmn constitu

cional se establece el siguiente principio: "Que el Congreso 

no podrá aprobar,.,ley alguno que coarte la libertad de palabra 

y du pru11t1u 11 (37), Anteriormente, lo Uuclnrnc1{111 do loH Uur~

chos del Jlombre y del Ciududano de 1789, produclo de la Revolu

ci6n froncesn, en su artículo 11 1 consagró el siguiente princi

pio: 11 Lu libre comunicación de las ideas y opiniones es uno 

de los más preciados derechos del hombre; todo ciudadano, 

puede, por tanto, hablar, recibir y publicar libremente, a 

condici6n de que sen responsable por el abuso de lo libertad 

en los casos determinados por la ley" (38), 

En la Constiluci6n Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 1 es tos pr inci pi os trae! ic tonales 1 es tl1n es ta blccidos 

en el articulo 71 cuando dice: "Es inviolable la libertad 

de escribir y publicar escritos sobre cualquier 1muteria. Ningu

na ley ni autoridad puede establecer lo previa censura, ni 

exigir· fianza a los autores o impresores, ni· coartar la liber

tad de imprenta, que no tiene más límites 1¡ue el respeto o 

la vida privado, a la moral y a la paz pública. En ningún 

cuso podrá secuestrnrse la imprenta como instrurucnto del deli

to" ( 39), 

(36) Instituto de Investigaciones Jurídicas; Op. Cit. p,83, 
(37) Brewer-Carias, R. Allun, Op. Cit. J;. !!. 
(38) lbidem, p. 11. 
(39) Constitución Política' de los Estados Unidos Mexicanos: 75 

cd. México; Ed. Porrún; l'J85¡ p. 21. 
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C) Evoluci6n llist6ricn de lo Liberta<! de 1nformn-

s_ili,- Ln liber'tnd de in(ormuclón en México hu seguido le 

siguiente evoluci6n histórico: 

En Espuño en fecho 8 Je Julio de 1502 1 los Reyes 

Cutólicos 1 dictaron en lu ciudud de Toledo, ln primero Prngmó

Ucn en ln que rt'glomcntó el uso de ln gnrnntfn de lu libre 

c"prcsión impreso, con ocusión de lo introducción en Espnilo 

de la prim•ra imprenta en 1477, Felipe 11 en 1558 y 1560 

dictó otros Prugml1ticns en los que se determinó que cualquier 

eser! to (orzosomente dcbiu posar por el Consejo Rcul, Felipe 

IV dicto otro ley en 1627 que sigue lu llncn de sus anteceden

tes (40), 

Lo Constitución Española uprobnda por las Cortes 

Generales en Chdiz el 19 de Mnrzo de 1812 y el Reglamento 

de 22 de octubre de 1820, también se ocuparon de lo lilHHtud 

de imprcntu, los mismas que, rigieron í!n lu Nueva España. (Id) 

En M6xico el 16 de Septiembre de 1810, el cura Miguel 

llidolgo, lnnz6 en la poblnci6n de Dolores uno proclama, pidien

do, inicialmente, ln vuelto al poder de Fernando Vll y que 

despu6s se trensform6 en el deseo de la independencia de M6xico 

respecto de España, tras su muerte en 1812 otro sacerdote 

don Jos6 Muria Morelos, continu6 el movimiento de llidulgo, 

precisando aún ml1s los ideales insurgentes y convoc6 a un 

congreso conatituyentc en lo ciudad de Apntzingón en 1814. 

Ln constitución de Apatzingán en su urticulo 40, estableció 

lo libertad de expresi6o como derecho de todo ciudadano (112). 

(40) De La Borbolla Rivera, Juan, Op.Cit. p. 595-596, 
(41) lbidem, p. 596-597. 
(42) lbidcm, p. 597, 
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Consumada la independencia de México el 27 de Sep

tiembre de 1821 ,' lu Juntu Provisional Gulwrnativu, el 14 de 

diclembrc de 1821 1 dict6 un Decreto conocido como Baaca del 

lmpcrio y Libertad de Imprenta. En dicho decreto se determin6 

t}Ue • cu11ll}uicra que escribiera en contra lle los (undnmentos 

conslituycntcs <le la nucvn nnc16n, violabu ln garuntín de 

lo libre expresión (43), 

Despuós de haber caldo Iturbidc, se proclamó la 

República y se redactó un Acta Constitutivo, en enero de 1824 

que sient.ll los bases tic la estruc.turu pollticn de lu nuciente 

nucibn. Esta Acta Conatitut.lvu rué la Out:1c puro la ~

ci6n Federal de 4 de Octubre de 1824, lo mismo que estableció, 

''como derecho fundamental tlel hnbitontc de la repúblico, el 

de la libre expresión por medios impresas" (44)r 

Durante los periodos de gobierno centrnllstn se 

d!ctnron las Leyes Constitucionales dn 1tt Repúh1icri ?foxicnna, 

conocidu como Lus Siete Le-yes de 1836, y Las Hu ses Orglinlcus 

de la Rep6blicn Mexicana, de 1834. Estos textos constituciann

les contemplaron la libertad de expresión de lns ideas por 

medio• Impreso• y e•tablccieron la libre expresión y lu liber

tad de imprcntc., como derechos propios de todos los mexicanos 

(45), Santa Ana, el 14 de noviembre de 1844, dictó un decreto 

sobre li bcrtad de imprenta., norma jurídica 'lUC no tuvo vida 

opcn1tiva debido n que, por la guerra con los Estudos Unidos 

de Norteamérica, se estableció uno férreo censure contra 

todus las publicaciones (46), 

(43) 
( 44) 
(45) 

(46) 

"Reimplantada la Constituci6n Federal en 18117 se 

J bidem, p. 598-599. 
lhidem, p. 591). 
lbidem. I'• 601. 
lbidem, p. 603, 
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expide el 21 de junio de 1848 un decreto 1¡ue reglumentn el 

Art. 26 del cit~do cuerpo constitucionnl que era el que se 

refcr!a n la libertad de imprenta. Este Decreto sobrevive 

hastu 1853 en que uno promulgado por Suntn Ann, y de tulnnte 

m;.ls moderado que el anterior lo deroga, A esta disposición 

legal bl1t1icumcnte conservadora se le conoce como .bg.r_~

~" (47). 

Tras la dcfinitivu cuida de Santa Ann, el 28 de 

dicimbre de 1855 1 durante Ignacio Comonfort, merced al éxito 

del Plun de Ayutla 1 se dicto el Decreto relativo u lu libertad 

de imprenta, conocido como Ley l.a Prugun 1 esta ley prohibi6 

lu censura previa, la fianzu y dcclnralrn inexistente el delito 

de complicid11d de los editores por ubusos cometidos por los 

autores de los escritos, estableciendo ln obligación de que 

todo escrito impreso fuese firmudo y contuviera el nombre 

y upellidos del editor responsable y el lugor y lu fecha de 

impresión (48). 

Ln Constituci6n de 1857, dedica un artículo para 

consngrur el derecho que tienen todos los mexicn1los n expresar 

libremente sus ideos, sin que medie ningt'an tipo de inquisici6n 

judiciul o udministrutiva, articulos 6 y 7 (119). 

En 1861, se aprob6 lo Ley Zureo 1 la mismo que es 

unu Ley Orgánica de los anteriores articulas constitucionales, 

la misma que se caracteri7.o por definir de manera muy vago 

las restricciones a la libertad de im¡1renta, estableciendo 

penos insignificantes paro los delitos cometidos por la prensa, 

(47) Ibidem. p. 603, 
(48) lbidem. p. 604. 
(49) Ibidem. p. 605, 
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dando a la prensa un caróct?r de impunidud casi absoluto (SO). 

Instaurado el 11 Imperio Mexicano en 1865, el JO 

de abril de 1865, Moximiliuno I 1 promulgó el Estutulo Provisio

nal del Imperio, garanti?.ando en su nrticulu 36 ln pasibilidad 

de expresar opiniones y se dicto la Ley de Imprenta, de cur6c

tcr liberal (SJ), 

Reimpluntudo el régimen republicano, en 1868, "volvi6 

o tener vigencia la Constitución de 1857 ya rcformudu y lo 

Ley Orgánico de Prenso, lo que fu6 la mismo que Zarco rcdnctó 

y proclamó en 1861. Esto ley fué reformodn en 1889, corrigien

do las deficiencias de las mismas que fueron señaladas por 

Ignancio L. Vallartn y Jos& Ma. Lozano, jurisconsultos y Magis

trados de la Corte Supremo de Justiclu de ln Nnci611, en sentido 

de que esto ley dejaba a la prensa en uno situoci6n de impuni

dad casi total, Esto ley reformado rigió en México lo nctivi

dnd de lo prensa hasta el año de 1917, (52), 

11 El 5 de febrero de 1917, el general Venustiano 

Carranza,,, proclamo en lu ciudad de Qucrbtoro 1 lo Constltuci6n 

PoH t len de los ~!stados Unidos Mexicanos 1 lo cual rige uún 

hay en nuestro país" (53). En esta Canstituci6n se consagran 

los derechas de libre expresi6n y de libertad de imprenta, 

dentro del catálogo de derechos individuales, El 12 de abril 

de 1917, se publico la Ley Reglamentaria de los Artículos 

6 y 7 constitucionales, conocida como Ley de Imprenta, la 

cual casi tal y como se redactó rige en lu actuulidnd los 

rclucioncs de lo actividad informativo, (54), 

(SI) 1 bidem, p. 607. 
(52) 1 bidem, p. 609, 
(53) 1 bidem, p. 611-612. 
(54) lbldcm, P• 6111, 
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El prcs,idente José L6pez Portillo el JO, de Septiem

bre de 1978, durante su Segundo Informe de gobierno 11 sc refiri6 

n lo impoatergoblc nccesi<lnd de regular du una manera m6s 

ajustada a los necesidudcs octunlcs: 11 Lus relaciones derivadas 

del fen6meno de Jn comunicnción 1 sobre la base del Derecho 

o lo Información, 11 (55). Estos puluhrns dieron lugar n un 

debate, entre, prlncipnlmcnte dos posiciones, una que propugno 

unu mayor intervención estatal en lo reguluciéin del fenómeno 

informativa. Lu otra 11osici6n, sosticnl! 11 Quc el derecho a 

lu informnci6n es, ••• un derecho ul libre e lntliscriminndo 

acceso n dicha información, o sea lo po.!:iJhi.lirlad más omplin 

de acceder o los fuentes, con lo cual ln reglamentación de 

este derecho debe ir en ln linea de exigir nl gobierno lo 

goruntía de que facilitaró el desempeño de lo actividud pcrió

disticn en su misión de desentruñnr la vcrdnl1 11 (56). 

El Presidente de lu Repúblicn ha cncnrgado o la 

Secr1nurlu de Gobierno el estudio de u11 nntc11royecto de lo 

ley del "Derecho u lo lnforrnuci6n" (57). 

D) El 1cnguo1e ·como instrumento tic ln Libertad de 

Jnformnción.- Anteriormente cstublccimos que lo libertad 

de pensamiento es lo base de la libcrtnd de opinión• de cxpre

~ i6n y de !n(ormución, Ahoru bien, L!l mudlo de comunicoció.n 

o los medios de realización de estos libertades, es el lengua

je, "El intercambio de información, de conocimientos e ideas, 

constituye uno de los elementos esenciales que condiciona 

111 existencia, la supervivencia 111 ncclón dctcrminodo, 

(55) lbidcm. p. 614. 
(56) 1 bidem, fl• 614-616, 
(57) lbidcm, p. 617. 
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El instrumento má,s completo y más importuntc paro transmitir 

y recibir informaci6n es sin dudu algunu el lcnguuju 11 (58). 

Cuando 11 cl intercambio de información era personal 1 

directo e inmedinto 1 una persono (emisor) entrabo en contacto 

con otro (receptor) u trnv'és de ln pulnbru hablado, unu de 

los principales limitaciones, ero la escasa posibilidad de 

difusi6n de lu informaci6n en formo siu1ult6nuu a grupos numero

sos yo que la comunicnci6n estaba subordinuda ul contacto 

fJsico entre los interlocutores" (59). 

"Con lo aparición de lo cscrituru después con 

el invento de la imprenta, el lenguaje se hoce escrito y luego 

se hace impreso haciendo posible transmitir de una generación 

u otro, con gran fidelidad y de manera pcrmuncntc, los elemen

tos esenciales de la cultura de uno sociedad detcrminada 11 

(60), El descubrimiento de lu imprenta permite ul hombre 

1nultipllcnr lus posibilidades de in(ormnción en el seno de 

una socicclnd dctermi11ndu y de hnccr trnscc11dcr n otras socicdu

dcs dichu informución, lo que hizo Jlosible difun1Jir lus ideas 

a un número casi ilimitado de destinatnrios 11 (61), 

Con el dcscubrimlento lo i11stitucionnlizución 

de los medios masivos de informución, principnlmentc, radio, 

televisión y otros, el lengunjc de la informuci6n 1 es todo 

un com¡1lejo resultante de una combinación magistral del len

guaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje simbólico, la 

" imÉlgcn, etc, "Los nuevos descubrimientos la revolución 

tecnológica en los medios de comunicución traen consigo la 

(58) Pinto Mnznl Jorge; Op,Cit, p. 11-12, 
(59) lbidcm, p. 12, 
(60) lllidcm, P• 13. 
(61) Illidcm, p. 13. 
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difusión masiva de información. La imprusión mecánica y el 

copilHlo o gran velocidutl pcrmit~ el tlrnjc de cluntos de mi.les 

de ejemplares en muy poco tiempo; el dcsl1rrallo del tro11sporte 

permite distribuir 11criódicos y revisto$ en formu muy rápida 

y en extensas úreas gcogrñficus: el teléfono, el tclégrnfo 1 

el cine, lo rudio y lu tclevisi6n, permiten ln transmisión 

instnntán1Joa de acontecimientos u grandes distancins , •• Los 

medios de comunic11cíón han convertido al hombre del siglo 

XX en un individuo informado y en cierta formo universal 11 (62}, 

E) l.o función sociul de la t.1hertud di.! 1nformudlin.

Lo libertad de información s6lo tiene su rnz6n ele ser, cuondo 

cumple una funci.6n social, por cstu razón se hu dicho en ln 

Organizuci6n de los Nociones Unidos, "el derecho de un hombre 

u comunicur informttci6n curccc dtl Hignlf leudo si no e~ en 

relnci6n de los demás n recibir esa informoci6n. Es por ello 

que el proyecto do convcnci6n sobre la libertad de informoci6n 

que Cisura en al programo de la Asumblca General de los Nacio

nes Unidas desde su décimocuarta período de sesiones, regula 

en primer lugar la obligución de las Estudos contratnntes 

de "respetar y proteger el derecho de todo persona n tener 

u su disposici6n diversas fuentes de informoci6n" (63), 

Esta funci6n social de lu libertad de informoci6n 

tombién se manifiesto y se reali7.u en la purte de lo organiza

c16n y direcci6n de la sociedad, es decir, en el funcionomlcnto 

pol1tico de la sociedad, al cncurgurse de "difundir hechos 

políticos económicos truscendentes progrumus de gobiernos, 

do loa partidos o de los candidatos: los proyectos de ley, 

los debutes parlomentnrios, etc. Lu difusibn de estas cucstlo-

(62) Ibidem. p. 13, 
(63) llrcwer R. Allnn, Op. Cit. p. 12. 
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nes tiene enorme .. interés poro los ciudadanos 1 ya que o partir 

de esto informaci6n pueden normur sus opiniones y su acci6n 

ciudaduno. 

La información 1 sin duda alguna 1 educa civicumente 

o los individuos" (64), Pero también os muy im¡iortontc, dentro 

esto funci6n social de lu libertad de in(ormaci6n, que los 

medios lle comunicuci6n transmitan o las es[erus de direcci6n 

y gobierno de la sociedad las necesidades 1 opiniones y aspira

ciones de los gobcrnodos 1 ''D.J, Whitc, al hablar de lo impor

tuncio de la informuci6n en el proceso de toma de decisiones 1 

insiste en eso tesis, ol considernr indispensable que los 

gobiernos antes de tomar decisiones cuenten con informoci6n 

cierto y completa, rclucionudn con el objeto de la futuro 

dccisi6n" (65), 

En México, esto funci6n social, csth expresado, 

principalmente como el servicio o los moyorins que, por falto 

de medios ccon6micos no tiene n su alcance recibir toda lo 

informaci6n ni transmitir toda lo que ticno/· todo lo que, 

piensa, huce y sieutc. 

Sin embargo, esta función social de lo libertad 

de información se encuentru en el mundo actual constantemente 

amenuzadn bojo el poder despótica de muchos gobiernos dictnto

r !oles en muchos partes del planeta 1 donde HC manejan las 

medios de informoci6n masivo al servicio de sus propios intere

ses, coma ocurre por ejemplo, en Sud6frico 1 donde se hu insti

tucionalizado la discriminnción racial contru todo principio 

racional y contra todos los Derechos llumuno~. 

(fil1) Pinto Mazal, Jorge, Op, Cit. p. 14, 
(65) lbldcm, p. 16, 
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'l'nmbién. el poder ccon6mico del grnn cop:ltnl trnnsna

cionnl viene limitundo la libertad de informacióu n sus intere

ses de gunnncio, haciendo que lo informución sólo llegue a 

los que rculmcntc pueden comprnrln, 

Finalmente, no obstuntc da estos peligras, lo liber

tad de información, como un verdndcro Derecho Humano, sigue 

y seguirá en pugna, pnrn seguir cum¡1llcndo sus nobles y eleva

dos prop6sitos al servicio de la sociedad. 

f') Limi tac tones lu l.1bcrtnd tic lnformucj6n.-

La libertad de información, con10 todo libertad no esilimitndu, 

sino admite algunas limitaciones, Para el Dr. Allnn R. Brewer, 

"dentro de los limitaciones ••• tienen mayor importancia nc1uó

llns que inciden sobre el contenido de la i11formnci611, y que 

implican una ucci6n reguladora del Estado, generalmente disper

so en diversos leyes especiales, gstos limitaciones tienen 

su orfgen un lo necesidad de nsugurur ln verucidad de las 

informaciones; en lo necesidad de limi tur las , , , que puednn 

atentar contra los derechos de lo pcrsonnlidud o que puedan 

ser difumolorias" (66), En s!ntcsis 1 ¡inru m!, lns limitaciones 

son de trus clases: La verncidud de la informnci6n, o sea, 

que esto libertad no puede ir más allá de la veracidad de 

los hechos, no atentar contra el orden público, lo seguridad 

nacional y los intereses de lo sociedad, y; finalmente, 

no atentar contra los derechos de la personalidad 1 dentro 

de los que se encuentra11 lo vida privado. 

!luciendo un estudio de Derecho Comparado se ve que 

las legisluciones lutinoomcricanas, de acuerdo al Dr. Gonzalo 

Escudrro, admiten como limitaciones a lo libertad de Informa-

(66) Brewer-Curies Allan; Op, Cit. p. 27, 
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ción, las siguicptes: 11 1) El del respeto u lu personalidad 

moral de los individuos, en tutela de su honru, de au vida 

privudu y de su dignidnd ¡ 2) El del respeto o la sociedad 

contra todo lo que pudiera vulnerar a su ley moral: y 3) 

El del respeto u la existencia y pcrsonnlidad del Estado contrn 

todo lo que pudiera perturbar ln paz, la trunquilitlnd, la 

seguridad y el orden p6b!lco" (67), 

En M~xico, las limitaciones n ln llbertnd de informa

ci6n1 están contenidas en el respeto n lu vida privada, respeto 

u lu moral pGblicu, lu paz póbl!co y lu soguridud do la 11oci6n. 

(67) Escudero Conznlo; 11 Libcrtad de Informnción"; ~ 
de Ucrccho¡ ed, Univ, de Antiogu1a, Vol, XXIII, N°. 
66, Colombia, 1965; p, 276, 
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CAPITULO IV 

!,A VIDA PRIVADA Y LA LIBERTAD DE INFORNACION 

Al inicio del CnJ>Ítulo untcrior, trutumus de cspecifi

cur, en alguno manera más o menos sintóticn, el objeto del 

cucstionamicnto que du contenido u este cjurcicio. Ea decir, 

tratamos ya 1 al hablar de información como derecho y como 

libcrtnd, de encuadrarlo y darle su objetiva significaci6n 

como instrumento o medio sociul, pura ol desarrollo mismo 

de la sociedad occidental contempornnca, organizada política 

jurídlcomcntc en el Estado de derecho. 

As!, incluyendo uqu! una premisa de cicnciu po11tico 1 

el moderno Estado Occidentul basa en mayor medida su legitimi

dad 1 precisamente en el reconocimiento de su origen y vocación 
11 dcmocrático 11 , como sentido y contenido de su practica polltica 

y su estructuro jurídica; y precisamenc en tnl caracterización 

es que se hoce inteligible el prop6sito, lo existencia y el 

respeto a los derechos humanos fundamentales; y entre ellos, 

en un lugur muy relevante, los que goruntiznn el respecto 

del derecho a la vida privuda y los relativos al libre acopio, 

tránsito y difusi6n de la informuci6n. 

En este sentido 1 y buscando ir concretando poco a 

poco el planteamiento teórico de nuestra hip6tesis, recordemos 1 

que si bic"n la comunidad, ln sociedad asl comprendida, es 

lo rcprescntaci6n y la forma de In convivencia humana. "En 

síntesis, la fuente del derecho a lo informaci6n y lo libertad 

de informoci6n es el hombreº (l} como ya antes odvcrt!omos. 

( 1) Capítulo 3 "La Informac}6n como Derecho y la Libertad 
de Informaci6n". 
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Asl, no obstante que la sociedud sin el t1ombrc indivi
duul, (el individuo ul fin y al cubo) no exiatidu, suriu 

solo unu idea vacía de contenido, es decir, no obstante 11uc 

el origen, el medio y el (in de toda sociedad e inatituci6n 

social ha sido y seró el hombre¡ el desarrollo y sofisticaci6n 

de lo tt!orio política y social, han llegado n grados tales 

que parecen perder la perspectivo real y verdadera que los 

informa, y rebasan con facilidad sus limites 1 dando lugar, 

por ejcm~lo, al conflicto jurídico que represento la colisi6n 

posible entre el derecho innato a talio ser humuno de exigir 

y respetar un derecho atJsoluto o la privacidad de un sector 

propio de la vida, y, por otro lndo 1 el derecho yu tan manejado 

y adulterado que como garnntin social se reconoce en el de 

lo informnci6n 1 yu scu dundola o recibicndoln, 

''Hnntovuni precisa que la colisi6n se sit6o, en tales 

cosos, entre lo divulgución de un hecho concerniente a la 

vida privada de alguien y la libertad de lnformuci6n" (2); 

no seró, entonces, la mera l n t romi s ión en la vida p ri voda 

ajena lo que represente el ejercicio nbusivo de la libcrtud 

de informar, sino, precisumcntc, la divulgaclón o informuci6n 

de lo observado en tnl intromisi6n. 

Sin embargo, los medios de información y comunicación 

buscan siempre ampararse en el derecho que tiene el 11 público 11 

u estar informado de todo aquello que puedn ser de interés 

para ellos. 

Es por ello que cstu Ca¡1Í tul o se destinan~ a buscar, 

aclarar y precisar la relación que existe entre estos ámbitos 

de los derechos humanos, derechos du la personalidad y derechos 

sociales, a fin de llegar a las conclusiones finales de esta 

( 2) Novan Monreul, Eduardo~ El derecho ll ln Vida Privada 
j' lo L-tbertLlll de Información. un Co11f.licto de Derechos¡ 
México; Ed, Siglo XXI, 1979; p. lli7, 
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tesis, con un an~ecedente yo trabajudo, 

A) l.n Vida Privndn y ln Prenso 

Lo difusi6n escrita de lns ideos, la informnci6n de lo~ 

sucesos y ocontecimientos relevantes para lu sociedad, enrique

cedores de la experiencia vivida del hombre (como individuo 

sociul) us{, como, fundumcntolmcnte, su lnte11reluci6n y expos1-

ci6n sintetizada y llena de significuci6n social, serán, con

cretando mucho, las funciones y el sentido de ln prenso en 

tonto medio musivo de comunicnci6n; y todos los implicuciones 

psicosociales y culturales que ello conllevo. 

Para efectos de esta tesis, me voy a permitir obviar 

en cuanto o lo porte que en reloci6n con el éjercicio de lo 

profesi6n periodlstica y de lo funci6n mismo que lo prensa, 

como instrumento evidente de libcrncl6n o monipulncl6n socinl 1 

puede jercer 1 para solamente buscar ilustrar en lo que se 

refiera a la relaci6n e interacci6n que este medio musivo 

de comunicaci6n tengo con la vidu privada del hombre y su 

derecho a que bsta le sea respetada absolutumcnte. 

As! pues, iniciaremos occptundo 1¡11c 1 si bien lo fun

cibn principal del periodismo (entendida tanto como fin y 

como medio) es la de proporcionar orgonizodamentc informoci6n 

ul público, acerco de los sucesos más relevantes y significa

tivos en su actualidad; esto nos lleva indudablemente hacia 

lo porte pasivo, o p~blico receptor de aquellos noticias-infor

maciones y su indiscutible derecho n exigir que dicho informa

ción o noticio observe ciertos requisitos a fin de ser, real

mente, capaz y suficiente de colmar las necesidades individua-

les y sociales o que esto destinado, '' 

En este sentido, solamente qujcro recordar, que tules 
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requisitos son: "A) Vcruaidad de los hechos sobre los que 

se· informa; U) ~ue los hechos sclcccionudos poro su difusión 

scun de aquellos que tienen interós pura el público; C) Que 

esos hechos no ocasionen con su divulgación un daño n los 

intereses colectivos 11 (3), se reconocen desde el punto o pers

pectivn de función social que represento la flrensa como medio 

musivo de informnci6n. Sin embargo, en ul otro extremo de 

lu 11ncn, 1.!l que se refiere ul mero individuo sujeto n lo 

vez que objeto, la mayoría de las veces involuntario e incons

ciente de aquella información, es indudable que a éste le 

debe amparar olg6n derecho subjetivo, entre tonto no se encuen

tre su proceder en franco colisión con la sociedad en lo que 

vive y u la cual se debe e11 su calidtld de hombre social. 

Es decir, no obstnntc reconocerse de manera indudable 

el derecho común y compartido de todos los hombres en sociedad, 

a recibir y transmitir informaciones, en cualquiera de sus 

manifestaciones; tumbién debe conservarse sulvo aquella 

franja o porción del hombre que lo identifico como tal y le 

pro11orcionu elementos espirituales y morales propios y únicos 

que son los de su vida privado, n fin de no destruirse a sl 

mismo y llegar, más tarde o m6s temprano, u constituirse en 

alguna pseudosociedad al estilo de lu que lluxley nos narra 

en su "Mundo Feliz", Precisamente, en relación con esto, 

Goldschmidt nos dice: 

"En lo concerniente a la libertad de prenso y vida 

privudu, debe relacionarse con uno de los temas del documento 

de trabajo preparado poro el Congreso de Nucvn-Delhi en que 

se requiere al Poder Legislativo que no impongo ninguna res

tricci6n a la libertud de palabra ••• , salvo en la medida en 

que,,, seo necesario para garantizar ••• el estatuto y la digni-

(3) Ibidem,, P• 156. 



106 

dad del individuo en el seno de lo sociedad, Desde este punto 

de viatu •• , en 'muchos pu{i:rns, su hu cvidcnciudo la nccctddud 

de garunt:izar,., le esfera privado.,., lo prQrtsa se hu resis

tido, pese o que tales leyes •• , no es ton ••• dirigidas contra 

ello, ni lo perjudican, como la muestro Suiza, donde el derecho 

general de lo personalidad 

tiempo (articulo 28. C6digo 

Obligaciones)", (4) 

Hablar, entonces, 

profesional del pcriódismo, 

está reconocido desde hace mucho 

Civil y artículo 49 C6digo de las 

de vida privado el ejercicio 

como medio musivo de comunicación 

y como instrumento orientador -la mayoría de los veces- y 

oglutinador del sentir social, significo, en el fondo, la 

referencia paralela e inseparable o uno 'serie de derechos 

y focultudcs que o la vez que no nlrnndonun ul hombre en cir

cunstnncias regulares, se retrou.limentan y se justifican entre 

sl. 

Por ejemplo, al propio derecho c¡ue ti«.!n«.! todo hombre 

a informar y sur informado, le corresponde, casi a manera 

de contrapartida, el derucho correlativo o que dicho informa

ción seo de aquellas que reunen todas las conJicioncs necesa

rios para, efectivamente, reapondcr u la funci6n que de ella 

se ·espera. De lo mismo manera, el derecho que todo hombre 

tiene a que le sea respetado una parte, la mós significativo 

y trascendental para 61 mismo como ser humano, su vida privndu; 

estur6, us! mismo, en relación permanente con aquel otro 6mbito 

<1ue le da a fin de cuentos valor y sentido de necesidad, que 

ser4 su 0Llignci611 para con la sociedad, o lo vez que su derc

cl10 a exigir que este no sen molestado u obstruido en su co

rrecto funcionamiento, 

(4) Goldschmidt 1 Roberto: "la Vida Privndn y la Prcnsu 11
; 

Revista de la F11cultud de Dert?cho de Corucos¡ No, 17¡ 
1951). 
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Atendie.ndo a tal orden de ideas, llegamos n lu idcnti

f 1cuci6n de una serie muy umplia de dcrochos y facultades 

que, no obstante que simularían actuar o presentarse como 

excluyentes unos dc otros, ~on en rcul!dad complementarios 

y ncccsurios para el sostcnimiento lle un sistcmn social, pol!

tico y juddico específico, 

As!, el derecho mismo u lo l ibcrtad de prensa, con -.... 

toda su romentica y heroico cauda histórica, ha sido logrado 

y sobre todo, progrcsivu y pcrmanc11temcntc actualizado, grncins 

al reconocimiento y apoyo en otra serie de derechos y fncultn

dca inherentes a la persona y a BU intcrncci6n social, consti

tuyendo un sector muy amplio y dinámico de los modernos "Dere

chos Sociules 11
, 

La libertad de prenso esta contenido en el ort1culo 

1.2, a) de lo Constituci6n de lo Orgunf.zucj6n de los Naciones 

Unidas poro ln Educoci6n, lu Ciencin y la Culturo, en cuanto 

a los prop6sitos y finnlidndcs que ésLn persigue de acuerdo 

o lo conferencia entre los t)Ue se encuentran: asegurar el 

rcspelo universal a los derechos humanos y libertades fundamen

tales: "Poro reuli2or cstn finulidnd, lo Organlzoción: 

n) Fomentará el conocimiento y la comprensión mutuos de las 

naciones, prestando su concurso o los órganos de información 

puru las masus: a este fin,· rccomcndnró los acuerdos interna

cionules que estime convenientes poro facilitar lu libre circu

lación de las ideas por medio de la palabro y la imágen". 

(5) 

Sin embargo, estimo conveniente .recordar, que ésto 

tesis troturó de limitarse u exponer su hipótesis, ilustrandola 
lo mAs apegado posible a la ciencia jurldica, ,,ar 16 que vamos 

(5) Dinz, .Luis Miguel: Instrumentos Administrntivos Fundnmcn-
tnles de Orgnniznciones rnLc"rnac1011ales: México: Ed. 
UNAM; 1980, p. 163 - 176, 
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a evitar tomar ,lugares comunes y juicios e-priori sin valor 

cicntiflco-jurldico, y todo corncnturio relativo a lo relevancia 

y mayor o menor desarrollo auno y liberador de la prensa paru 

su destinatario Último, el iudividuo; ya que ello es terna 

de otro ejercicio y tol vez, de un anólisis <le otro tipo: 

sociológico, ¡1sico-sociat, económico, de comunlcaclón social, 

tl te. 

Solo resta, en cate punto, reconocer t¡ue un lugar 

prcpondcrant.u aón conserva lo prensa como medio musivo de 

transmisión de la informaci6n; sin embargo, el r&pido desarro
llo de la técnica y lo cienciu en el mundo moderno, tienden 

¡iuulutinumentc u sustituir, dentro de unu cscula nuevo de 

valores sociales. a estos medios trudicio11nlc1:1 ¡>or los medios 

musivos de comunicaci6n clcctrbnicos que llC1\cn un rápido 

directo impacto en el póhlico receptor, 

En este sentido, t:n11 ligado ademñs con los problemas 

que uhora se pluntean l.!R rclnción con lu vit.la 11rivadn, el 

t.lcsurrollo de la inCormacibn ~n lo que se rcCiere o los medios, 

tiende n tecnificarse nltnmentC? y no obstunte que 10 regulación 

de su transmisibn por medios electrónicos se encuentra regula

da, tul reguluci6n por \o que hace a lu trnnsmlslón de infor

maciones de corte "t>criodlstico", escupan o vun mós nllú de 

dicha regulación. 

Lus circunstuncins se multiplicun en la é¡lOcn uctunl 

cuundo la prensa se tecnifico y comliiu: l~l uso cada vez m6s 

c.om\rn del telex; la t:clüvisión por cable, circuito cerrado 

a por sutélite directo, .son tal vez lus ejemplos más vivos 

de una realidad que la prensa deberó adaptar pura mantener 

su sentido digno y de instrumento social, sin llcrder las JlfO

porcioncs reales del respeto que debe a los derechos fundamen

tales del !tambre, 
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B) t.a Li!Jcrtotl de Informaci6n como Oerocho Soclul 

''El derecho a la vida privada, aunque tengo por fina

lidad lo protccci6n jurídica de una manifcstuci6n de lo perso

nalidad del hombre, mira solamente ul ser l1um11no en lo indivi

dual. Si lu sociedad se interesa en ese derecho u través 

de leyes y de compromisos formules de cnr/1cter internncionol, 

es únicamente porque lo sociedud debe procurnr también lo 

que es bueno para cado uno de sus miembros''. (6) 

Cito textuul u lu obra de Novo u Mo111·eul. Si 

u tendemos a la verdadera, muy claro por lo dcmós, intención 

de lo cita antes hecha, resulta evidente r¡uc no obstante la 

aparente simplicidad del postulado, y la purtc de verdad <¡ue 

este encierro, en tratundosc de un conflicto que ntoílc directa

mente o los derechos fundnmcntnlcs del homOrt! 1 deberemos de 

abordarlo con un poco m6s de cuidado, y sobre todo, con mucho 

más seriedad cientifico y proyecci6n humani•tn. 

Si bien, efectivamente es deber de todn organización 

social superior (es decir, aquella que ha alcanzado ya tnl 

grado de sofisticnci611 1 que su o~gonizocibn y control interno, 

eston contenidos en disposiciones de corncter coactivo-social) 

el responder de lo felicidad y el desarrollo pleno de lo perso

nalidad de todos y cada uno de sus miembros¡ tnmbi6n es cierto 

que existen plnnteumientos de cortes orgnnicistns socJ oles 

en los cuales existe un ente 1 el Estado, que la reunión de 

loa individuos en sociedad crea para, en esta pcción politico

jurídica 1 hacerlo depositarlo de facultades, d~recl1os y ohligu

ciones pera con y de, las relaciones de los hombres entre 

si. Este concepto o eproximaci6n se encuentra en pleno desa

rrollo filosófico y epistemológico, pnru ev!tur la serie de 

(6) Novan Monrenl, Eduardo, Op. Cit., p. 188, 
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abusos que monstruos a lo Estado nbso]uto supraordcnador, 

tiUU du lu oricni.ucJón o dul color 1¡uu Hc11, HlH1ur11l.mu11le uunu

ron, Esta crcaci6n de la Sociedad (El E::1ludo) 1 en ningún 

coso udquierc independencia con reloci6n u su creadora, de 

ah! deriva el efectivo derecho-reconocido por ln comunidad 

internacional- que tienen los pueblos pnra dursc el tipo de 

organización y gobierno que libre e indcpc11dicntcmcnto escojan. 

Es com6n en los argumentos de teorla y doctrino jur!

dicn 1 referir a los derechos 11 socinlcs 11 como una creación 

o 1rn gr11ciouo regulo hecho u Ju coruuni1lud soclnl por uquul 

cnlc "gstudo'', y que lu socicdud yu no l::icró lu c.lircctamentc 

ofcctudu con su violoció11 sino el Rstodo. 

De uqui deriva uno de los conflictos que lus ciencias 

sociales enfrc.rntnn en todas y cadu unu de sut; manlfestacioncs, 

sean estas los del Derecho, la Sociología, la Economía, lo 

CiC?nciu Política, cte., yo que su efectividad prnctica, depende 

del Esladu pura poder implcmcnturlns, Sin cmhurgo, pura este 

ejercicio únicamente interesa por nhorn tocar el punto relativo 

ul Derecho y especlficnmcntc nl Derecho Social que se reprc

scnla en ln Libertad de Informnc!6n. 

El conflicto entre sociedad y Estudo 1 al menos desde 

In perspectiva esqucmnticn de ln clcnciu jurídica tradicional, 

se resolverá siempre u favor del Estado; y esto solución 1 

sobre todo en corrientes doctrinales del derecho c¡uc se autodc

nominun 11 socio16gtcos", van a redundar cu severos peligros 

puro lu construcción de lu cienciu y lo tcorin jurídica del 

Estado Occidental, pero sollrc todo, puru la sociedad occidental 

y a final 'de cuentas, pura el individuo, el hombre mismo que 

integro tal socicdud, 

Efectivamente, es necesario atender al hombre y a 

sus necesidades desde unu perspcctivn obviamente social, o 
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de su pcrtcncnci!l y rcaliznci6o solo en sociedad, Sin embargo, 

en este esfuerzo no se debe nrric!Sgar, lo vida su expresión 

en cado individuo en formu total, es decir, con lo que es 

y con los espcctativns de lo que puede llcgur n ser por ese 

sola hecho de ser hombre, en urus de ln deificación de uno 

ideu que me pu rece como un círculo fu tul: Ln idea auprcma 

de una sociedad- Estado mitico que esta por encima de todo 

y do todos, yu que ~stu requiere no de individuos que la cons

tituyan, sino tic instrumentos que la alimenten 1 el hombre 

pus6 o segundo o tcrcf.!r plano en tales circunstancias, sin 

enterarse siquiera que aquel monstruo es posible sólo gracias 

• él. 

En este sentido, es que señalo que efectivamente 

debe reconocerse al hombre como tal solo dentro de la sociedad, 

en tanto que es ¡stn la que lo revalora ya no en escala mera

mente nl:ltural, sino otendicndo a uno serie de factores que 

solo la misma interrelación del hombre con sus semejantes 

va creando. 

Entre esto serie de factores que solo la convivencia 

organizado con un proyecto común y compartido para los indivi

duos, miembros de eso sociedad 1 es capaz de especificar, se 

encuentro el que tonto la sociedad como cado uno de sus inte

gruntcs reconocen como derecho y libertad: El de informar 

y St!r informado. 

Ahora bien 1 una vez superadas los teorías y doctrinas 

liberales a ultranzu que af irmabun un individualismo exagerado 

y por encima de cualquier limite, no es cuestión de caer ahora 

en propoaicioncs jurídicos de oricntuci6n ubsolutomuntc opuesta 

a aquellas. Es decir, no obstante que si bien es verdad que 

el individualismo trudicionul de cortes liberales a ultranza, 

dcriv6 en una feroz lucha entre las diversas cluses sociales 
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-explotados y explotudores. como dirían los científicos del 

materialismo din~6ctico-, tambi6n ca verdad que su contraparti

da, el socialismo, nl menos el que se practica en Occidente, 

tumpoco ha re1rnltado muy bien librado en cuanto a guruntiznr 

al individuo su ¡1lena realiznci6n pcrso11nl por medio del dere

cho irrenunciu\Jle que como ser humano poirne, de elegir libre

mente entre todos las opciones posibles para satisfacer sus 

ncccsidndcs individuales y sociales de desarrollo espiritual 

y mntt!riul. Entre estos medios de reulizac.ión, sen en uno 

u otro sistema, se encuentra en lugar prcpondcrnntc nctual1ncn

te, el de lu Informaci6n. 

En el medio jurídico-poli tic o nucionul, el desarrollo 

histórico propio de México, con el grnn reconocimiento de 

ser el primer ~:stodo que consolida un sistema 11 constituclonn

listn sociul 11
, don~c los gnrn11tius que consngru no son referi

dos exclusivumente al ciudnduno como lndlviduo, sino ya al 

conjunto nucionul como sociedad, quedo comprendido y consngrodo 

el derecho que tiene lo comunidud nucio11al o ser y estor infor

mudn de los acontecimientos mus relevantes y significativos 

que pudieron incidir <Hl el desarrollo nocional mismo, tonto 

en su condición de sociedad, como referido este derecho o 

tuda individuo en lo particular. 

Sin embargo, el derecho social, o mi entender, solo 

será un efectivo instrumento de desarrollo y armonía social, 

si se 1.H¡ullibrn prutlcntcmcntc con el desarrollo poro.lelo que 

debe registrar siempre lo doctrino y lus prócticns jurídicas 

en materia de derechos individuales, y en un lugar 1nuy signifi

cativo dentro de estos, los derechos de la pcrsonalidud, 

La libertad de informar y el derecho 11 8cr informado, 

son condiciones inalienables del hombre y di..! su sociedad¡ 

pero 1 un abuso demagógico de este derecho social y humano, 

11ucdc redundar en conflictos tremendos, tonto p11rn la tiociednd 
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mismo, como, fundumcntnlmente 1 puru el Estado que es su instan

cia orgnnizacioi1nl, operativo proycctora, esencialmente. 

C) Limites n In l.ibcrtnd de Jnformnci6n 

La libertad para dar o transmitir informaci6n, por 

otro lodo considerada como un derecho subjetivo fundumcntul 

del hombre, reconoce igual que todos los derechos, determinados 
circunstancias que le condicionun y 1 n fin de cuentas, vienen 

a constituirse en sus limites. 

iguales 

Por ejemplo 1 pura 

en tratandose de 

Novan Monreul, estos limites son 

informacibn por cualquier medio, 

o los que se reconocen puro el ejercicio de ln profesi6n pcri6-

diistica: A) Veracidad en la in[ormaci6n transmitida¡ ll) Dicha 

información deberá estar referida n hechos que efectivamente 

interesen al público; y C) No deberú ser en si misma causo 

de algún doña o los intereses de lo colectividud. (7) 

ll11ste o qui, el cutulogo de limites a lo libertad 

de informeci6n es suficiente en tanto que se constriñe el 

ámbito especifico de la informaci6n y su efecto social. Sin 

cmborgo, para el caso concreto que buscumos atender, el del 

conflicto juridico entre un derecho social de dar informaci6n, 

y otro de la personalidad que es el de respeto a la vida priva

do ¿oe qu¿ manera se ven afectados amlios en esta relación?. 

Ensayando unu solUción teórica, podemos decir que 

requisito c.1) "Lo vcrncidad 11 en por cuunto toco ul primer 

la informaci6n transmitidn. De entrado, se presento una incon

lu difusión de informnci6n relativo secuencio 16gica entre 
a ln vida privado de cualquier persona y su grado efectivo 

,-

(7) lbidem,, p. 208. 
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de vcrncidud, 

Es decir, 11aro u tender u este primer requisito en 

rcla.ci6n con la vidn privada, es necesario retomar lo expuesto 

en el punto n) del Capitulo II de esta tC!si.s, pura recordar 

que la vida privada es precisamente uno fra1ljn que se conservn 

ujc11u al conocirniento o i11tromisi6n del p~bllco por constituir 

el ejercicio de un derecho subjetiva elemental al ser humano, 

y por conformnrse, en tal ca.so, de un sustrnto evidentemente 

subjetivo de preferencias y gustos. Claro, todo ello dentro 

1leuu concepto de equilibrio del individuo con loa pautas socio

loa de convivencia y dcsnrrollo común, 

Esto es, lque valor de vcrdud? o lpara quién será 

justo el valor de verdad?, que exponga • lu luz pública las 

prc!eroncios particulares de X personaje en esa franja dcnomi

nudu vldu pr1vudu, si us im¡>o!:!lhle, comu lo us, el 'lUO utrn 

1>ersonu, lu que sea, distintn de oquullu u quien pe!rtunaco 

uquclla ºvida privadaº, puede saber u ciencia ciC!rtn su tdgni

ficuci6n, 

Ejemplos en este sentido los hay en cantidades inmen

sas. t~as informaciones que se hacen circular respecto de 

supuestas desavenencias conyugales entre los principales perso

najes de la politica a las finanzas de cualquier nación, y 

que logran crco.r en su derredo1· un ambiento popular de evi

dente falta de respeto y sobre todo de relajnmic1lto progresivo 

de los vínculos sociales mismos de orgonlzuci6n política. 

C. 2. La información debe referirse a hechos que 

intrcscn al público.· En relación directa con esta primera 

condición de la información, se puede engarzur ln segundo: 

dicha iuformBción deberñ siempre referirse a hechos que sean 

de interbs p~blico. 
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Quiero ,ncloror en este sentido c¡ue el concepto de 
11 interés público 11 evidentemente reboau lu mera occpci6n prima

rio del término, y siguiendo con la elnboroci6n que hemos 

esbozado, ahora el 11 inter6s público'' ir6 rn6s ull6 y se refiere 

prccisumente al interés o preocupación sociul porque todos 

y cado uno de sus miembrof¡, de lo sociedad 1 tengan lo posibi

lidad de servir y de servirse de su dcrucho subjetivo social 

y humano de· informar y de ser informados, en lo consecución 

del fin supremo o que tiende lu sociedad que es su nrm6nico 

desarrollo común, compartido y permanente, través de lo 

reoli:rnci6n humano de codo uno de sus miembros. Es decir, 

considero como el contenido de esto segunda llmituntc, el 

que la información que se difunda masivamente sea de aquel 

tipo que efectivamente consiga transmitir ulgunn indicaci6n 

o mensaje, tanto a la sociedad como tal, como al individuo 

en particular 1 en cuanto o la murchu de lo organización social 

o de cuulquier otra noticin o circunstancia referente, c¡uc 

vengo o enriquecer el sentimiento societario y lu personalidad 

humunn individualmente considcrudu. 

C.3. La información no debe causar daño a los intere

ses de lo colectividod :- Y es precisamente de lo observ~ncia 
de lns dos limituntcs onteriorcs como surge, precisando mós 

o~n su contenido, la tercera limitonte o que haclnmos referen

cia untes: el que la información, en si mismo, no sea causo 

o motivo de nlguno lesión o daño n lo sociedad. En esto terce

r u limitonte, en tonto consecuencia lógica y obligado sobre 

todo de la anterior, la in[ormación se reconoce ya como un 

absoluto instrumento social de cohcsi6n o bien, por el contra

rio, de disgresión social. Esta especificación la considero 

muy importante, en tanto que resuelve sotis
1

factoriameote el 

requisito de armonio y equilibrio que debe siempre existir 

entre los factores sociales y personales en el desarrollo 

mismo de lo estructuru jurídica de lu socicdnd. 
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Busto este punto nos hemos referido exclusivamente 

ul trotumiento 
0

de lu 1nformnci6n en aentJdu nbatructo; os 

decir, haciendo nbstrocci6n de condiciones cspcclficos y dctcr

minudus hist6ricumcntc de tal o cual Socicdntl-Estudo, y quere

mos dnr por supuesto, o fin de evitar entrar on terrenos que 

no nos corresponden de análisis entre lu disgrcsi6n Socicdud

Estudo, que se reconoce este derecho u dnr y recibir libremente 

infornuición, como un derecho social y humano fundomentnl del 

ser huma110 de acuerdo con los convcncio11es al efecto cclebra

dns y que en el siguiente capitulo oborduremos. 

Par cuanto hace al tema de este punto, es muy signifi

cativo la opini6n del Maestro Pinto Mnznl, en el sentido de 

fJUc: "En esto vida privadu, el individuo encastilla lo persona

lidad que se ha creado ••• 1 su reputación, con lll fin dt: alcan

zar objctj vos que persigue, rcluc.ionados con el dcrnnrrollo 

interior de su existencia y su destino. Esto personalidad 

y rcputuci6n ••• , de acuerdo con los.,. sentimientos del indivi

duo o con los de sus semejantes (concepto sul1jctivo y objetivo 

de la personalidad, el honor y ln rcputncitln) tienen que ser 

respetadas por todos,,. y debe ser gurnntizudo su inviolabili

dad 11or el Estado, aún en oposición al ejercicio del derecho 

de lu libre munifeataci6n de les ideas". (8) 

Es tambi~n slgnif icutiva ln clnsificaci6n que el 

autor citado anteriormente hncc con respecto o los límites 

n lu libertud de Informuci6n: o) Ataques n lu vida privndn: 

b) Ataques a la_ moru! público¡ e) Atuqut.!s o la paz pública". 

(9) 

Este criterio de clasificnci6n atiendo, esencialmente 

(8) Pinto Muzo!, Jorge: R6gimcn Legal de los Medios de Comuni
cnci6n Colectiva¡ l~aculLud de Ciencias Políticas y Socia
les; M6xico; UNAM; 1977;_ p. 175, 

(9) lbidom., p. 175, 
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al bien o elem?nto social o personal que se afecta con el 

uso ilimitado o irrestricto de la libertad de Informaci6n, 

contrariamente al criterio clasificador que adoptamos en este 

ejercicio, tomado de Novoa Monrcal, que atiende sobre todo 

o la significación y condicloncs ele la informnción misma como 

o~jeto de aanci6n jurídica, 

D) Los l.!mites Juddicos al Derecho de Pr1vncf.tlnd 

En el caso de los límites jurídicos al derecho a 

la vida privada,. Al igual que en el Derecho a la Informnción, 

será propiamente la comunidad social y su correcto desarrollo 

de vida en interrelación, la pauta que dctcrmlnnríl tales limi

tes. 

En este sentido, no obstuntc que estos derechos de 

respeto o la privncidut.l reconocen uno 1ndolc distinta, en 

cuanto categor!n jurit.licn, de aquellos referidos o lo libertad 

de informoci611, ambos encuentran su gencsis y sus posibilidades 

de desarrollo solo en el medio social y o través del hombre 

social. 

Ahora, si bien una y otra categor!u jurídico, derechos 

sociales y derechos de lo personalidad, tienen un objeto tute

lar aparentemente diverso, yo veíamos antes como tal difcren

ciaci6n, divergencia poro algunos, solo es aparente en tonto 

se resuelve en lo propio natUralezo dual de la sociedad contem

porunea y del hombre del siglo XX (individual y social), 

As{, el reconocimiento y rcgulnci6n por porte de lo doctrina 

y la práctico jurídica de aquel sector reservado voluntariamen

te por el individuo, de su vida, como exclusivo a el y exento 

del conocimiento o intromisi611 del resto de los l1ombrcs, tendrá 

que tener necesariamente algunas condiciones límites como 

consecuencia de tnl formnliznci6n. 
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A todo derecho corresponde u11n obligoci6n correlativa 

en la teoría j'urídicn Occidental contemporánea, incluso el 

derecho subjetivo, en tanto tnl, por el mero hecho de querer 

significarse con tal condici6n, deber& atenerse a determinadas 

condiciones-obligaciones que lu garnntlccn su calidad y la 

operatividad de su función en y para In socicdud. Para el 

cuso del derecho u la vida privuda y sus 11mitt!s jurídicos, 

considero conveniente aclarar previamente algunos conceptos 

que he adelantado en el desarrollo de esta tesis sobre el 

mismo. 

As!, si con frecuencia me he referido n este derecho 

como absoluto fundamental, dcbcr6 comprenderse claramente 

como absoluta n la necesidad completo, no fraccionado o par

cial, de que se reconozn y se respete obligatoriamente por 

el resto de los individuos y por lu sociedad toda, aquel sector 

de lo propia vida que no se este dispuesto e hacer o permitir 

del dominio público. sean las circunstancias que fueren. 

De lo mismo manera, su esencia fundamental ,para el hombre, 

radica en que este, por el solo hecho de serlo sin distinción 

alguno de raza, sexo, color, edad, religión, preferencias 

politicas 1 etc., posee la titularidad de este derecho que 

lo alimento y refuerzo espiritual y moralmente. Sin embargo, 

todo construcción jurídico derivo de lo propio naturoli!2a 

social-humana y entonces, será al orgono social precisamente 

al que deberá estor sujeto en último instancio, no importo 

que ton descompuesto o injustamente este esté trabajando o 

proyectandosc 1 en virtud de que el mismo en tanto creación 

del hombre, es permanentemente perfectible. 

As{ pues, las limitaciones juridicus al respeto-

al derecho 

gurnntizur 

partido de 

o lo vida privado, comporten el elemento 1¡uu busco 

promover lo nrmon!n y el desarrollo com6n y com

la sociedad. 
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En este sentido, el instrumento jurldico-pol!tico 

de mayor nivel nctunlmente n escalo mundinl, Ln Dcclnrnci6n 

Universo! de Derechos llu1nnnos de 1948, nl reconocer en su 

articulo 12 la protección como derecho n lu vidn privado, 

le establece sus correlativos obligaciones en el urt1culo 

29 dul mlumo texto, ttn los tdguicntcs término~. 

11 1. 1'odo persono tiene deberes respecto u lu comuni

dad puesto que solo en ella puede dcsurrollar libre y plenamen

te su personalidad. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute 

de sus libertades, toda persona cstarl1 solamente sujeta a 

las limitaciones estoblccidns por ln 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 exigen

cias de la moral, del orden público y del bienestar general 

en una sociedud democrática. 

J. Estos derechos y libertades na podrán en ningún 

caso ser ejercidos en oposici6n a los propbsitos y principias 

de las Naciones Unidas". (10) 

Podemos derivar, entonces, de este articulo, que 

el derecho a lo vida privado deberá observar como límites: 

D.l) Las disposiciones legales, particulares, que 

aseguran el respeto y el reconocimiento al derecho de los 

demás.... En este sentido en especial, les disposiciones de 

carácter penal que reduzcan o limiten la vida privada "deben 

estor autorizados en forma expresa por la ley 1 y debe ser 

(10) Sz6kely Alberto; Instrumentos Fundnmcntnles de Derecho 
Internucionnl Público; México¡ UNAM, 111Bli tu to de lnves
tlgacionc• Jurldicus: Tomo I: 1981; p. 228, 



120 

resulta en cado caso concreto por decisión ..tu un tribunal 

y debe ser llev'uda 11 efecto conforme u exigencias destinadus 

11 reducir a un minimo lu ingerencia en lu intimidad oje-

nu ", ( 11) 

Sin embargo 1 es convenitrnte 

por ejemplo, en sistemus ¡1ollticos 

a tal ·O cual Estado, la violación 

no pcrdt?r de vistll 1 que 

jurídicos especificas 

indiscr iminudn de este 1 

y de todos los derechos fundumcntales al hombre 1 son lo prócti

cn y justi ficnción diario del poder que el "Estado ejerce 

sobre la sociedad y el hombre. 

0,2) Por lo que hace a la segunda de las limitantes 

enumerados en lo Dccloroción, lo que Bll refiere o las intromi

siones en lo vida privado, íundadus y motivados legalmente, 

pura satisfacer los justas exigencias de: lo moral, el orden 

público y el bienestar general, en uno socicdud democrática; 

se trntn evidentemente, de restricciones justamente invocadns 

¡>ar lu organizucibn sociul ¡iuru prescrvnr fortalecer su 

sentido propio. Asl, no podrá ser usimilndn con el propósito 

social, aquella actitud privada, que, no obstante, ampararse 

i11debidamente en una exclusividad ti1timista 1 se manifiesta 

como uno amenaza, actual o futura, para lu sociedad en sus 

elementos sustanciales, como la moral¡ el orden público y 

el bienestar general. 

También la prevención que huce el articulo referido, 

en el sentido de que: 

D.3) Estos derechos, en este coso, el derecho nl 

respeto o lo vida privndu, no podró ser ejercido en oposición 

a los principios y propósitos de las Naciones Unidos, Es 

de relevancia en cuanto nl contenido filosbf:ico-juridico que 

(11) Novoa Monreal, Op. Cit., p. 134, 
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reconoce lo posibilidud muy reul, además, del abuso o ejercicio 
indebido de tale

0

s derechos fundumentulcs. 

Esto es, que cualquier Estado puede , en ejercicio 

de su soberunla, permitir el uso y uhuso de un derecho a le 

vidu privada llegando a extremos similores u los postulados 

en lus doctrinat1 mus individualistas y liberales a ultranzn 

del siglo XVIII por ejemplo, 

El ejercicio de cualquier derecho, y más aún en el 

cuso de los derechos íundumcntulca del hombre, reconocidos 

sancionados jur!dicnmcnte por lu comunidud i11ternncionnl 

organizado, deberá siempre atender al efectivo ¡>rop6sito que 

con su reglamentoci6n se busco. 

D.4) La vida Pública. La vida pl1b] ice frente o 

lo vida privada. Lo vida humano tiene dos aspectos: u110 priva

do y otro público. De la vida privado nos hemos ocupudo en 

los ca¡>itulos II y IV de esta tesis, 

Hay un pensamiento que dice: La vid u privado se detie

ne donde comienza lo vida pública (12), De donde resulta 

que siendo la otro cara o lo fase contrario de lo vida privado, 

es tambibn un limite de la rnismu. 

En consecuencia entendemos por vida pública "aquello 

que los demás tienen el derecho de conocer, aun cuando no 

envuelva el desempeño de funciones que concentren un csp~ciol 

interés de lo oplni6n pública. Se hablo de vida pública en 

oposici6n o aquello vida privado en la cuul los demás no pueden 

penetrar, ordinariamente". (13) 

(12) Ibidcm., p. 198, 
(13) Ibidem., p. 198, 
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En sint.esis, constituyen vida rública uquella• ideas, 

sentimientos y acciones destinadas a lns dcmós personas y 

consiguientemente son fuente de informución social. 

Hambres públicos, Son "las personas que por uno. 

u otra raz6n-pudiendo ellns ser muy variados: pollticos, depor

tiat:us t empresarios, favorecidos par la suerte, etc., hnn 

adquirido notoriedad, famu o estndo 1n'1blico 11
, (14) 

Nos formulamos las siguientes preguntas: los hombres 

públicos tienen tambié11 nmbus íusos de vidu 1 lu Case privada 

y lo fase pública o ser hombre público signlflcn tener t:otul

mente vida pública? 

Respondiendo a estns preguntas dacimos: 

Hombre público no es igual 1 totalmente, a lu vida 

público, Lo que, quiere decir que un hombre 11úblico también 

tiene las dos fases de su vida: la fusu privuJa y la fose 

l1Ública; sin embargo, su vidu priv-uda es mós estrecha, más 

limitada, como dice Jorge Mosset lturrns¡>c, ºEn cuanto a las 

peraonos célebres, el derecho o la intimidad experimenta cier

tamente una limitación pero no la total supresión", (15) 

Al respecto es importante tener en cuento lo que 

ha dicho el Tribunal de Mil/in "ofende el derecho a lo intimidad 

de la persona y por ello debe prohibirse una publicación que 

revclü o pretende revelar, secretos e intimidudes de lu vida 

privado, incluso si se trota de personas pertenecientes a 

la vida pública de un país" (16). Entre lus "circunstancias 

(14) Mossct Iturraspe. Jorge; 11 El Derecho B la Intimidud 11
; 

Jurisprudencia Argentina, mul"zo 1975, Jl• 2. 
(15) lbidem., p. 3. 
(16) lbidem., P• 3. 
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del coso debcr~n valorar los Tribunales la notoriedad que 

rodeo ciertas vidas; y deberán, osimismo 1 analizur si determi

nadas revelaciones no son consentidos, expreso o tácitamente, 

cuando no buscadus 11
• (17) 

De donde resulta que para determinar lo vidu privado 

de los hombres pGblicos se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

El consentimiento expreso o ttl.cito de la persona. 

Los efectos en contra de la personalidad o los intere

ses de la persono. 

Los intereses sociales, 

E) J.n Vidr1 Prl vudn como U mi te nl DcrC!cho n Jn Tnformnci6n 

En la moyorlu de los sistemas juridicos de occidente, 

se regula ya directamente el derecho que tiene todo individuo 

o gozar de sus netos privados sin que sus nsuntos particulares 

sean exhibidos al público o que se trasladen al comentario 

público tales asuntos sin su consentimiento. 

Al respecto, el derecho positivo hn rl!gulado tales 

intromisiones, l!ll el entendido de que surú precirrnmentc la 

informuci6n de aquel aspecto o parte de la propia vida privada 

ajena que se conoció con lo intromisi6n 1 lo que constituye 

la materia punible jurídicamente en tanto J.!mite convenido 

socialmente al derecho de informar. 

As!, ya antes referíamos las dos posiciones antagoni-

(17) lbidem., p. 3, 
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cas: ''Entre los juristas que se hun ocupado del temo predomino 
lu idcu -que co~pnrto- de que en cnso de conflicto entre el 

derecho a lo vida privadu y los derechos do iníormur y de 

ser informado, tlcbc reconocerse en principio lo superioridad 

de estos Últimos". (18) 

Mientras que por el otro ludo, personalidad y rcputo

ci6n, reales o ficticios, alcunzodos o por alcanzar, de acuerdo 

ul individuo o u sus semcjuntcs deben goruntizorsc por el 

Estodo aunque vaya en contra de lo libcrtud de exprc

si611. ( 19) 

Las alternativos cstan plantcodus 1 sin embargo, lo 

soluci6n no será escoger por simpnt1n o P~.cfcrcnciu, sino 

utcndiendo a toles ruzonumicntos efectuar el a11Alisis de cicn

ciu-juridica que nos permito sostener fundndnmentc cuulquicro 

de aquellns opciones, o bien, proponer nlgunn otra solución; 

objetivo por lo dem6s, de esta tesis. 

Paro efectos de dar solución de continuidad al dcsn

rrollo de la hipótesis, debemos recordar lo que ya en otros 

momentos de esta tesis se expusó en relación con mi desacuerdo 

en optar por soluciones que sean radicales o de un solo extre

mo; es decir, no creo que aporte ninguna luz a la solución 

jurldicn de este problema, el que, a la mancrn en que lo hacen 

los uutorcs untes mencionados, olijumos una solución extrema 

desconozcamos la necesillud y vólidez de ln otra alternativa. 

Tanto los derechos de la personnlidnd, el derecho 

a lo vida privada entre ellos, como los derechos sociales, 

el de informar, reconocen una función primordial dentro del 

(18) Novou Monreal; Op, Cit., p. 181. 

(19) Pinto Mazul, Op. Cit., p. 175. 
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desarrollo de ~ucstrn sociedad y de sus instituciones, Ya 

antca señalamos algunos circunstancias y cuructcr!sticas que 

hucen de estos dos categorías judtlicas, elementos bÓ.sicos 

en lo opcruci6n y proyccci6n de nuestros sociedades como taren 

común compartida de los individuos, en tanto destino del 

hombre. 

Sin embargo, el derecho a la vid o µr.l vado 1 como dere

cho subjetivo fundamentnl a todo hombre, se manifiesta como 

una auténtica y justo limitación ul t.lerccho de transmitir 

informoci6n 1 contrariamente n lo que Novan Monreal propone, 

Ello en virtud do que los derechos de lo personulidod signifi

can una categoría jur!dica esencial a lo propia estructuro 

juridico-pol!tico del Estado moderno; en tanto que el desarro

llo de estos derechos han actuado como fuerza motriz en los 

cambios más significativos registrados en la historia occiden

tal 1 esencialmente en las revoluciones de los siglos XVIII 

y XIX de cortes burgués y liberal. 

No obstante, el abuso o la cxagernci6n en sus argumen

tos condujó a esta misma sociedad a buscar el punto teórico 

que, en su aplicaci6n práctico, obligara a contener tales 

efuctos, y aparecen yo en cate siglo los derechos sociales 

que representan la solido doctrinal a toda una estructura 

que sobrepasaba ya lo justeza de los postulados originales 

de la reivindicación de los derechos y libertades del hombre 

individual, en tanto derechos humanos. 
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CAPITULO 

LA SOLUCION DEL CONFLICTO EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO 

Hasta este punto, hemos intentado exponer dentro de 

una uproximoci6n te6rica 1 cuules son y hun sido los anteceden

tes y lns co11diciones que hnn determinado el trotomicnto jurl

dico, tunto de el respelo a ln Vida Privada, como del Derecho 

a la Informaci6n, en lu relaci611 directo que 6stc ~ltimo tiene 

en aquella. 

Sin embargo, lu mero discusi6n te6rica acerca de la 

Vida Privada -y su respeto como derecho del gobernado- y el 

derecho de la sociedad u ser informada, en tonto cntegor!os 

jur!dicos disimiles, nos puede conducir u un lnl1erinto de espe

jos que acaba por distorsionar de tal muncrn ln realidad, que 

su soluci6n final ser6 de una dif icultnd extrema. 

Es decir, trotar de mantener solo o niveles te6ricos 

lo soluci6n prlLcticn entre un derecho o lo p
1
i:ivncidad y otro 

o l~ in(orruaci6n -cuando 6stos, coincidiendo, suponen uno coli

si6n-1 puede rosultor; el alejarnos del significado real que 

la reguluci6n juridica de estas expresiones de la vida privada 

social, individual y colectiva, suponen poro el hombre. 

En virtud de la bastedad temática en que estos dere

chos inciden, no se pretende analizar en este cupitulo un tra

tamiento total ni extensivo del Derecho Positivo, sino única

mente el mfis ilustrativo, paro efectos de sostener ln hip6tc

sis que se propone en esto tesis, 
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A) Antccedc!11l:üs.-

Voy a abordar este punto desde uno doble perspectiva, 

que atenderá, por un ludo, a los nntccedcntcs de el derecho 

a la privacidad en tanto normn jurídica positiva, y por el 

otro ludo, o los referentes al derecho a lu i11furmaci611, 

No es necesario advertir sobre lo disparidad que tules 

temas presentan en su desarrollo dentro del sistema jurídico 

nacional circunstancia que, en todo caso, mfis adelante trata

remos de interpretar, Sólo creo conveniente recordar que el 

momento principal de este trabajo radica precisamente en el 

punto de encuentro entre dos catcgorios jurídicas que, al menos 

en el sistema jurídico nacional, se l1an enfrentado, atendiendo 

mas que nada, a razones purticularcs y circunstancias políti

cas, no propiamente jurídicas, 

D) Rl Derecho Po~dtivo Hcxicuno,-

B, l) F.! Derecho al Respeto <le lo Vida Privado 

En loa preceptos Consti tucionnlcs 

En tul sentido, ye rcfiri6ndonos propiamente al 

tratamiento jurídico positivo del respeto a ln vida pri.vndo, 

l!l Articulo 16 de nuestra Constituci6n Pol!'tica, expresamente 

consigno que: 11 Nedie puede ser molestado en su persona, fami

lia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de man

damiento escrito de lo autoridad competente, 'que fu~de y moti

ve la causo legal del procedimiento", ( 1), y en relaci6n di-

( 1) Constituci6n Político de los Estados Unidos Mexicanos; 
75 ed, M6x:lco¡ Rd. Porrún¡ 1985; IJ• 15 
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recta con este a.rticulo, lo Supremo Corte ho sentado jurispru

dencia, en el sentido de nfirmur que: "GARANTIAS INDIVIDUALES, 

VIOLACION DE LAS, Siendo los derechos del hombre los caracte

res esenciales de lo nnturalczo humana, puede afirmarse que 

siempre que se trata de un individuo 1 basto esto circunstonciu 

poro que se le reconozcan todos los derechos inherentes a su 

propia naturaleza y como estos le son indispcnsoblcs para su 

conservación y dcsurrollo, su condici6n juridicu normal, res

pecto de ellos, viene a ser la de estor en el )lleno goce de 

totlos los que le son propios •• , 11
• (2) 

Sin embargo, no obstante este reconocimiento expreso 

a la protección jurídica que el individuo tiene sobre su per

sono y los derechos inherentes o su 11crsonolidud como ser huma
no, tal protección oru aún insuficiente 1 en tanto que otro 

tesis jurisprudencia! remitía, para efectos de vialnci6n a 

este tipo de derechos, n la legisluci6n común: 11 GARANTIAS 

INDIVIDUALES, V!OLACION DE LAS, La Suprema Corte ha estable

cido, en diversos ejecutorias, la tesis de que las gnruntias 

constitucionales por su nuturule;rn jurídico, son, en lo gene

ralidad de los casos, limitaciones ul poder público, y na li

mitaciones a los particulares, por lo cual éstos no pueden 

violar esos gornntlns, ya que los hechos que ejecuten y que 

tiendan n privar de lu vida, de lu libertad, de los propieda

des, de las posesiones o dercclios a otros 11nrticulares 1 encuen

tran su sanción en las disposiciones del Derecho Común, roz6n 

por la cual, lo sentencia que se dicte condenando a un indivi

duo por el delito de violnci6n de garantías individuales, no 
esta arreglado o derecho y violu, en su ejercicio, las de los 

(2) Amparo Penal en Revisión 12143/32 SEC, lu, Vizcaino José 
de Jesús, Scminnrio Judicial de lo Fcdcrnci6n; Quinto 
Epoca. Tomo XXXVIl-1, p. 559 :J Feb, 1933; En su porte 
conducente, 
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artículos 14 y I~ de ln Constitución general", (3) 

Así pues, si blen el poder pilbllco tonln bien deli

mitados sus fronteras, en tunto su posibilidad de incidir en 

los derechos de la pcrso"nlidnd del gobcrnudo, para ln circuns

tancia mucho mas fnctibl11 de l}Uc fuera. precisnment:e, otro 

particular quien ofendiera dichos derechos, ln lcgislnci6n 

común nacional no era su!icienterncntc contplelu. 

En la Legisluci6n Civil 

No serlt sino hasta 1982 quesea presentada ln inicia

tiva 11rcsidcncinl ante lu Cómuro de Dlputudos n fin de refor

mar los nrt!culoa 1916 y 2116 del Código Civil pnra el D,F, 

en materia común y para toda lo RcpútJlicu en materia federnl, 

destuc6ndose de dichu iniciativa los siguientes puntos: 

"El respeto a los derechos de ln personalidad, garan

tizando mediante la responsabilidad civil establecida a cargo 

de quien las conculque• contribuirft a com¡lletnr el marco que 

nuestras leyes estublcccn pnru logrnr unn convivencio en la 

que el res¡>eto n las libertades no signifique la posibilidad 

de abuso que atenten contra las legitimas afecciones y creen

cias de los individuos ni contra su honor o reputaci6u.,, 

La persona posee atributos inherentes a su condici6n 

que son cualidades o bienes de la personalidnd y que el dere

cho positivo debe reconocer y tutelar ndecuadnmente mediante 

la concesi6n de un Ambito de poder y el deber general de respe

to que se impone a los terceros, el cual, dentro del derecho 

(J) Rodríguez F6lix,- Semlnario .Judicial de la Federnci6n, 
Quinta Epoca, Tomo XXXI, p. 2429 24 de ubril de 1931, 
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civil, deberá trfducirsc en la concesión de un derecho subjeti

vo poro obtener la rcpnroci6n en caso de transgresi6n 11 , (4) 

Comprendidos ya dentro de lo lcgislacil111 comíin, los 

posibilidades f6cticos de tronsgresi6n de los derechos de la 

personalidad por porte de un particular en pcr juicio de otro, 

tambi6n se reconoce yo la snnci6n corrcspondicrftc, 

El referido artículo 1916 del C6digo Civil, articulo 

que contiene toda la disposici6n expreso referente al temo, 

consigna como 11 dnfio moral la nfectoci611 que uno persono sufre 

en su vida privado" (5) 1 y a fin de aclarar en algo lo amplio 

de esta disposici6n, es necesario remitirnos a lo dispuesto, 

y aplicable por el artículo 20 del mismo C6digo, que señala 

que: 11Cuando hayo conflicto de derechos, o fnltn de ley expre

sa que sea aplicable, la controversia se decidirá a favor del 

que truta de evitarse perjuicios y no o favor del que preten

da obtl:!'nl!r lucro, Si el conflicto fuere entre derechos iguales 

o de lo misma especie se decidirá observando ln mayor igualdad 

posible entre los interesados", (6) 

"" este sentido, lus disposiclones del Código Civil 

que van a incidir y determinar positivamente la oprcciaci6n 

juridicn del respeto o la vida privada como un derecho de la 

personalidad, co1no todo normutividad, son absLractus 11as mi~mus 

(4) 

(5) 

(6) 

Cámara de Diputados del Congreso de ln Unión; Proceso 
Legislativo de la Inicinli.vu Presidencial de R~ 
u los Artlculos 1916 y 2116 del Código Civll parn el. 
Distrito Fudcrnl en materia común rnrn todn ln Re JÚbli
cn en mutcrin íellL•rnl: LII Lcgisluturu, M•JClco; 1983. 

Cruz Ponce Lizondro y Ley va Gabriel; Código Civil para 
el D,F, edici6n conmemorativa del 50 aniversario de su 
entrada en vigor; Móxico; UNAM, 1982 

lbidcm, p. 44 
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que se concretizan cuando surge un caso de lo vida rcnl. 

Asi, no obstante el grnn puso qua con este nrticulo 

1916 se di6 en el sentido de reconocer ' proteger 

los derechos de lo personalidad, el ltmbito específico de la 

Vida Privada como uno mas de nquellos derechos, uún no se en

cuentra sntisfnctorinmcnte acohndo. 

De tul muncrn que 1 uún es 1i1uy fuerte el argumento 

que defiende la posición de negar válidez u la apreciación 

jur!dicu de un derecho ul respeto de lo Vida Privudn, en tun

Lo que 1 según sostienct en todo coso la vi.oluci6n referido 

deberá encuadrar, dufinitlvrunente en cuolquicru de los tipos 

penoles relativos al honor de las personas, concretamente en 

los delitos de difomaci6n, dc culumnin o de injuria, y con 

ello quedo subsanada todo logunn lcgislntiva al respecto, 

Sin embargo, no es ncccsnrinmcntc procodcntc la ncci6n penol 

poro satisfacer ln oblignci6n. universal que del respeto al 

dvrecho a su vida privada, goza cada hombre. 

En todo caso, las relaciones sociales -de las cUales 

se originan y huciu las cuales se dirigen- son los creudorns 

y condicionantes de los normns juridicus positivas; y cstns 

relaciones se ven marcadas e11 lu nctuulidíld 1 por uno necesidad 

permanente de actualizaci6n que rcbnsu, cnsl siempre, a los 

modelos tradicionales de crenci6n y snnci6n jurldtcn, sobreto

do en los lircus de reciente incorpornci6n o reconocimiento 

dentro de lo ciencia jurídica nacional, como lo es la relati

vo n los derechos de lo pcrsonalidud y entre estos, o los del 

derecho o la Vida Privudn, 

La exposición de motivos que el Titulur del Ejecutivo 

Federal enviu o la Cómurn de Diputndos en lu LII Legialaturo, 

relativa a las reformas del articulo 1916 y 2116 del Código 
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Civil Federal, spn uno clara muestra de lo intenci6n de actua

lizar y activar dentro de los modernos corrientes doctrinarios 
del civilismo 1 o nuestro propio derecho positivo. En este 

sentido, es cloro que nún falta precisar conceptos y disposi

ciones relativas, en tonto la mismo urgencia que para nuestra 

teorio y pr6cticaa jur!dicns representa el llcfinir lo Vido 

Privado, No obstante c¡ue ya desde la Constituci6n de 1857 

se rcconoci6, de pleno derecho, ln inviolabilidad de la Vida 

Privado, al menos hosto el punto de prohibir escribir y publi

car escritos quo rebosen el respeto u lo Vida Privndn. Aho

ra, siendo copia fiel de tal articulo, el correspondiente de 

lo Constituci6n Politica vigente (el siete), efectivamente 

uno conquista de carácter y sentido liberul -en tonto orien

taci6n politica y juddica-, consagra como li'~ite a la liber

tad de imprenta, el respeto u lo Vida Privndn. 

D.2) P.l Derecho u la Tnforrnuci6n, 

Lu otra mitad de este planteamiento, el derecho a 

lo Infurmaci6n, tiene unos antecedentes mucho mus ricos y abun

dantes que los de lo vida privado. 

Siendo tradicionalmente para la culturo occidental, 

la comunicaci6n, un instrumcnto-hcrrnmicnto popular de desarro

llo social, econ6mico y politico, es no muy dificil encontrar 

o lo largo de la historia del occidente moderno, el recurso-. 

constante o lu expre~i6n de lns ideas como veh1culo de liberu

ci6n u opresi6n (seg6n fuarn el caso) 11urn la sociedad. 

"El hombre esencialmente sociable, realiza la prime

ro formo de esa sociulibilidnd, comunicándose con los demás 

hombres,.. Esta comunicnci6n es naturalmente llbre y se con-. 

funde en cierto modo con lu libertad del pensamiento; pero 

desde que este adquiere una formo externo, dasdc que los ne-
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tos del espíritu.se convierten en verdaderas acciones que pue

den afectar el interés o el derecho de otro hombre o de lo 

sociedad• la monifcstoci6n •• , de lus idens de ju de tener el 

carácter de un derecho absoluto, tiene lus mismos restricciones 

que los demás derechos que el hombre posee en el seno de la 

sociedad, y por lo mismo cuc bojo lu compctcncin de ln Lcy'',(7) 

As! pues, como yn lo hemos visto en copltulos anterio

res de este trubujo, el proplo desurrollo cultural y politico 

de lo sociedad ha ido, no sln grandes dificultndcs 1 nvonznndo 

en lo concreci6n de los derechos ltumonos y sociales fundumcnto

lcs, y de entre estos, tlcnc uno cspcciul significaci6n el 

relativo o lu informnci6n, 

Sin embargo, como yn nntes lo aclaramos, el origen 

real de este moderno derecl10 social, se encuentra esencialmente 

en el de la libertad de prensa ycomo su origen indudable, en 

el de la libro oxpresi6n de las ideas, o de comunicaci6n del 

pensamiento. 

En el Derecho positivo mexicano, el derecho de mani

festar las ideas o trav6s de publicaciones, por medio de la 

imprenta, reconoce antecedentes tan remotos como el primer 

ordenamiento constitutivo de nuestro nacionalidad: Lo Constitu

ción de Apatzingan, Este ero uno de los postulados que propo

nía la ideología insurgente, incluso alcanzando entonces la 

categoría de garontio individual, con la sola limituci6n do 

que no atacara el dogma, turbase la tronquilidud pública ni 

ofendiese el honor de los ciudadanos. 

(7) Lozano, Josb Mu,: Tratado de Derecho Constitucional Patrio: 
3' ed, México¡ Ed, Porrúa¡ 1980¡ f>. 189, 



As! mi••º• la Constitución Federal de 1824; la Centra

lista de 1836, también denominada como !.ns Siete Leyes Consti

tucionules: la proclamada en 1843, Lns Bases Orgánicas de corte 
centralista y el Acta de Reformas de 1847 <1ue reimplant6 la 

Constitución Federal de 1824, ensencialmente consagraban la 

libertad de ejercer la publicnr:i6n de lua ideas, por medio 

impresos, 

l..u Constitución de 1857, por su pnrte, consagró ln 

libertad de Imprenta en formu anuloga o lo manera como ln con
cibe nuestra actual Ley F'undumentul, con lns limitaciones que 

se derivan de la circunstancia de que su ejercicio pugne con 

la moral 1 ataque lu vida privada o altere el orden públi

co", (8) 

Y en este orden de ideos, en cuanto n lns limitaciones 

a la libertad de imprenta, "ataques o lo v idu pri vuda 11 que 

es el caso que nos intereso, es de grnn rclevnncia, los orgu

mentos que el diputado Francisco Zarco hici~rn en contra, pre

cisamente, de la limitación aludida: "ILa vida privada! todoa 

deben respetar este santuario; pero cuando el escritor acusa 

al ministro de haberse robado un mi116n de pesos al celebrar 

un contrato, cuando denuncia a un presidente de derrochar los 

fondos públicos, los fiscales y los jueces sostienen que cuando 

se trata de robo se ataca la vida privndat y el escritor sucum

be n lo arbitrariedad", (9) 

Efectivomente, tomando en cuenta el desarrollo mismo 

de lo imprenta (en tanto ejercicio profesional de la informn

ci6n) hacia mediados del siglo pasado, en que aón era considera 

sin lugur a dudas coma un arte, los temores de Zureo eran mas 

(8) Burgon, Ignacio; Las Garantius Individuales¡ 16 1 ed, Mbxico 
Ed, Porr.úu: 1982: p. 369, 

(9) lbidem. p. 398 
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que fundados, Sfn embargo, ln Constituci6n vigente, promulgado 

en 1917, al copiar fielmente el articulo relativo a In libertad 

de imprenta, no cerr6 de ni11guno manera lo posibilidad de per

feccionarlo, 

Será 1 no obstante, hasta yn bien entrado el siglo 

XX que se le otorga un tratamiento y un status dJvcrso a lo 

mero libertBd de imprimir y u lo cspec!ficn de imprimir para 

informar, como actividad propiamente profesional de real conte

nido y alcances sociales que trascienden el mero ejercicio 

comercial de lu im11rentu, 

11 El concepto de Derecho o la Informoci6n surge o la 

vida público en el texto del "Plan liásico de Gobierno 1976-

1982", dado o conocer por el PRI el 25 de Septiembre de 1975, 

integrante de los tesis que sustt'.!nt6 Jesús Reyes llcrolcs, se 

le vinculó, por tanto, al Estado Social de Derccl10 que preten

día implantar, mediante sucesivas reformas constitucionales 

que se han continuado hasta nuestros días" (Io)·. 

Este Derecho n ln Informoci6n se consngr6 en el texto 

del articulo 6 constitucional, el relativo n la libre cxpresi6n 

de los ideas, agregando una fase al final, que scílola que ''El 

derecho o la Informaci6n será garantizado por el Estado''• (11) 

Y por una extenai6n l6gicn, en tanto que la difusión de !ns 

ideas se haga o trov6s de medios impresos, tul garantía incluye 

a la informaci6n escrita que se emparo en el siguiente artículo 

de lo Conatituci6n. 

(10) Castellanos, Jos6 de Jes~s: Evol11ci6n Jurídico del Dcrcc110 
n lu lnformacil111 en Móxico"; mimeogrnfindo del Seminario 
sobre Derecho u la Información: Universld11d Ponnmericnnn: 
efecluudo del 6 al 9 de Abril de 1987; México, D.JI,. p.l 

(11) Constituc:i6n Polltica de los EstadoH Unidos Mexicnnos; 
Oµ. Cit. p, 11 
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Debe reconocerse, sin embargo, que si bien no es aún 

suficientemente ~ratudo, a niveles de tcor!a y práctico jur!di

cu, este Derecho n la Informaci6n, de ninguna manera se trota 

de lo uverraci6n jurídica que muchos tratndistus hun querido 

ver. Si atendemos a la actividad presente del Estado como 

orgnno político y jurídico encargado de sanclonor y proyectar 

la vida nacional, encontramos que las cxigcucius actuales del 

desarrolla social y su intcrrelnci6n permuncnte con los facetas 

de una comunidad moderna, le han conducido a superar plantea

mientos de corte liberal, tan claros, por ejemplo, poro el 

Estado de mediados del siglo pasado. 

Actualmente, ln doctrino jurldicu del ICstndo liberal 

hn sido rebasada por nuevos plnntcnmientos tJUe demuestran que 

el Estado no s6lo tiene un deber de nbstl!nci6n, sino que debe 

asumir una conducta octiva paru hoccr efectivo el ejercicio 

de los garantías y derechas que o los mex.icunos corresponden, 

estableciendo las condiciones y medios necesarios paro que 

los grupos o sectores de nacionales que se encuentren de l1echo 

en niveles de desvento jo social, culturo!, ecun6micu, etc, 1 

puedan tambi6n gozar de u11uellos. 

Este es precisamente el sentido o que atiende este 

''derecho o la informoci6n'1
; con su corolario procesal sustenta

do en el articulo 1916 Bis del C6digo Civil para el Distrito 

Federal y poro toda lo Repítblica en materia federal. 

Ya antes hable de la precisi6n conceptual del derecho 

a lo Informoci6n, trotemos ahora de encontrar el tratamiento 

jurídico positivo del momento en que cncontrondose, se coli

cionon el Derecho o lo In!ormoci6n y el Derecho o lo Vida Pri

vada. 

En este punto es donde confirmamos, retomando lo ex-
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puesto en otras yartes de esto tesis 1 el nón insuficiente tra
tamiento de un real problema jurídico doctrinal para el sistema 

jurídico nacional. Por uno parte, lu necesidad reconocida 

y muchas veces habilmcntc 1nuncjada con fines evidentemente 

extrojur!dicos, de atender n una naci6n tan populosa y tan 

desigual social y econ6micnmente como la mexicana, a partir 

precisamente de ser el primer Estado con uno Constituci6n Poli

tico, como instrumento fundumentol, de significaci6n socio!, 

que, al menos en su proposición, tiende a rescatar aquellas 

graves desigualdades que señalamos¡ pero con ''la cond ici6n de 

nodcsco11ocer un sistema que se funda precisamente en el recono

cimiento de diversidades sociales y económicas entre los miem

bros de lo éociedod. 

por otro lado, la coda vez más apremiante necesidad 

de rescatar el concepto de 11 hombre 11
, de 11 individuo 11

, dentro 

de aquello concepci6n "social" de derechos qu<! 1 algunas veces 

e1¡uivocudnmento, tienden n sncrificur nl individuo inGtilmonte 

para satisfacer o idolatrar a un pseudo-dios 11 sociedad 11
1 des

graciadamente siempre indisoluble del Estndo como ente todo 

poderoso. 

En este sentido, considero que si bien aún son insufi

cientemente tratados a nivel positivo, los conceptos y disposi

ciones legales relativas tonto al dcrt?cho o la Vida Privada, 

como las del Derecho a lo lnformaci6n, es muy significativo 

y alentador el esfuerzo que se ha iniciado hace solo unos afias 

para determinar con toda prccisi6n jurídica los alcances yla 

solución cuando en el ejercicio del derecho u la informaci6n, 

se vea conculcado el derecho n la vidn privada. 

De momento, parn el coso de la Vida 11rivadn solo cabe 

hablar de una solo ejecutoria de la Suprema Corte, que se re

fiere n lo prccisi6n conceptual entre vida privada y p(1blica 1 
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tratándose de funcionarios públicos: 

ºLo Canstituci¿n establece en su nrticulo 7, entre 

las limitaciones e la libertad de i1n1>rcntn, el rcs11eto n lu 

vida privada, debiendo entenderse por catus las actividades 

del individuo como particular 1 en controposici6n o la vida 

p{1blicn 1 que comprende los netos de funcionario o emplendo

en el desempeño de su cargo: de modo que, puro determinar si 

un neto corresponde n lu vidn privado o n la pí1blica, no huy 

que atender al lugar en que dicho ucto se cjccut6, sino al 

carácter con que se verifico, pues de 110 ser nsi, fácilmente 

se evitaría el castigo, utribuycndo n unu pt!rsona acciones 

desarrolladas en un lugar público, aunque duñnrun gravemente 

su reputaci6n", (12) 

Por lo que toen ol Derecho o la Informuci6n como tal, 

solo se tiene conocimiento de amparos en revisión que son pre

cedentes que no constituyen Jurisprudencia, dictados por los 

Tribunales Colegiados de Circuito en lo muteria que trotamos, 

pero en ninguno de los cosos relacionados con algún posible 

conflicto entre este derecho y la vida privado, (13) 

C) EJ Derecho· Tnternncionnl P(d1lico y el Derecho Nacional,-

El articulo 133 de nuestra Constituci6n previene que: 

"Esto Constituci6n, las leyes del Congreso, •• que emanen de 

ello y todos los trotados que estlrn de acuerdo con lo misma, 

celebrados y que se celebren por el Presidente de lo República 

con aproboci6n del Senado, ser/in la ley supremo de todo lo 

Uni6n, Los jueces de cada Eatodu se arreglar6n u dicha Consti-

(12) Seminario Juriicial de ln Federaci6n, Quinta Epoca, Tomo 
XXVI, p, 473 

(13) L6pez Ayl6n, Sergio; El derecho a la Tnformuci6n; Mhico 
Grupo Editorial Miguel Angul Porrún; 198/o; p,p, 271-278, 
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tuci6n, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en con

trurio que pueda haber en lus constituciones o leyes de los 

Estados, (14) 

De tal suerte que, sin necesidad de hacer mayores 

esfuerzos interpretativos, ya que tales propósitos corresponden 

o otro ejercicio distinto de l!stc, por disposici6n expresa 

de nuestra Carta Magna, los tratados que ccle~rc el Presidente 

de la República con aproboci6n del Scnndo, se debcrón reconocer 

como efectivos cuerpos normativos, verdadera lcgisluci6n posi

tivo pura la federaci6n y los Estados en particular, en laque 

a cada uno de ellos se refiere cs11ccificurncntc. 

As! 1 pnra el caso del conflicto entre el derecho a 

la Vida Privada y el derecho a la Informoci6n, es de suponer 

que u11a aún muy incipiente legisloci6n intcrnncionnl no atende

rá ol temo espcc!ficomente. Sin embargo, es muy significativo 

el contenido relativo n los derechos que nqu! nos ocupan, si 

no perdemos de visto la relevancia efectiva que esta lcgisla

ci6n internacional sui-gcncris tiene dentro del Dcrecl10 Positi

vo Mexicano, Y en este scntid0, es por dcm6s indicntiva la 

proclamo que lo Asamblea General de lo Orguniznci6n de los 

Naciones Unidas efcctu6, con motivo de La Decloruci6n Universal 

de Derechos llumnnos -adoptado por resoluci6n 217 (III) de 10 

de Diciembre de 1948- pues constituye el argumento de mayor 

trascendencia y s6lidcz o nivel internacional 11uc en reloci6n 

con los derechos fundumentnlcs del hombre se hnyn efectuado: 

11 Lo presente Declnroci6n.,, como idcul común por el 

que todos los pueblos y nociones deben esforv.arse, o fin de 

(14) Constituci6n Política de los Rstndos Unidos Mexicanos¡ 
Op, Cit, P• 121. 
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que tonto los individuos como las instituciones, inspirondosc 

constantemente e~ ella, promuevan,,,, el respeto a estos dere

chos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de ca

rácter nocional e internacional, su reconocimiento y aplicoci6n 

universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados 

miembros como entre los de los territorios colocados bajo su 

juriadicci6n", ( 15) 

México, rotific6 esta Declnroci6n, como Instrumento 

de Derecho Internacional P6blico en materia de derechos humanos 

quedando, por tonto, inscrito el trotado dontro dol r6yimcn 

jurídico y legal mexicano, como vigente por lo que concierne 

a la disposici6n del articulo 133 constitucional, citado ante

riormente. 

En esta forma, la disposición del artlculo12 de esta 

Declarnci6n 1 puede hacerse valer ante el sistema jurídico mexi

cano, como propia, en los t6rminos exactos de su redocci6n: 

''Nadie será objeto de ingerencias arbitrarias en su vida priva

do, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ata

ques o su honro o a su rcputoci6n, Toda pcrso11a tiene derecho 

a lo protección de ln ley contra tales ingerencias o ataques 11
, 

( 16) 

Este precepto no presenta ninguno contradicci6n 1 apa

rente o de fondo, con los propios disposiciones contenidas 

en la lesisloci6n mexicana, lo cual lo califico, atendiendo 

a ln disposici6n expresa del 133, como norma de vigencia posi-

tivo pam nuestro sistema jurídico, ,-

(15) Szekely Alberto: Instrumentos Fundamentales de Derecho 
Internacional P6blico; M6xico: UNAH Instituto de Investi
gociones Jurídicas; Tomo I 1981; P• 225-226, 

(16) Hldem, p, 227 
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En el mismo se11tido, y en el mismo texto de este tro

tado que ahora ~eilnlomos, Ln Occlnrnción Universal de Derechos 

del Hombre, se consagra al Derecho a lo Información en los 

siguientes t&rminos: 

''Articulo 19: Todo individuo tie11c derücho a la liber

tad de opini6n y de cxpresi6n: este derecho incluye clde no 

~rnr molcut:udo o couso t\c suu opiniones, el lle invt.1atigor y 

recibir informuciones yopiniones, el de difundirlas, sin limita

ción de fronteras, por cualquier medio de expresión", (17) 

El Derecho a la Información, de hecho y de derecho, 

estaba reconocido implícitamente, en lo legislación nacional, 

no obstante e_l vac!o que se su11on!n <?n este tema en materia 

de derecho positivo nocional. 

También el articulo 17 del Pncto Internacionnl de 

Derechos Civiles y Poli ticos, adoptado por Resolución 2200 

(XX!) de lu Asumblcu Generul de lo ONU, el 16 de Diciembre 

de 1966, entrando en vigor el 2J de Mur.o de 1976, ratificado 

por México el 20 de Mnyo de llJBl ¡ expresa exactamente en los 

mismos términos que el articulo 12 de la Dcclaraci6n -ante 

transcrito- el dercct10 que al respeto de la vi1la privada posee 

todo individuo, (18) 

Por su parte, el articulo 19 del Pacto citado, es 

m6s explicito ol referirse nl derecho de expresi6n, derivando 

de este el de informaci6n, al determinar que: 

(17) Ibidem, p. 228-229 
(JB) Ibidem, p. 251. 
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Articul,o 19 "L.- Nudie podrá ser molestado a causa 

de sus opiniones. 2,- Todo persono tiene derecho a la liber

tad de expresi611; este derecho comprende lu libertad de buscar, 

recibir y difundir informoc16n e ideas de toda indole, sin 

consideración de fronteros, ya sea oralmente, por escrito 

o n forma impresa o ortlsticu o por cualquier otro procedimien

to de su clccci6n, 3,- El ejercicio del derecho previsto 

en el p6rrafo 2 de este articulo cxtraílo deberes y responsabi

lidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto 

a ciertas restricciones que debcrhn, sin embargo, estor expre

samente fijadas por lo ley y ser ncccsurios poru: 

a) Asegurar el respeto a los derechos o o lo reputo

cibn de los demás, 

b) Lo proteccibn de la seguridad nocional, el orden 

póblico o la salud o la moral póblicu", (19) 

Lo anteriormente transcrito, en cuanto hoce a trota

dos, de los cuales M6xico es parte, con un ámbito de válidez 

internacional. 

A la vez, México ha suscrito y ratificado tratados 

de similar objeto, pero de carácter exclusivamente regional, 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

expresamente consagra en sus articulas IV y V, los derechos 

que aquí tratamos, 

"Articulo IV.- Toda persona tiene derecho a la liber

tad de investigaci6n, de opinibn y de cxprcsi6n y difusibn 

(19) Jbidem, p, 252 
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del pensamiento por ·cualquier medio''• 

"Articulo V.- Toda persona tiene derecho a ln protec

cibn de la ley contra los ata11ues abusivos o su honra, a su 

reputación y a au vida privada y familiar", (20) 

Le Convenci6n Americana sobre Derechos llumnnos, firma

da en San José de Costa Rica el 22 de Noviembre de 1969 y 

ratificada por México, según aparece en el Diario Oficial 

de lo Federación el 29 de Abril de 1981, dispone en sus artlcu

los 11 y IJ la obligatoriedad del respeto o los derechos que 

aquí tratamos: 

"Articulo 11.- PROTECCION DE LA ttONRA Y LA DIGNIDAD, 

l. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra 

y al reconocimiento de su dignidad. 

2. Nadie puede ser objeto de ingerencias arbitrarias 

o abusivas en su vida privado, en la de su familia, en su 

domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales 

a su honra o reputación. 

3, Toda persona tiene derecho a la protección de 

la ley contra esas ingerencias o esos ataques''· (21) 

Ahora, no obstante las preferencias por tal o cual 

redacción, de los artículos antes citados, ni atendiendo a 

preferencias en la técnico jurídica para su elolloraci6n 1 lo 

(20) Ibidem, p, 271-272 

(21) Ibidem, p, 284 
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que si es nece.surio distinguir, es lu concordancia de las 

disposiciones se~alndos, al proteger estos der~chos del hombre, 

aunque para el cuso del dcrecllo a la iníormuci6n se le identi

fique a ln vez como derecho social, snlvnntlo con ello, en 

atención nuevamente a la mas simple técnica jurídica, lo oposi

ci6n de cual1¡uier laguna legislativa n la p,róctica jud<lica 

nacional, si atendemos u le. disposici6n exprean del nrticulo 

133 constitucional. 

El Articulo 13 de la Convenci6n que astamos refirien

do, tul vez el más claro que hemos visto hnstn uhorn, señala 

que: 

"Art .. 13.- Libertad de pensamiento y de expresión, 

1, Toda persona tiene derecho a la libertad de pensa

miento y de expresión. Este derecho comprc1ulc la libertad 

de buscar, recibir y dHundir informucioncs e ideas de todo 

indole sin consideración de fronteras. ya sea oralmente. por 

escrito o en íormH impresa o ort1st1ca, o por cunlquicr otro 

procedimiento de su clccci6n. 

2, El ejercicio del derecho previsto en el inciso 

procedente no puede estar sujeto a previa censura sino a res

ponsabil idedes ulteriores. las que deben estor expresamente 

fijadas por la ley y ser necesarias para ascgurur; 

a) El respeto o Jos derechos o a la reputación de 

los demás. o 

b) La protecci6n de lo seguridad nacional, el orden 

¡1úblico o solud o la mornl públicas. 

3, No se puede restringir el derecho de expresión 
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por vías o mcdi~s indlrcctos, tales como el ubuso de co11trolc~ 

o~icioles o particulares de pope! paro pcri6dicos, de frecuen

cias radioeléctricas, o de enseres y apnrutos usndos en la 

difusi6n de informaci6n o por cuolesqulern otros medios encami

nados a impedir la comunicaci6n y la circuluci6n de ideus 

opiniones", ( 22) 

Estas serhn, en sintesis, las disposiciones mas signi

ficativos y trascendentnlcs, para el Derecho Positivo Nncio11nl, 

de los trotados y convenciones que México ha celebrado y rati

ficado, en tanto que se trota de los organizaciones de mós 

alto jerarquia en la organiznci6n y convivencia política y 

jurídica internacionales, 

D)~ 

Resumiendo en este punto los someros oproximuciones 

que en el Capitulo hicimos respecto del tratamiento del proble

ma en el derecho positivo mcxicnno 1 vamos u retomar el punto 

desde su inicio tratando de sintetizar, ogregundo ahora nuevos 

comentarios a fin de aclarar el temo. 

En primer lugar, para el Derecho Positivo mexicano, 

es de muy reciente incorporaci6n lo consideración sobre estos 

derechos a lo privucldnd y a la informuci6n, como derecho 

garantizado por el Estado: tnn recientes que aún no tienen 

mus de 6 años vigentes como toles. 

Por otro ludo, la pretensión de negar vólidcz al 

derecho a la vida privada, como figuro juddica derivada de 

los derechos de la personalidad 1 escudandoae en la existencia 

(22) Ibidem, p. 285 

,. 
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ya vieja de tres tipos de ilicitos penoles, que en el código. 

penal vigente p~ra el Distrito Federal se redujeron ya a dos, 

es tnmbi6n muy dificil de sostener si nos atenemos simplemente 

a los meros t6rminos y condiciones de la rcdncci6n de los 

articulas que integran el Cap.ítulo II y III del titulo Vigésimo 

del Código citado, relativos n "Difamación" (el delito de 

injurius, eata derogado), y 11 culumr1ia''• 

Y sostengo que son insuficientes los tipos penales 

especificados anteriormente paro proteger jurídicamente todo 

el espectro que uctuulmentc deben comprender los derechos 

de la personalidad, como 1lerechos humanos irrenunciables del 

gobernado, precisamente tomando en cuento lo dimensión que 

estos han alcanzado, o debemos pugnar por que ln alcancen, 

en unu sociedad altamente tecnificada dcspersonnlizndn, 

donde las escalas de valores humanos se •ven minimizadas en 

un supuesto beneficio del dt!sarrollo mnterinl. 

La soluci6n planteada por el articulo 1916 Bis del 

C6digo Civil Federal, es muy nfortunndn tlesdc mi punto de 

vista, en el sentido de eximir de lo obligación de reparar 

el duño causado por violación, en este caso queremos suponer, 

n la vida privada de otro-, si dicha intromisión se efectu6 

en concordancia y cumplimiento de una labor informativa profe

sional 1 garantizada por el Estado Mexicano, según lo dispuesto 

por el articulo 6 constitucio1111l, siempre y cuando tal ejerci

cio informativo reuno todas los condiciones necesarias para 

poder ser contemplado dentro del ejercicio del derecho a ln 

informnc ión. 

En cuanto a la operatividad procesal de estas disposi

ciones, es donde aún existe un vac!o considerable en nuestro 

sistema jurídico. No se cuento con disposici6n expresa que 

especifique las condiciones en que se debe interpretar el 
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citado articulo. 1916 Bis del C6digo Civil, y por otro ludo, 

no existe jurisprudencia relativo n ln Última frnsc del articu

lo 6 constitucionnl 1 ni unn efectiva ley reglamentaria que, 

interpretando el sentido de la disposici6n, d6 pie para recono

cerla como aut6ntico derecho positivo y vigente en ln materia. 

Sin embargo 1 si atendemos tnmbién a la disposici6n 

expresa del 133 constitucional, la aún no completa legislaci6u 

internacional consngrndu en los trutudos y convenios de tal 

caracterizaci6n, en una u otra forma vendr6 a dar más claridad 

u los circunstancias que suponen los conceptos jurídicos de 

que hablamos. Elemento este que de ninguna manera descarte 

o da por terminado lo labor de nuestros legisladores y estudio

sos del derecho, para aumentar y mejornr coda vez nuestro 

sistema jurídico, en este caso, relativo o la vida privada 

y o la informoci6n como categorius jurldicas objeto de trata

miento positivo, 

Fué en los primeros capítulos de esto tesis, donde 

dejé sentada lo importuncla y necesidad que represento para 

nuestro sistema jurídico nacional 1 mhs aun 1 puro cualquier 

sistema jurídico, el que se reconozca lo efectivo trascendencia 

de un derecho al respeto o la vida privada 1 en términos que 

superen meros ¡1roposiclones dogm&ticus y que real, objetivamen

te, regulen normando tal espacio de lu individualidad, 

En términos similares, abordamos tembi6n las cuestio

nes relativas n un dcrccl10 u la informac16n y de la informaci6n 

-sin que ambos se confundan o identifiquen-, llegando también 

u constatar la necesidad y trascendencia, tonto pura el indi

viduo 'como para la sociedad o la que pertenece, de su ejercicio 

dentro de un marco estrictamente legal que impida que tratando 

de salvar este derecho, se conculque, por 1 .ej~mplo, el del 

respeto u la vida privada. 



Ahora, ,si bien es verdad que existen yo en nuestro 

derecho positivo, disposiciones expresos que refieren ambos 

derechos, también es vcrdud que, como hastu uhoru he trutudo 

de demostrar, su proposici6n legal es casi simb6licn. 

Es decir, hablar de que un individuo sufre un dnño 

morul al ser afectado en su vida privndu 1 y por tanto es titu

lar del derecho n ser reparado por tul ucto !licito, u pesar 

de que el planteamiento legal es correcto en técnica juridica 

qucdu un espacio muy grande para el juzgador y el litigante, 

ul no consignar, en ninglrn lodo, o que se dcberl1 atender, 

o cunl es el contenido del bien objeto de lu tutela juridico: 

lcuul es la vida privado? 

Por cuanto hace al derecho n la informnci6n, a pesar 

de que hablamos ahora de un objeto mucl10 más f6cil de precisar 

y con unos antecedentes también más elaborados para nuestro 

medio jurídico, quedu sin cmbnrgo también olJscuru su verdadera 

significaci6n cuando, como es el caso que trntumos 1 incide 

en sectores propiamente privados o personales de quien es 

1
objeto de aquella información, 

Quiero dejar en claro que no es, en el caso del dere

cho a la informuci6n 1 con la profusi6n de reglamentos o c6digos 

donde forzosamente aparece 1 como se va a esclarecer su sentido. 

Es verdad que dado el desarrollo tecnológico sociul, lus comu

nicaciones son un elemento indispensable de tener IJajo un 

justo control legal, por todas los circunstancias y consecuen

cias que de su irresponsable manejo pueden derivar; pero repito 

no obstante que existan articulas, secciones o cup!tulos ente

ros que regulan esta área en diferentes manifcstacioncsi La 

publicidad, la educaci6o, radio televisi6n y cinematografía, 

material impreso, etc., no existe uún lo prccisi6n lego! que 

definiendo el concepto jud.d'lco positivo de esta figura, el 
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derecho a la· inf.ormaci6n 1 lo haga compatible y operativo dentro 

del sistema jurídico nacional, 
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CONCLUSIONES 

Formulamos los siguientes conclusiones en base 

todo lo expuesto onteriorml!nte: 

PRIMERA: liemos demostrado que 1n Libertad de Informa-

ción y el Derecho o ln Vida Privudn, son autó11ticos e importan

tes Derechos Humanos, por tonto imprescindibles paro la exis

tencia plena del ser humano, 

SEGUNDA: Esto se deduce del principio de que el 

hombre es eminentemente individual y social, lo que quiere 

decir que estas dos formas de su ser cst6n íntimamente integra

dos¡ son inseparables. 

TERCERA: Tambi6n hemos dcmostrudo que la Libertad 

de Informoci6n 1 es el derecho irrenunciu!Jlc que tiene toda 

persono de pedir, buscar y comunicar, sin obstl1culo ulguno, 

sentimientos, pensamientos acciones; en otros t6rminos 1 

noticias, datos, hechos, o¡iiniones o itlcus que se generan, 

principalmente en su vida en sociedad. Es decir, que lo Liber

tad de Información es un derecho eminentemente social, ya 

que en el caso hipótetico de que existiera unn sola persona, 

no habr!a necesidad de establecer lo Libertad de Información, 

por la inexistencia de los demás actores o quienes informar 

o de quienes informarse. 

CUARTA: El Derecho a la Vida Privada es un derecho, 

fundamentalmente individual, porque protege los sentimientos, 

pensamientos y acciones de una persona, vividos en un ámbito 

estrictamente, individual, 
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QUINTA: Algunos estudiosos de la materia sostienen 

que pudiera existir en determinadas circunstnncias, un conflic~ 

to entre la Libertad de Información y el ·Derecho a la Vida 

Privada·. Paro unos, este conflicto se resuelve priorizando 

la Vida Privada, lo que, en olgunn medlda, significo 11riorizur 

los derechos individuales del ser humano; 11arn otros se resuel
ve priorizando la Libertad de Información, lo que significa 

los derccl1os sociales por e11cimn de los individuuJcs. 

SEXTA: liemos establecido que, en el plano abstracto, 

no ex late un conílicto entre estos derechos: in Derecho o 

la Vida Privado y la Libertad de Iníormución, sino más bien 

unn concurrencia o una coexistencia jurldic~.• Esto por lo 

siguiente: 

Los dos, son Derechos Humanos, por tunto, indispensa

bles puro la existencia plena del sor humano como ser indivi-

dual social. 

Priorizar el Derecho a la Vida Privadu, sacrificando 

la Libertad de Informaci6n, es priorizar ln vicia individual, 

sacrificando su base y )lroyección social, y desconocer lo 

verdoJ de que el hombre sólo tiene existencia plena en socie

dad, donde se respeten todos los derechos de todos sus inte

grantes. La no comprensión de esta verdad hu hecho que lo 

humanidad, en algunos épocas de su historio 1 negara lus Dere

chos Humanos de grandes sectores de ln mismo, como ocurri& 

con lo esclavitud y la servidumbre, 

Por el contrario, priorizar la Libertad de Informa

ci6n sacrificando la Vida Privada, es priorizar el aspecto 

social en perjuicio de lo individual, como ocurri6 y ocurre 

en los r6gimcnes totalitarios. 
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El just,o medio surge de un equilibrio entre lo indivi .. 

dual y lo social, como bnscs s6lidas pnrn ln existc11cia humnna. 

Este equilibrio está expresudo en lo coexistencia jurídico 

del Derecho a lo Vida Privadn y ln Libertad de luformoci6n. 

SEPTIMA: Estu coexistencia jurídica entre lo Libertad 

de Jnformuci6n y el Derecho u la Vida Privuda, se formula 

en los diferentes orde11amientos jurídicos, 11rincipnlrnente 

latinoamericanos, en las limitaciones que tiene la Libertad 

de Informuci6n; una de ellos, es el Derecho o lo Vida Privada. 

De donde se desprende que ln Libertad de Información termina 

donde empiezo el Derecho a la Vida Privado, Ímposibilitondose, 

de esta manero, un conflicto entre estos derechos. 

OCTAVA: El Derecho o lo V ido Privado tamb16n tiene 

sus llmitea, mismos que son lo vid o p6blica y el respeto a 
loa derechos ajenos. Desde el momento que uno persono tiene 

uno vida público yo no se puede hablar de unu vida privada, 

y desde el momento en que se lesionan los derechos ajenos, 

termino el respeto ul Derecho de lo Vida Privada. 

NOVENA; F.l conflicto surge no entre estos derechos, 

coma categorías jurídicos, sino entre el ejercicio de lo Liber

tad de Informaci6n y el ejercicio del' Derecho n lo Vida Priva

do, en el plano de la realidad concreto: cuando una persono, 

soliendo de los limites del ejercicio de la Libertad do Infor

moci6n 1 e'ntra al campo de lo Vida Privado, o por el contrario, 

cuando bojo el pretexto del Derecho a lo Vida Privada se lesio

nan derechos ajenos. 

DECIMA. Este conflicto, debe resolverse sin sacrifi

car ninguno de los dos derechos, como cotcgor!os jurídicas 

ubstroctos, sino situando codo conducta dentro de los alcances 

y el 6mbito de codo uno de los derechos; en el primer caso, 



153 

haciendo que el ejercicio de la Libertad de Información respete 

sus limites, y d'cntro de ellos, lo Vida Privada y, en el segun

do caso, haciendo que el ejercicio del Derecho u la Vida Priva

da no se salge de sus limites, es decir que no se trutu de la 

vidn pública y no lesiones los derechos ujcnos. 

DECIMOPRIMERA: Nuestro tesis propone resolver final

mente el conflicto entre 1n libertad de infor~nciÚl\ y el dere

cho o la vida privada, dentro del principio de justicio defini

da por Ulpiano como ln voluntad de dar o cudn uno lo suyo 

y lo que le corrcspa°nde, es decir, dando a la Lib~rtad de 

Información lo que le corres¡1ondc dentro de sus olcnnces y 

limites; y dando u lo Vida Privada, lo que. le es propio dentro 

de su 6mbito. 
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