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INTRODUCCION. 

A lo largo de esta tesis trataremos de demostrar que exi!! -

te una imposibil \dad jurídica y pol!tica para lograr que el D.i¡ -

recho a la información sea garantizado por el Estado y por e~ -

de reglamentado. 

Trataremos de mantener esta proposición con razonamientos,

lo cual es un trebejo harto difícil, porque es realizado por .!:! -

na sola persona; así pu~s partiendo de la base de que existe.!:! -

na necesidad social de 1 a información, si ~sta no ae satisface -

con verdad, la comunicación se rompe, porque cuando el hombre -

es enajenado o manipulado por el hombre, o por el Estado, la ca

municación no existe. 

La información es apenas el comienzo de la comunicación, 

esto ea, del proceso de transmisión de un mensaje entre emisor -

receptor en sus tres tipos sociales: periodismo, publicidad -

propaganda, los cueles como analizaremos en este trabajo pu.i¡ -

den ser positivos o negativos; pero para que la información se -

transforme en un verdadero proceso de comunicación se necesita -

que, entre emisor y receptor, se d~ una libertad de particip.J! -

ción de quienes intervienen en ella, pu~s sin ~ato no puede h.J! -

ber comunicación, sino enajenación o sometimiento. 



La necesidad de comunicarse es pera el hombre una necesl, 

dad natural, desde el lejBlo d!a en que trat6 de comunicar sus -

pensamientos ya fuera por medio de gestos, sonidos y acciones, -

y despu~s a trav~s de la palabra, de la pintura rupestre y la -

escritura. 

La sed del hombre por comunicarse comenz6 a crecer desde 

que ~l cobr6 conciencia de ser pensBlte, ya que si pod!a hacer -

viajar su pensamiento a travh del tiempo, tambi~n quería que 

su ser material se comunicara cruZBldO las distBlcias y para,¡¡ -

!lo cre6 instrumentos de desplazamiento f!sico como la vieja 

rueda que lo ha acompañado durBlte cinco mil años. 

Por otra parte, tard6 milenios en descubrir el hierro y 

las leyes fundamentales de la f!sica y de la química que hici,¡¡ -

ran más fácil su vida y la de sus aemejaites y dieran lugar a -

la invenci6n del papel y la imprenta, pero el hombre no se ca~ -

form6 con el papel, ni con la imprenta; as! que invent6 el t,¡¡ 

légrafo y uti liz6 la fuerza del vapor hasta llegar al primer 

motor alimentado por gasolina. 

Ya en la Era Moderna, ide6 otros medios de comunicaci6n i~

mediata para cubrir grandes distancias tales como la radio, el -

cine, la televisi6n y los satélites. 

As! pues el ser humano ha mu! tiplicado instrumentos, posl, -

bilidades y conocimientos técnicos para satisfacer sus necesid.!J· 

des mas prioritarias entre las cuales figura la necesidad de 

comunicarse, no solo a través de la palabra escrita, sino tBl!! -



bi~n por la voz, la imágen y el movimiento, 

Esta es la era de la comunicaci6n colectiva, la tecnolE. -

g{a ha av111zado a acelerados pasos, lo cual a propiciado que -

cambien nuestros conceptos de lo que es la vida, de lo que son-

nuestras necesidades, de lo que es el Universo, 

Si bien la comunicaci6n impresa se pierde en los orí~ 

nes del hombre, la comunicai:i6n radiotelegrfifica es producto -

de nuestro siglo, aunque sus orígenes se remonten a la pasada -

centuria cuEndO HEINRICH HERTZ, físico alemfn, realiz6 impo,¡: -

t111tes estudios sobre la teoría magn~tica de JAIES CLERK MI\! -

11.ELL (Físico Escos~s, 1631 - 1679), demostr111do que las ondas -

electromagnhicas se propag111 en .el infinito, contribuyendo 

as{ al desarrollo de la radioelectricidad. 

11 Cu111da GUGLIELMD MARCONI hizo sus primeras experimentas -

de radiatelegraf!a sin hilos, a trav~s de ondas electramagn_! -

tices que había logrado producir su intecesar fERTZ, perfe_!l 

cion6 el aparato de microondas, quizfis na saspech6 el poder.!?. -

so media de comunicaci6n que estaba creindo: LA RADIDDIFUSION". 

(1). 

(1) r-EJIA PRIETO, Jorge, "Historia de la Radio en México•. 
Edit. "Diaman, S.A., Mbico. 1971. pag. JO, 



Dado el rápido desarrollo de los medios de comunicación, 

el hombre ha acumulado una fuerza qui: puede trascender su pr.Q_ -

pie control, me refiere a la energía del pensamie,to, que es 

más poderosa qJe la energía atómica; esta e,ergle la liberemos 

comu11icÉndonos 1 trtJ'lsmitierido lo que vemos, y lo que oimos. 

Todos sernos di fe1·entes, todos debemos comuriicernos, porque-

nuestros puntos de vista son distintos, porque tal y como lo 

m¡n!festara Albert Einstein: "La luz que e1tra por tus ojos, 

no es nu,ca la luz que entra eo los mlos". (2) 

Así, la finalidad de toda información, llámese periodismo -

publicidad o propaganda, es orientar e1treg8'ldo mensajes de C.!! -

rácter colectivu que trasciendai en la sociedad. 

El hombre es U'l ser gregario, que para poder realizarse 

como perso~a, necesite estar en sociedad¡ no puede concebirse 

al hombre fuera de ésta; y pera que exista ~na verdadera convl -

vencla y una vida pacífica, debe haber un ORDEN JURIDICD, que -

es el que hace pasible la vida del hombre en sociedad; es el 

derecho quien debe regular las actividades de la sociedad, por -

encima de 1 a voluntad de los hombres; ésto ha sido sintetizado -

por los juristas de la siguiente forma "UBI HDMO, UBI IUS UBI 

SOCIETHS, UBI lUS" (donde hay hambre, hay derecho, donde hay s,g_

c!edad, hay derecha). (J) 

(2) EINSTEIN, Albert "The World As See i t" (El Muoda coma lo vea) 
Edit, Vintage. Printed in U.S,A, 1931. 

(3) DE PINA, Rafael "Diccionario de Derecho~ 
Edit, Porrúa, S.A. 1976, Pag, 387. 



El Derecho se trlflsforma, según se traosforma la sociedad -

porque es el caoal de esos cambios sociales, políticos y econ.é, -

micos y así misma impone al Estado un a autolimi teci6n, por m,g -

dio de las garaotías individuales, consagradas con la C:onstit!!, -

c16n; por medio del principio de legalidad (todo acto de autB_ -· 

ridad debe fundarse en una Ley preexistente) y le División de -

Poderes. 

La 1nformac16n social, y el Derecho como ORDEN JURIDIC:O, 

nacen consustaocialmente con la saciedad, entonces el DERECHO -

A LA INFORMAC:ION, es la facultad conferida e una sociedad, de -

que se le informe, de que se le tr1nsmita lo que ocurre, en. 

su territorio y en los territorios de otras sociedades humlflas -

ye que todos los acontecimientos mundiales o nacionales, le 

afectlfl positiva o negativ1JT1ente; pero esta facuitad de que se -

le informe lo que ocurre implica que debe informársele con ve!. -

dad. 

C:omunicar1ton labor exclusive de los medios de camunicac16n-

social clásicos; la comunicec16n se de entre loa hombrea e - -

través de los instrumentos de que se vele como el autom6vil, 

el teléfono, las computadores, etc., y de los cuales MARSHPl.L. -

MC:LUHAN dice "Que son las extensiones del hombre " (4) es decir, 

de sus ojos, de sus oídos y de sus piernas, por eso es neces.!!, -

ria que cama complemento del proceso de comunicación, exista 

(4) McLUHAN, Marshall. "Le Comprensión de los Medios como exten 
a iones del hombre". Edi t. Di en a, s.A. Pag. 26 



la libertad humene, si este valor está ausente aparecerá en 

consecuencia le enejenecl6n y el menipuleo, lo que explicará -

entonces el lnterh y la d~clsl6n que minif!estin los disti!! -

tos 6rg;nos de poder a quienes Ignacio Burgoe llama "Fect.e. 

res reales de poder"(5), por condicionar y minejar le comunl 

caci6n colectiva de una saciedad, y para conseguir este objeti

va se valdr!n de distintas filtros Informativos pare conseguir-

sus fines personales. 

Por t¡nto, le reglamentación del Derecho a la lnform.J:! 

ci6n, resulter!e inconstitucional, ya (1Ue no Iría de acuerda -

a la Constltucl6n Pol!t!ce, porque al reglamentar el Último 

párrafo del art!culo Ge de la misma, con el f!n de gerintizar -

el Derecho a la Informaci6n, se estar! e contradiciendo al mi,¡¡ -

mo ert!culo Ge el cual consagre tambl~n la libre ma;ifestaci6n-

de les ideas; es decir, una reglamenteci6n equivaldría a hacer-

finito este derecho e la libre expresl6n 1 (realidad muy di,¡¡ 

tinta el Derecho a la informaci6n) señal indo en donde empieza -

y en donde termine, ye no pudiendo salirnos de ese marco legal

convirtiéndose la informaci6n en algo más minipuleble 1 por ser

Eus llmltes algo m!Ís tingible. 

(5) BURGOA Ignacio. "Derecho Constitucional Mexicano" 
Ed!t. Porrúa, S.A. 1982. Pag. 341. 



Ahora bien, el Estado no puede gar<ntizar el Derecho a la -

información, porque el Estado mismo es administrador y contr.E, -

lador de los medios de comunicación, por medio de algunos de -

ellos trata de crear una imagen aite ta comunidad internacional

y aite sus propios gobernados, aunque ~sta no siempre sea la 

real, y por esta razón política poderosa, es por lo que et E,!!. -

tado no siempre informa con verdad. 

Al crear una Ley reglamentaria se perseguida como fln.!! 

lidad principal, establecer legalmente cómo ven a ser las rel,!! -

clones entre los particulares y el Estado, entre estos y los 

medios de comunicsci6n, pero para lograr este objetivo, seda -

necesario revisar, reforml'fldO o adlcionl'fldO varias teyea: Ley 

de Imprenta, Ley Federal de Radio y Televisión, Leyes de Publi -

cidad, imponiendo limitaciones y procedimientos; así, al encasi

llar el Derecho a la Informaci6n, no se estada persiguiendo 

ni logrl'fldO el bien común, que es: "El beneficio que, despre!! -

diendose de ta convivencia social debe ser compartido, propo¡ -

cionalmente, por todos los miembros de la comunidad, sin excl.l! -

si6n alguna, y en el que todos deben contribuir con sus medios -

y con su conducta", (6) en virtud de que culfldo no se sujetara -

la información a los 11neamie,1tos legales ••• (aunque fuera la -

verdad, e la que la comunidad tiene derecho) se podría alegar 

contravención a disposiciones de ORDEN PUBLICO, y lCu&ido se CO!). 

traviene el Orden Público?, Cul'Jldo el Derecho no es respetado; -

en resúmen, la sociedad podría beneficiarse con la verdad cu~ -

(6) DE PINA, Rafael. Opus Cit. Pag. 110 



do no ee violann las normas, alguoas de ellas prohibitivas de -

Ordeo PÚbl ! co. 

V por lo t"'1to no se estaría cumpliendo con el cometido 

principal que se persigue: otorgar una garait!a de Libertad. 

De este modo loa medios de comuo!cación social, pasar!B'1 

e ser vehículos de homogen!zaci6n dE 1 a Opinión Pública, no s.§. -

Jo aquelios que funcionai mediante concesión, sino ternb!én Jos -

que cootrola el Estado es decir, la totalidad de medios masivos

OE comuo!caci6n, da:lo el tremeodo impacto que t!e,e sobre el 

pÚolico. 

/<hora ole,, dicho reglamento, que eotendiendo a la def!nJ. -

ció, de Rafael De Pha es: "Un conjunto de normas obligatorias -

dE carkter ge, ere!, ema,adas del poder ejecutl vo dlcta:las P.!i -

re e: cump!!m!ento de Jos fines atribuidos a la adm!n!strac!Ón -

pÚbllca". (7) también ida en contra del artículo 7C Constlt.!! 

clona\, que co,templa la libertad de escribir y publicar, ya 

que como ded"'1os anteriormente impoodr!a una serie de taxet,!. 

vas u, sin fin de cortapizes,a u, derecho Innato en e: hombre 

como es el de comunicarse con libertcd. 

rJuestra Co,stitucló, vige,te no se basa en e: Jus,eturali.i:

mo, como le Constltuci6n de 1857, que co,sograba que e: hombre -

tie,E derechos innatos, que el Estadc· debe respet¡,r y garB1t,!. -

zar: La 1 i bErtad, la propiedad, 1 e seguridad y 1 a resistencia -

a :e opresién, ye que su bóse ideo!6gica era la Decl<>racién de -

Jos Derechos· del Hombre y el Ciudadano de 1789. 

(7) DE PFJA, Ra~aeJ, ldem, Pag. 329. 



"Nuestra C¡,rta Magna en vigor, en cambio, se basa en un 

principio de Juai Jacobo Rousseau, consistente en que el Est~ -

do debe descB"lsar en une SOBERANIA OM~IMODA, esto es, ciment~ -

da en 1 a VOLUNTAD GrnERAL, pero esta soberai! a depositada en m~

ncs del Estado se fortalece con esa Sober!11Ía, haciéndose s~ 

perior a todo poder, distinto e ~l, y s610 otorgáidole al indj_ -

viduo una esfera limitada de libertad para hece.r posible su 

vida gregaria; nuestra Constituc16n vigente es pu~s ESTAT!STA, -

el Estedo otorga graciosa.'llente las gannt!as individuales," (8). 

Esa soberai!a del Estado lo hace Supremo e independiente -

de autoridad; y no tiene o no reconoce un poder superlor al s~ -

yo, por esa causa, el ORDEN JURIDICO, le impone una eutol!mi t~ -

ci6n, a fin de logror eJ bién común. 

El bién común y le Justicia Social, en el entendido de que

hta consiste en: "El contenido ideol6g1co de una doctrina que -

tiende ¡; lograr en general un trato liberal a Jos hombres que -

trabajEn y un& consiguiente distribuci6n de los bienes de acue.r.

do con un profundo sentido Humf11itario". (9), se apoyai reci 

procemente y consisten en un respeto entre los intereses cole,¡¡ -

tivos y Jos del Estado, entre los intereses individuales y c~ -

lectivos, y también entre los del Estado y los del individuo, 

(B) BURGOA, Ignacio. "Las Goraitfas Individuales". 
Edi t. Porrúa, S.A. 1980. Pag. 187 

(9) DE PINA, Rafael. Obra Cit. Pag. 258. 



para co'>segulr que los bie'>es se Olstrlbuyan con un profU'lOO 

sent!Oo hum<t11tar!o; pero el problemó del Derecho a la inform.!! -

c16n consiste e'l que el Este.Go al iritervet1ir e:i le: información -

como filtro, a través de age,clas noticiosas u oficinas oe pr!.r•

se, no está cur:iplie"ldo co1 la Justicia Social, par~ue existe 

e'>ajenecl6'1 del hombre por el Estado; el hom~re queda postrado -

e:-i uri servilismo e., el que s6lo se le reconoce valor en la rr~ 

dlda e, que preste servicio a le colectividad v ésto nos puede -

1 i.P.Véff a un tatE:li tari!;m:J informativo. 

Señalar que reoolta inconstitucional una reglamentaci6n 

del artículo 60, es porque el Estado no puede garantizar el D,g_ -

recho o le Informacl6n, va que muchas veces el Estado rio podrá -

(pcr ra":nes de Estado) o no debed, informar con verdad, sino 

s61o parte de el Je, a fi'> de :ograr uria homogenlzaci6n de Dpl -

ni6n Pública, que ¡;decir del M;;estro De Pina, es "El crit,!'. 

ria generalizado que sobre uno apreclaci6n de Jos problemas 

de lo conunload v de su resoluci6n se impone, con presi6n Psi -

co16glca inconstrastable, en un pa!s v un mamento hist6rico d,!'. -

terml'1ado; se forma mediaite, la acci6n de los partidos pol!tl -

cos v la propaganda de la prensa. Es considerada como bases~ -

clolÓglca del Estado". (10) 

(10) DE p¡r~A, Rafael ldem. Pag. 292. 



Por esta causa para darle connotaci6n de garE11t!a, al D.!! -

recho a la Informcci6n es necesario imponer nuevas limitE11tea, -

diversas a las que ya señal a el artículo 6Q, na estE11dO esto 

de acuerdo con el esp!ri tu del mismo. 

Asi mismo, el art!culo 7Q, constitucional, establece la li

bertad de escribir y publicar sobre cualquier materia; esto es -

no hay exigencia de que lo que se escriba sea verdad; por otra -

parte se contempla en este art!culo la LIBRE CRITICA, permitida

salvo que no se respete la VIDA PRIVADA, LA MORAL y LA PAZ PQ -

BLICA. 

lQue es la Paz Pública?, Don Ignacio Burgoa "ºª eiiota: 

•Este criterio limitativo o prohibitivo, no es tl'fl vago e i.!!! 

preciso; E11tes bien, es aplicable con relativa facilidad al t,g -

rreno de los hechos, previsivamente porque se basa en un fen~ -

meno notorio: La Paz Pública tomada como sin6nimo de tri'llqulll -

dad, de in al teraci6n del orden público en determln ad as cir. 

cunstE11cias y bajo sus multiples y variadas aspectos ... " (11) 

(11) BURGOA, Ignacio. Opus Cit. Pag. 369. 



Aquí la pregu'lta es: ll:ulndo7 ¿En que casos, el Estado CO!J.

sid~r• que se perturba la PAZ PUBLlCI<? EJ derecha a la inform2 -

ci6'> comprende t"'Tlbién el acceso a los medios de informaci6n por 

parte de los partidas po!Íticos, a fin de lograr una sma prg -

pagrnda de dlstinti;s tendencias políticas y por ende una poli -

tización de ! a sociedad mexicrna en su totalidad. 

El derecho a la lnfarmaci6n, no es absoluto, porque el E2, -

taco se reserva la facultad de actuar en algunos renglones sg -

bre la base de la co'lfidenclalldad: Política exterior, asuntas -

militares, remocl6n de cargos públicos, asuntos de política b<!J.• 

C&ria, algunos asuntos de Salud Pública, etc. as! también al 

reglamentar el Derecho a Ja Información, diciendo coma preteu -

de el Estado gar!f1tizar e\ derecho a la verdad, se está yendo 

•~ centra del esp!ri tu del mismo artículo; ya que si 1 a soci,¡¡ -

dad desco'loce cu<iitos son dos más dos y un informador sabe que -

son cuatro, pero le informa que son tres; ~ste, está informiu -

do, está maiifest"1dO una idea libremente, le cual no puede ser

objeto de inquisición judicial o administrativa. 

Por estas razones tmto Jur!dicas como políticas, las CU.!! -

les desglosaremos en subsecuentes capítulos, consideranos que -

no es posible al ·menos en nuestro pa!s, ganntizar el derecho 

a la Información y por ende reglamentarla; este es el postul.!! -

do que se pretende defender a lo largo del presente trabajo. 



1) • - 1.POR QJE EL TEMA ES TAN If'PORT MHE PARA EL DERECHO? 

No es eufoo!a afirmar que la historia del hombre es la ~i.§

torib de sus éxitos o fracasas por comunicarse, porque ese f.] .. 

cul ted de c::amul'liCélr 1 de trmsmi tir ei sus semejmtes sus ideas, -

es la més caracter!stico del ser humaio como aiimal racional. 

El hombre desde su vida intrauterina se comunica con su m_s

dre medimte movimientos; y esté científicamente comprobado que

el feto emite sonidos, todo esto es camunicaci6n. 

La comu,icaci6n es puh una necesidad primaria en el ho.!!! -

bre 1 pera V'fJ en el terreno personal o social debe tener como 

base lb libertad de comuoicar,contelllplJd.1en nuestra Constituci6n,

y la libertad f!sica como Garmtfa In di vidual también esté sai -

c::loriadé:-. en nuestra Carta Magria, en su artículo 2C. 

Por otra parte la LIBERTAD DE EXPRESIDN, es el derecho más

ffitiguo y el que es origen de otros muchos derechos, porque si -

bién, el individuo ti•ne derecho de expresarse, Ja sociedad - -·

conjunto de otros individuos-también tiene derecho, a o!r, a s_!!

ber, lo que ese miembro quiere ma1lfestarJe, ya sea un inform.!! -

dar, un ciudadaio o un funcionario p6bJica. 

El hombre vivi6 muchos siglos comunic!ndose s6lo a través -

de l <: pal i;brs, hoy en d! a los instrumentos y posibilidades del -

hombre para satisfacer enteramente sus necesidades se hé1 mul 

tiplicada can una faitéstica rapidez. 

En el momento actual los edelentos tecno16gicas "recre.!! 

ti vos" como 1 as videocaseteras, que nos fascinen por su magia -
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tecnol6gica, y que hacen posible el cinema domhtico, los jg -

guetes electr6:itcos, la5 máquinas corr.putf.rizr::dEis, para jugar -

futbol o correr velozmente en le µentalla, r10s muestrai hastb

que grado el hombre se ha sur.iergido en ta técnica, y en sus 

multiples comodidades, en forma egoísta ctvidáidose de la vi~ -

ja sabiduría que le enseñaba a gobernarse a si mismo 1J a vivir -

con sus semejmtes. 

Los gra1des adelmtos técnicos en materia de comunicación, 

hén hecho que el hombre comience a abusar de el los y que trÉ -

te de aprovecharlos psra cualquier tipo de fines, por egoÍ.§ 

tas o inmorales que seen: en nuestro medio predominai los int~

reees comercloles o políticos por sobre la mlsl6n de servlcio,

iritdnseciJ de Uf'l media de c:omunicaci6n. 

Por otra parte, las medios de c:amun1Caci6n actúm media]. -

te concesl6n estatal, concedida a gnndes capltellstes, o c_g -

mo medios de ccmunlcac:i6n estatales, lo Que crea un sin fin de

Intereses que no tienen como objetivo el fomento de una ce!)_ 

ciencia social, política, econ6mlce de le comunidad nacional. 

Esta lndlscrlmlneda m01lpulecl6n de las Informaciones que

se trmsmlten en los medios de comunic:ec:lén soc:ial, na sa12 

mente en lo referente e noticias, pol!tlces, econ6mlcas, ci~ 

portlvas, científicas, sine a infcrmac:ianes 1Údicas, a publl -

ciclad v e propeg¡ncie ve sea política o religiosa, afectará a -

l B sociedad. 

SI bien es cierto que los graides capitalistas de la com!!_-
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11iceci.Sr1 •lD ven a dejar de velar por sus intereses (ye bEEn ~ ... 

imáge'' Ente la comunidad internacional o Ente la ciudaden!a, 

porq'Je e.;tcs intereses pueden hasta cierto punto ser leg!tlmos)-

tenbién es ciertu qJe es uri dd..1er ce cualqui~r persona indiv1 -

dual o colecliva,pÚbllca o privada, que utilice un medio de 

comLniceci6ri, l~ persec:usián, del logro del cien comú,, el cuál-

no es incompatible con el bien particular, porq•Je es un benef,1 -

ele, q"e debe ser compartido por todos los miembros de 1 a com.i -

nided sin exc:luo;jió11 elgu.,a, porque después de todo, todas y 

cadE:i u110 de nosotros, formarnos parte de la c:omuriidad y esto]_ -

taiip Íritima11e,t~ al Derecho. 

La q·Je se i11forma y como se informa, repercute eri toda la -

sociedad, la lioertad de expresión no es una puerta abierta a -

la menlpulaclón sino u·10 manifestación de la potenc!allded indl· 

vidual y colP.ctlva. 

Por esta rezón ee ilTiporta'lte para el Derecho; recordemos -

al gJn as de fin l clan es ce Derecho: 

Derecho, para el maestro PRECIADO HERNANDEZ, "es lo ord_¡: -

nación positiva y juste, de la acción haé1a el Bien ~omún". \12) 

Y para el maestro RAFAEL DE PINA, DerECho es "on general 

todo conjunto de normas para regular la conducta de los homores

slendo su clasificación mes lmportente la de Derecho Positivo y-

Derecho Natural•. ( 13) 

(12) PRECIADO HERNANDEZ, Rafael. "Lecciones de Fllosof!a del 
~"· Edit. Jus, S,A. 9a. Ed!cc. Mexico 1978. Pag. 24 

(13) DE PINA, Rafael, Opus, Cit. Pag. 182, 



Para nosotros el Derecho es 11 Un ctJl"'ljunto de normas ju1·Ídl

cas. 1mpero-atribut1 vas, obligatorias, para regu! ar la vida 

del hombre en sociedad, las cuales contienen U!"lB sarición para -

el caso de incump1imierito". 

Atento a lo E>•terior, y porque lus juristas no podemos e.§.

tar ajel"las a u1a realidad qJe nos atañe cLJmo ciudada.'1os 1 pei·o -

ta'Tlbién como prcfesio'1ales oel Derecho, que lo conocemos y que

sabemos QUE? pur ui1 lado se encuentri:fl los intereses particul_!! -

res, o de grupo y por el otro se encuentrm los lntere?:ies del .. 

Estado, que puede.-, en virtud de ellos, tratar de manipular o 

enajen•r al 1·eceptor y a la socledad misma, la cual en sus Cl.!J

ses lr1telectuales 1 se de perfecta cue11ta de que una reglanentj1-

ciÓ'1 que pretende garE'J'ltizar ei DerechLl de ser informado, ser!a 

utilizado pLJr los responsables de las medios de coinunicaciári 

para menipuler aúri rnas la informacl611, pero esta vez c:on uri 

perfecto apoyo legal ya que este derecho tendr!a un principio -

y u1 fin al, 
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2) • - l POR QUE EL TEM;; RESULTf. DRJGJNllL? 

La navE!dar1 de este teme r10 c:Jnsiste eri su E:irgumento, sino -

en que en las E!scuelas de Derecho es réramente use:do como prop.E,-

slc16ri jurídica de una tesis, •¡a que la mayoría de los estud1Ef2.-

tes de Derecho prefieren problemt:Js caritenidos en otros ramas 

jurídicos, como son el Derecho Civil, Mercaitll Penal, L&boral,-

etc., creemos que la originalidad no es tampoco en cu En to al 

cuestlonamiento Constitucional, sino en cumto a la necesidad -

de dilucidar confo1nie a Derecho un a realidEid social como lo es -

el Derecho a la Información. 

El Derecho a la Información, ha sido penosámente confuu 

dido con la libertad de expresión, derecho muy peleado, en tg -

dos los pa!ses y en todas las ~pace:s, desde la Fraicia de los 

Luises, h&sta la NUEVA ESPAÑA, en las cuales regímenes tirlril 

coa, no reconoc!ai esa libertad especial del hombre. 

Y aún ma~ all&, no sólo na se reconocía la libertad de 

expresar una opinión en público, sino mucho menos publicarla, 

a menos que pretendieran poner en peligro su vida, su segurl 

dad, la de su familia o sus bienes. 

"Los ejemplos serfai infinitos, sobre todo en nuestro P.!! -

Ís¡ en la época virreinal, JUAN FRANCISCO AZCARATE; dur<nte la -

reforma: FRANCISCO ZARCO,' en la época de la Revolución Mexl 

cana: BELJSARJO DOMINGUEZ, y los hermaios FLORES MAGOllJ" (14). 

(14) BRAVO LIGARTE, JosL "Per!odicos y Periodistas Mex!caios". 
Ed!t. Jus, S.A. Pags. 28, 34, 43 81 y 89. 
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Como podemos ver, el tema de la libertad oe mél"'lifeatar .i 

deas verbulmente a por escrito, es muy mtigua¡ la origi'lali 

dtid ele este te:ní'I es en cue:nto e que u'1 derecho oel gobernado 

como es el de enterarse de les iniciativas o cr!tic~s, de los -

sucesos o problemas nécio'lales o !nterriacionales (a trcvés de -

los medios de comunicación mC11eja:1os en forma resporiseble, 

con gnn sentido social, para cbten~r el cumplimiento de la ley

la democ:r&ciú 1 el funcior1arnienta de las órgüios estatales) no -

es garcntlzuble por el Estado, dada el tipo de Co.,stitución 

que tenemos v que permite oue el Estada sea quién use y contrB_ -

le los medios de comunicación. 

El enfnque na es el de solbmente cuestionar si debe o no, -

reglomenterse el Derect10 a la lnform&ción, porque eri un deter. -

mlriado momento, para hacer constitucional un decreta basta, 

cari que se reforme la Constitución de un plumazo. l& pregunta -

que esta impone es: lComa pretende ganntizar, el Estado, un d~

recho que no eo garmtlzable?. 
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SI vamos a hablar del verbo "geruit!zar•, debemos elucj. 

dar lo que jurídicamente es una Gar<nt!a: "Es el aseguromiento -

del cumpllm!ento de una obllgacl6n medl<nte la afectacl6n de 

UIHi e.osa determinad& o del compromiso de pago de un tercero Pl! -

ro el caco de lncumpllm!e">to de ló r.iismo por el deudor orlgl 

narlo". (15) 

(f'J este orden de idees, no debe tratar de garéfltizarse por

medlo de un regl i>men to, el derecho a 1 a lnformac!6n, porque 

se encbslllarla el derecho ae hablar, de pintar, de esculpir, 

de expresbrse. 

Mucho se ha pedido que se reglemente el DERECHO A LA INFDB.

MACIOrl pero dodos los fines que persigue éste conio el de ac.!! - - -

bar co1 el monopolio mercuitlllsta de que es objeto y can la 

manipulaci6n infarmatlva, se convierte en un tema muy espinoso. 

Ahora bien sl se revJ¡;¡, la funcl6n soc!&l que em<oa de 

la if"lformaci6ri escri tEI o de los rnerlios electrónicos, se esté 

sujet<ndo la m1nlfestoclón de las ideas (la libertad de h.!! 

blnr) y la libertad de publicar a lnqulslc!6n administrativa o -

judicl E>l ( en su coso ) y esto ha sido predsamente lo que pr.Q. -

voc.a rencci6., en centre, e11 todas las époc&s, ya que las m.!! 

ses populares aspl r an a l l brarse de todos los yugos, a al vei: 

tirso y opinar sin llmltaclón, y los pensadores de una aociedad-

(15) DE PIN~, Rafael. Opus Cit. Pag. 276. 
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ya sem periodistas, &bogados, artistas, escritores, fil6sofos,

etc., atecen el despotismo y la intolerEncié (la ~istoria del 

muntlo ha sido la historia de su i11toleraicia) 1 \j aunntlo a é2 -

to tenemos grEndes adelentos científicos, que dEn el espíritu -

humaio una co.,fiaizei exagerado e11 la cieru:ié impulsáitlalo hacia

el libre pensemiento y la crítica. 

La crítica hacic el pensamiento político y social, no es -

fruto de nuestro tiempo, urio de los ejemplos más importen tes 

que poaemos aiotar es elacaecida en el siglo XVlll 1 en Europé, -

que diÓ orige1 e importmtes contiena~s entre el pueblo y el 

poder absoluto del re~·, e, virtud de que el Absolutismo, no re]_

petaba 111 reconocía los derechos del hombre, como so11: La Libe.r,

téd, La !guólded, y h Propiedad. 

Lb difusi6o de estas ideas ejerci6 una influencia enorme -

tmto E'l lr:i burguesía ilustre:t1a 1 como en el pueblo y numerosos -

privilegiados, este es un importEnte Entecedente del derecho a -

la libre manifestaci6o de las ideas las cuales pueden encauzar -

el pens ami E'ltD de uri a sar.i edad como ccurri6 en 1 a revolución 

frmcesa. 
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C A P l T U L O P R I H E R O , 

ANTECEDENTES HISTDRICOS DE LA LIBERTAD DE EXPRESION, 

1.1. - LA REVOLUCION fRANCESA. 

La si tuaci6n econ6mica, política y social en Fr1r1cia • • 

en la fpoce de Jos Luises era ruinosa, merced el derroche esceo.

dalozo de Jos reyes y e Jos considerables gestos que engendr,!! -

b1r1 l&s guerras frecuentes en que esta naci6n se veía invol,!!. 

erada, por loa pactos v el!1"1a~ que celebrab1r1 Jos lllD!llll'CBs • 

Fr111ceses con otras naciones europeas. 

La Aevoluci6n fr¡ncesa se desarroll6 como un fen6meno de

lenta madurbc!6n, ya que le desigualdad entre las clases eoci!. 

les y el absolutismo del monarca, provoc6 inconformidad, pu6s • 

Aste pretend{a sujetar lnqulsitivll!lente las conciencies, les 

actividades, la pol{tlca v la economía del pa!s. 

Luis XVI reclb16 un gobierno en bmcarrota, una Corte 

irresponsable y parasitaria, una nobleza corrupta, une burgu,!¡, • 

s!e impaciente por terminar con el feudalismo y un pueblo hll,!l! • 

briento y pauphrimo agobiado por les obligaciones e inflam_!! 

do de rencor contra las clases altas. 

Los empr~stitos con los que se trat6 de hacer frente e -

le situeci6n econ6mice, s610 retardaran le b1r1c111'rota total, 

par lo que TURGOT, el primer ministro, propuso el monarca que • 



se suprimieren los gastos de le Corte, asi como las pe,siones, 

que se estableciera la LIBERTAD DE COMERCIO V TRABAJO; los n_g_ -

blea temerosas de perdr.r sus privilegios Intrigaron para que fug 

ra distltulda. 

El desequilibrio flnenclero mayar que tuvo que afrontar 

Frencla y que le pravoc6 una crisis de grB'l magnl tud, fue la.!! -

yuda que prest6 a los Estados Unidos de América, para la Gug 

rra de su Independencia la que le costó más de "quinientos mi -

llanea de fr¡ncos". (16) 

La agitación revolucionarla fue en aumento en las pr_g_ 

vinciae, los nobles y el clero, asi como la C::orte, se negaron -

a reducir sus onerosos gastos, el nuevo primer ministro NECKER,-

propuso a Luis XVI qJe se convocare a una reunión de Estados 

Generales para 1792, a fin de discutir y solucionar los problg -

mas de Fr¡ncia. 

Los Estados Generales de FrBlcia erB'l tres, de acuerdo 

con las clases sociales: NOBLEZA, CLERO V PUEBLO, y en los C,!! -

sos de crisis o cumdo se ner:esitab01 fondos para sostener las ... 

guerras, el rey convocaba e los repreeentmtes de los tres E,!! .. 

tedas para que propusieren lo que estimerm más conveniente; 

pero desde 1614 los reyes de FRANCIA na habÍEn necesitado del -

conoejo de los Estados Generales ya que, en virtud de las ldg -

as absolutistas, el rey había sldo aef\alado por Dios para g_g_ 

bernar, y su voluntad de acuerdo a loa principios del Derecho -

(116) Historia Universal. Tomo III. Edit Noguer-Larousse 
1974, Mexico, Pag. 449. 



Romeno, tenía ruerza de Ley; estos principios se refieren al 

•IUs VITAE NECISQUE, qJe era el Poder del Paterfamillas, mona;: -

ca doméstica sobre vida y muerte, de sus hijos, espasai nietos,

esclavos y client.es ••• ", así también al poder lllm!tado del E!:! -

PERAODR ROMANO, para crear Derocho, orgaoizar trlbuoales y adml -

n!strar Justicia estas disposiciones se llamaren "Las Constit!! -

clones". (17) 

Esto quería decir que tente la libertad, como la vida;--,

tomo la propiedad y hasta las opiniones de sus sÚbdl tos, erB1 en 

tregados a la Voluntad Real; "el sobereno padla confiscar bienes 

de los particulares, encarcelar, en virtud de las "LETTRES DE-

CACHET", por toda la vida a algunos, si ésta era su voluntad o -

censurar los escritas ••• • (18) 1 lo que impedía menlfestar libr,¡¡

mente las opiniones. 

Las monarcas na estabm sujetos a la crítica del puebla, ni 

e rendir cuentas de S'J gobierna, por lo que podlan a voluntad -

convocar el consejo de los Estadas Generales. 

"En 1788 la situación de rrencia era ye insostenible, toda

vez que se encontraba agravada por la seq"{a qJe acabó con las -

cosechas, en el pueblo ya cundía el esplrltu de la rebelión. 

Ante esta dificil situación, económica, social y polltica -

el rey entlcipó la reunión de los Estadas Generales, que se cg -

lebr6 el 5 de Mayo de 1789". (19) 

(17) MARGAOArH, r, Guillermo. "Derecho Rom¡yio". Edit. Porrúa, 
S.A. México 1981. 1Da Edic. Pags. 22 y 72. 

(18) "Historia lhiversal", Idem. Pag. 449 

(19) MJ\THlEZ, Albert, "La Revolución Frmcalse". Edit. Llbralte 
Plan 1928. Paga. &9 y 84. 
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• 

Los represent8'1tes del pueblo ll"11ados el "ESTADO LLANO• 

exig!0"1 q~e los represent¡ntes de los tres Estados se reuii_!¡ 

rITT en U'l mi srno sitio 'J que 1 as votaciones se tomarEY"l por pers.E,

nas. Como el pueblo era mayada y tenf¡n asegurada la mayor 

ce"ltidad de votas, las representEntes del clero y el ejército -

se apusieron pues deseabai q·Je la votación fuera por Estados, 

ya que aliados como se encontrab0"1 ten{¡n la victoria asegurada, 

Como esta polémica los hubiere dividido, los diputados del

pueblo m<n1festeron que en virtud de ser ellos la mayoría, P.Q. -

dÍEn representar solos a la nación, por lo q·Je desde el mes de -

Junio empezaron a sesionar, daido a su reunión el nombre de .B. -

SAMBLEI\ GENERAL, pero invitaron a los demás representlJ'ltes a.!! -

eistir can derechos iguales de voto personal. 

El rey trató de cerrar la sala del Palacio de Versalles 

donde se reun!e la Asamblea Nacional para evitar su trabajo, 

por lo q'Je se trasladó al Estadio del Juego de Pelota, donde los

diputados juraron no separarse hasta dar al reino una Conetit.!! -

c!Ón, 

El pueblo parisino secundó entusiasmado esta resolución 

le libre expresión de les idees, en este caso en forma de inl -

clativa política condujo a Fr11'1cla a la lucha por sus inters_ 

ses legítimos, dirigió su conducta, moldeó su actitud y confo,!'. -

mó su pensamiento: el pueblo frencés respaldó a la Asamblea N,!! -
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El rey aslstl6 a 1 a ses16n del 23 de Junio Ú,icBTiente p~ -

ra a"!uls-r. tad= lo a.orc~ad:J por le. Asa0ti!ea ~1ccio1al v orde11ar 

cue les Es t cdcs ..,;:;l vi er 01 e sesi::, ar pcr separado, como i os E.2, -

tados itHn a ser desalcjados por orden del rey y ésto 1"10 se pg -

d:l llevar a ca:::, el -,enarca termiri6 por ceder, crderiaido a 

los represe,tentes del clero y la nob:eza, que tomaren esleoto -

El 27 de Ju,ic de 1789, ya coo la aceptaci6n real, se re.!!, -

,!ero, :es tres Estad:os eo una llsanblea que se lla,,6: "ASAMBLEA-

~J/;CIO"ll<. COV5TITUYEiHE". 

Los Giroodiios, que representabfn a la alta burgues!a, CO!J.

slderarü, que los Jacobinos habÍl'n sido demasiado violentos al -

gull:otinar al rey, por lo que pretendieron leventerse en armas-

pero "La Ca,venci611 11 , a~e estaba en maios de los Jacobinos, SE. ... 

fcc6 "'1érg1cfr.leote, esta insurrecc16n. 

ROSESP!ERRE, dirigía el tribu,al revolucionario que jUZ!l.J! -

~a y conde,eba e todos los enemigos de la República, el tribunal 

se CO'lv1rtl6, as! en u'la despiadada carnicede, ya que entre los 

decapitados estuvieron la herm"1a de LUIS XVI, el DUQUE DE D!i -

LEA'IS y el ouln!co LAVOISlER, 

Esta época fue l:eriada "LA ERA DEL TERROR", ya que e, elle

~ueier:n revJluclcnarics cmo OA'JTOrJ Y CAMILE DEMOll.IS, hasta -

Cúe la CO'IVENCIOr1, asoueada de t111ta s111gre, ya que les ejecuc!,2. 

,,º sr1f1 de d{a y de noche, ajusticié a ROBESPIERRE. 

;; 
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A).- CAUSAS QUE MOTIVARON LA REVCl.UCIOl'I FRANCESA. 

Los C!l!lpes!nos frmceses esteben sometidos a una triple 

explotaci6n: del Señor feudal, del Clero, y del Poder Real, 

ya que pagabm: tributos, diezmos, obvenciones parroquiales,~ -

beles, tenfm que prestar servidumbre a los señores y aceptar 

la voluntad d~ los mismos; las rebeliones campesinas erm sof.E_ -

cadas en forma brutal. 

"En 1789, empez6 la rebel16n campesina al enterarse ~stos -

de lo que sucedía en París, la burguesía se sentía intimidada -

por la magnitud del movimiento campesino, ya que en ciudades c.E_

mo Lyon, Troyes y Challiot, fueron incendidas fortl ficaciones -

y casas de señores feudales y nobles destruyendo archivos, e.E_ 

sechas, genado y matendo hasta a los dueños. 

La misma Asamblea Constituyente se atem"'iíó inte la puj~ -

za de la rebeli6n Cf>'llpesina y el 4 de agosto de 1789, acord6 

abolir el feudalismo, destruyendo asi al viejo r~glmen". (20) 

En virtud de esta situación, que era cr!tica para ellos, 

varios pr{ncipes y nobles seRores huyeron al extrmjero, intr.,l. -

gendo a otros príncipes y reyes europeos para que ayudarEJJ e 

Fraicia. 

El rey fue obligado a radicarse en PBr!s quedEJJdo como pr.,l.

sionero de los parisienses. "Los seílores feudales habían sido 

(20) Historia Universal. Ob. Cit. Pag. 501 
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abolidos y por lo taita la burguesía quería dejar sentadas las -

bases que permi tierai el libre desarrollo del CAPIT!t.ISMO, por -

lo que el patriota fraicés, el Marqués de LPfAYETTE que había -

luchado con WASHINGTON en Estados Unidos, propuso que se redaf. -

tara una 11 DECL!<1ACION DE LOS DERECHOS DEL HOMB'iS Y DEL CIUDAD!! -

NO". (21) 

Le eslfllblee reconocía el poder del rey, siempre que ~ste -

gobernara de acuerdo con la Constituci6n; pero el rey con su 

negativa a promulgar la decleraci6n de derechos, provoc6 que vol 

viera el descontento y le rebeli6n popular. 

(21) TOCQUEVILLE A. de "fLi'itiguo Régimen y la Revoluci6n". 
Edit. Daiiel Jarro. Madrid 1911, Peg. 118. 
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8) ,- LA LIBERTAD DE EXPRESION EN LOS PRINCIPALES EPISODIOS DE -

LA REVOLUCION FRANCESA, 

La Corte se sent!a molesta y temerosa por la forma en que -

el estado l!Eno iba logrEndo sus prop6sitos; as! pues ma1iobr6 -

para lograr que se envierEn a los alrededores de Par!s varios -

regimientos a fin de reprimir en caso necesario a la Asamblea¡ -

los parisienses se indignaron ante esta s!tuac!6n que les som! -

t!a a la fuerza, susc!tlndose un estallido de violencib, cuErldo

se enteraron de la desti tuc!6n del min ! stro NECKER a quién con s.!. 

derabEn su e!mpet!z¡nte, entonces tomaron las armas empujados -

por el ascendiente que ten!a sobre ellos CAMILE orMOULI~, i;bo9.J! -

do y periodista, quien divulg6 las noticias referentes a la P.!1 -

lítica valiéndose de la ayuda de los dueños de los clubes, 

de lá partic!paci6n activa de LUIS FELIPE DE DRLEANS, As! asal

taron el Cui;rtel de los Inválidos y derribaron las garitas que -

imped!En la libre entrada del p!n a Par!s. 

El 14 de Julio se dirigieron o la fortaleza de la Bbsti 

'.la s!mbolo del poder real, la cual tras breve lucha fue dom.J.. -

nada por Jos rebeldes¡ esta fecha es considerada et d!a de 1 a -

Democrac! a, por 1er el d!a en que el pueblo tr!unf6 sobre el 

despot!smo, 

El 20 de Junio de 1791, el rey trat6 secretamente de huir -

hacia AlemEnia, con su familia, en una carroza, pero al pasar -

por VERANNES fue reconocido y hecho prisionero, regresándoeele -

a Par!e y suspendi~ndosele sus poderes reales. 
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Asi las cosas le primera Constituci6n Política se aprob6 -

el 3 de septiembre de 1791, la cual establec!a la div1si6n de -

poderes; el rey representaba el poder ejecutivo, pero debía 

acordar con los otros dos poderes que eran nombrados por eles. -

ci6n popular; a fin de que se le restituyerai los "Poderes Re_!l -

!es•, LUIS XVI, jura la Constitucl6n. 

Una vez aprobada la Consti tuci6n, se nombr6 el Poder l! 

gistativo representado por la Asamblea, integrada por nueve r! -

presentilltes del pueblo, aún más radicales que los anteriores, -

qui enes inf\uenci odas por ideas democráticas en desacuerdo con -

la actuaci6n del rey pretendÍ¡n cambiar la monarquía por la R! -

pÚbllca, para lo cual, inundaron l'rmcié con propaganda revol,\! -

clonarla a favor de instaurar a la República. 

El rey de Prusia y el emperador de Austria, decidieron iu -

tervenir en los asuntos fr¡nceses, firmEndo un manifiesto en 

el que se canden aba a la REVOLUCION; todo esto wspici ado por -

los nobles que habían huÍdo. Las relaciones de frEncia y estos-

reyes, desmejoraron en forma notable, dEndo por resultado que -

la Asamblea Legislativa, considerBldo que la actitud del Emper_!l

dor austriaco era humi!liflte, hiciera la declaraci6n de gu! 

rra el 20 de Abril de 1792. 

Toda vez que la reint Mar!a Antonleta era austrlace, los -

frinceses presupon!ai q•• había un ocu! to entendimiento entre -

LUIS XUI y el Emperador austriaco y en vista de que el rey pr,!! -

vacaba múltiples dificultades para la defensa frincesa, una m_!l. 

nlfestacl6o popular laoz6 contra ~I graves injurias. 
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Prusia env16 sus ejércitos a Parfs, "el pueblo fr1r1ch o,r -

gffliz6 entonces milicias y enardecido por ºLA MARSELLESA", hlJ!! -

no compuesto por ROGET DE L'ISLE, se dispuso •lb lucho". (22) 

El Polacio de les Tullerias fue asaltado, porque los frf!1. -

ceses culparon al rey del fracaso en el campo de batalle¡ los -

diputados suspendieron otrev•i los Derechos Reales y convocaron-

a une convenc16n pera enjuiciar e LUIS XVI por treic16n e le 

patrie. 

Desde que el rey hebÍ a in ten t edo huír la noche de VERANNES

en 1791, el descontento contra H, provoc6 el nacimiento de le -

COl'IJNA DE PAAlS, esto es, un ayuntamiento municipal qlle int~ 

greb1n los radicales partidarios de la RepÚbllco, esta Comuna -

org<niz6 le defensa y orden6 1 a pris16n de la familia re el en -

1 e TORRE DE TEMPLE. 

fueron fusilados varios nobles y clhlgos considerados 

enemigos internos de fr<ncle, después emprendieron la ofensiva -

en centre de los enemigos extr<njeros, esf, el ejército p11puler 

revolucl en arlo derrot6 al ejércl to prusl 1no en V.ALMV. 

En la Asamblea Legislativa se formaron entonces dos pe,r 

tldos: •LOS GIROl\IDINOS", que erai burgueses industriales y C,9. -

merclcntes (su líder ere el matemático y naturalista CONDORCET) 

(22) •Grai Diccionario Enciclopédico Ilustrado". Selecciones del 
Reeder'a Oigest 1979. Ed. Reader's Oigest, S,A. de C.V. T,¡ 
me VII, Pag. 2357. 
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loe cueles e6lo peraegu!En reformes moder&das, y el pbrtido de -

"LOS JACOBINOS•, compuesto por lD baj& burgues!b y el pueblo 

pobre (comercientes, ertes111os y obreros) quienes pugnsbbn por -

establecer un r~gimen republ1c1no; es decir, enn los radicales

elltre los jefes de ~stos se encontrbbEi1 Robespierre Morat y 

Dint6o, los que como hf.biles lideres se adueft&ron de 1 a situ_!! -

c16n. 

El 21 de septiembre de 1?92, se est&bleci6 lb "CONVEl\ICION"

cuyos prop6sl tos er&n juzgar &l rey, &cus!ndolo de tr&lci6n a -

le patrie; reformar lr. Constl tuci6n p&re rnejor&,le; po'1er en o¡

de" le situ&ci6n interna del pa!s y enfrent&r l& intervención -

de los eKtr111jeros. 

Merced &l predominio y m&yorh que ten!fll los •JACOBINOS" -

se declar6 abolidt lb mon&rquh estableciéndose l& rep~bllca -

fr&nceae el 21 de septiell)bre de 1?92. 

Se form6 de está mmer& el tribunal que proceso y condenó -

" LUIS XVI ¡, la pen& de muerte, &sí como ¡, su espos& y v&r!os -

integnntes de la nobleza, por lo que el 21 de enero de 1?9J 

fueron cortadas sus c&bez&s en la guillotina. 

Varios est&dlst&s monárquicos de Europa, &l enterarse de -

lo 1>contecido con el rey fr¡ncés, decidieron inv&dlr Frfllcla, 

entre ellos Austria, Prusia y Espalla, pero los ejércitos fr!Q -

ceses org<nizedos por le Convención, cuyos generales erin: JOU!l

DAN, HOCHE V PICHEGRU, lograron salir victoriosos y obligaron -

a los enemigos e firmar la "PAZ DE BASILEA". 



CJ,- RESULTADOS: EL DIRECTORIO. 

El nuevo gobierno republicEno dividi6 el Poder Legisl.!! 

tivo en dos Cámaras: LA DE LOS 11JINIENTOS Y LA DE LOS ANCIANOS.

El Poder Ejecutivo ee deposit6 en cinco magiatrados, que f'orm.!! -

bEn el Directorio, y que debÍEn renovarse cada cinco añoa. El • 

Poder Judicial conserv6 su orgEnizaci6n. 

La convenci6n antes de que terminar"' sus labores, había -

redactado una nueva CONSTITUCION, para suatltuir 11 la de 1791 -

de acuerdo a la cual a6lo tenÍEn derecho a votar, los ciudad.!! -

nea mayores de veintiun añcis, que eupierifl leer v escribir y 

que eetuvierEn al corriente en eua impuestos¡ ea decir, e61o 

ten!111 derecho a votar los burgueses¡ tambi~n se reform6 et 

pago de impuestos, este nueva Conatituci6n se llam6 "LA CONSTl -

TUCIOrl DEL III AÑO DE LIBERTAD"• 

Con el gobierno del Directorio desaparecieron la ERA DEL • 

TERROR, y la dictadura de loe JACOBINOS, pero de nuevo volvió • 

a surgir el desorden, et despilfarro del dinero del Estado, ta· 

inmoralidad y la corrupci6n. 

Ante eata situación, el pueblo volv16 a sentirse inconfo.t • 

me, por lo que empezó a buscar un acudil lo que reetabl.eciera el

orden, la burgueeís encontr6 al hombre que necesitaba en eee m~

mento histórico, el general que había sofocado la rebelión de • 

loe SEÑORITOS; NAPOLEON BONAPARTE, qui~ en eÓlo doe &'loe logr6-

imponer eu autoridad en toda Frmcia y gracias a eu astucia e • 

inteligencia alej6 a lee naclonee enemigas de eu patrie. 



Como podemos ver, la REVOLUCION FRANCESA Y EL IM"ERIO DE -

NAPDLEDN, constituyen u~a época de trErisformaciones, porque SJ:l -

ñal"1 una nueve etapa en el desarrollo de la civilización occ1 -

dental; despu~s de la aper1c16n del CRISTIANISMO, son Ja REFDIJ. -

Mil RELIGIOSA, LA REVOLUCION fAANCESA V EL If1'EAIO DE NAPOLEON, -

los sucesos de mayor 1mport"1cia en la historie; por que tuvl! -

ron un car&cter continental y después universal ya que tr!flsfo.i:

máron la orgEri1zaci6n política y social de los países europeos -

e influyeron sobre todos los países civilizados a partir del 

siglo XVIII. 

LA REVDLUCION FRANCESA, marca el paso de la monarquía abs!!

luta a la monarquía constitucional, difundiendo las nuevas id! -

as de Libertad, Igualdad y 5ober"1Ía del pueblo, cuya más impo.i:

tEnte mailfestaci6n la encontramos compilada en le Oeclaraci6n· -

de los Derechos del Hombre y del Ciudad!flo de 1789, esto es, al

comienzo de la Revoluci6n Fr!flcesa, quisimos darle un capítulo -

especial para evitar molestias y engorrosas repeticiones, ad! -

m6s de 111alizar su contenido y señalar subrayadamente el ert!c,!!

lo 17, que ea el que se refiere a la libertad de m111ifestar 

las opiniones y las ideas. 
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1.2 LA DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE V DEL CIUDADANO DE 
.lm· 

No obst1r1te que la 11 Declarac16n de los Derechos del Hombre

y del Ciudsd1r10 11 , se origina desde los albores de le Revoluci6n

Frmcesa, como se~alábemos B"lteriormente, quisimos hablar de 

ella en forma especial pues contiene las ideas europeas del s,!. -

glo XVIII, es decir todo lo referente al LIBRE PENSAMIENTO y 

a la LIBRE CRITICA ~el sistema político y social, corriente que

hab!a sido iniciada por el fil6sofo inglAs, llamado "Padre del -

Empirismo Ingl~aV cuyas ideas sobre econom!a prepararon el L.!, -

berallsmo: Jhon Locke, quiái sostenía que: "TODOS 1.05 HOMBRES -

HAN RECIBIDO DE DIOS DERECHOS SUPERIORES A LA LEY, C()\JSISTENTES

EN LA LIBERTAD, LA IGUlt.DAO V LA PROPIEDAD", (23), estos son 

l~a derechos naturales; tambi6n sosten!a que los gobiernos. se -

inatitu!m por el pueblo para ealverguardar sus derechos, A,ll. 

ta es la esencia de la aober1r1!a del peía, por lo que loe rr¡¡¡, 

narcas no pod!B"l tocar la libertad, ni ning6n derecho del hombre 

ya que su poder no ere absoluto, sino que estaba limitado por -

la Soberan!a del Pueblo, representada por los diputados que e,¡¡ -

teban reunidos en una asamblea. 

(23) "Gr.., Diccionario Enciclopedito Iluatr!!do" 
Tomo VII Edit, Selecciones del Reader'a Digeat. Pag. 2212 
México 1980. 



Aai, el futuro de estas ideas innovadoras fue la DecI.!! 

reci6n <le los Derechos del Hombre y del ciudBdITTo,, redactada 

por el rnerqu~a de LAFAVETTE, quil!n colabor6 para que los Est.!! -

dos Unidos de Arn~rica, lograrai su independencia; esto quiere -

decir que t!lllbi~n fueron simientes de las revoluciones en nue_á -

tro continente. 

Esta Oeclarac16n universal ae ~rob6; el 26 de agosto de -

1789 y const6 de un prelwbulo y diecisiete ert!culos que servi -

r!1r1 de base para la primera Constituci6n PoI!tica de ·la RepJÍ. -

bllca frmcesa. 

Con le declaración de los derechos naturales del hombre 

se Bfirm6 le Soberm!a del pueblo, el derecho de todo ciudad,!! -

no a deaempellar cargos p~blicos sin dietinci6n de nacimiento 

o re~igi6n, la igualdad de loa ciudad1r1os frente e la ley, el • 

reparto equitativo cel impuesto, la responsabilidad de los fu.o. • 

cionerios del Estado y del Poder Ejecutivo, los derechos de 

libertad personal y de propiedad, les garmt!as personales P.!! -

re los casos de errento y enjuici ifllien to, 

Pero, para los fines del presente trabajo, esta OeclarJ! 

c16n constituye un irnport1nte documento, ya que consagra por 

primera vez en el mundo la LIBERTAD DE PENSAMIENTO V OPINION, • 

asi como la libertad de imprent1 y de escritura, es decir e.!! 

tablece como un derecho el poder e•presar les ideas y las opi -

niones, inclusive les religiosas, ein que un ciudad1110 pueda 

ser molestado por ello. 
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Estas idees, derechos naturales del hombre, conform111 el 

Derecho Natural, "que ea aquel derecho inmutable y en sus l.!, 

neas func1Er11entales, válido para todos los pueblos, puesto que -

se basa en la esencia del hombre." (24). 

Estas idees se difundieron en Fr111cia e influenciaron a los 

escritores fr111ceses tales como MONTESQ.JlEU, VCLTAIRE, RCUSSEAU, 

DIOEROT 1 CONOORCET 1 y HELVECIO, loa cuales interpretaron y eu -

causaron el descontento del pueblo fr111ch. 

(24) LAAENZ,- Kerl "Le Filoaof!a Contempor111ea del Derecho y el 
Estado" Madrid 1942 Peg. 212 
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A). - MTIClJ..05 REFERENTES A LA LIBERTAD DE EXPRESION, 

"La Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del Ciudad.!! -

no• en su artículo XI, establece un importaite 111tecedente de -

la libertad de e•presi6n, que se encuentra consagrada en el a.r. -

t!culo 5g de nuestra Carta Hagn a. 

El te•to del art!culo fr111cb es el siguiente: 

"La libre m111ifestaci6n de pensirniento y de opiniones es -

uno de los derechas mds apreciados del hambre; todo ciudadaio -

puede hablar, escribir e imprimir libremente, debiendo respa.o. -

der de los abusos en que incurra, segGn, s~a el caso y seg~n lo

determine la Ley•. (25) 

Tilllbl~n encontr"'10S una import1J1te aseveraci6n en el e.r. 
t!cula X, que por su contenido, se refiere tsnbi~n a la libe¡_ • 

tad de e•presi6n: 

•Nadie puede ser molestado por aus opiniones, incluso las • 

religiosas, con tal de que su mmifestaci6n no perturbe el o.r. • 

den establecido por la Ley•. (26) 

Como dec!1111os al principio de este trabajo, la fue.rze más • 

importmte que posee el hombre es la energ!a de su pensirniento,

el cual al ser expresado por medio de la pal abra llega muchas • 

veces a ser m~s devastador que el fuego o le energ!a at6mica. 

(25) "Historia lhiveraal•. Idem, Pag. 512 

(26) lbidem. 
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Esta Dec1eraci6n ten!a una base ideol6gica JUSNATUAALISTA -

esto ea, se sustente en loa derechos que corresponden al hombre

por su propia naturaleza, que son fund1111entelea, innatos, teles• 

como le libertad, le propiedad, le seguridad y la resistencia -

a la opresión; que como podemos ver eat"1 !ntim1111ente ligados -

con la libertad de comunicar, porque no se puede expresar algo -

sin libertad, para defender nuestro -derecho· Ble Ubre expr,!! -

ai6n (derecho de hablar, de manifestar une idea) debemos real.§. -

timos a la opreai6n. 

Estos derechos, se afirma, son superiores y anteriores el -

Estado por lo que loa gobernenteo se encuentren en le obli!ij! 

ci6n de mB'Jtenerloa, respetarlos y garfrÍtizar.loa. 

Según un fragmento de esta Declareci6~, todo hombre viene • 

al mundo con derechos in ali en eblea e inyioleblea, y el ejerc,i • 

cio de catos derechos naturales, no tiene más lÍ!"itea que loa • 

que aseguren e 1 derecho de loa demás miembros de le sociedad al

go ce de loa miamos beneficios. 
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DESARROLLO HISTORICD Y LEGISLATIVO OE LA LIBERTAD DE EXPRESION -

EN MEXICO. 

2 .1 GENERALIDADES. 

En nueatro pe!a la libertad de exprea16n, no fue concebida

el darle categoría de gar1J1tie constitucional, como un derecho e 

1 e sociedad a tener acceso e loa medios de comun 1ceci6n, ni e r~ 

clbir información veraz, en le historia mexic1na le libertad de• 

eKprea16n he sido un derecho muy antiguo y peleado, pero sol,e • 

mente como le libertad eaenciel de todo individuo de declarar -

opiniones. 

As{ en el Devenir Hist6rico Nacional, podemos encontrar 

que los peri6dlcoa, entendiendo le libertad de imprenta como 

una min1festec16n de le llberted de expres16n, corresponden e -

loa gr1t1des C!fllbios poH tlcoa del pe!s; en ea te orden de idees,

podemos decir que uno de loe primeros_ periódicos que ua6 lB l.!. -

berted de imprenta fue "EL Jl.llUETILLD" de 1812, en el cual se -

etac6 el General Calleja, y se defend16 le memorill del regidor -

del Ayun t!fllien to de le Ciudad de México, JUAN FRANCISCO AZCAR_B -

TE 1 y del a!ndico del Cabildo, el Licenciedo FRANCISCO PRIP«l DE· 

VERDAD, quienes epoyedoa por los criollos, procl!fll11ron el 19 

de Julio de 1808, un ecte en le cual esenteben el derecho del -

pueblo mexicano 11 ejercer su sober1r1ie. 

A) •• EPOCA lNSlJlGENTE. 

Ourlflte le época insurgente m&a que como periodistas, loa • 
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r.edactores de los peri6dicos son conocidos por su particip.!! 

ci6n en el movimiento de la Independencia. 

Algunos otros aitecedentes de la libertad de expresi6n, 

cuyo ejercicio pod!s costar la vida, la encontranos en el Cl.Jf1A -

H!Dll.GO quien haciendo uso de ella, inici6 la guerra que daría -

como fruto la Independencia Política a la NUEVA ESPAÑA, as! tll!!!

bi~n podemos sen el ar a la "CARTA DE APATZINGAN", de 1814, "En -

la cuel Jos~ Mar!a ttlrelos y Pav6n, mBlifiesta que la Am~l'ica -

es libre e independiente de Esp&ia, y de toda otra naci6n, Q!! -

bierno o monarqu!a, y establece la libre expresi6n de las id.[ -

as, por primera vez en ~xico", (27) 

8) ,. PERIODO CONSTITUTIVO DE LA NACION IEXICIWA, 

En su periodo constitutivo la Naci6n MexicBia, tard6 46 

lilas en adquirir forma pol!tice definitiva como república, en -

este etapa se sucedieron enconadas luches, agravadas por les 

intervenciones extrBljeras, la guerra civil, los dos imperios, -

las tres repúblicas federales, las dos repúblicas centreles y -

el Mgimen centrelista, no obstBlte todos estos problemas y la -

Blarqu{a que trs{Bl consigo, los legisladores p!?flsaron en la 

libertad de expresi6n como un derecho del gobernado, pero a m.!l, -

nudo en las constituciones que rigieron, le libertad de maiife.li,

tar las ideas iba aparejada a la libertad de imprenta y publj, -

caci6n. 

(27) Los Derechos del Pueblo MexicBJo, México• trev~s de sus 
Constituciones, (Tomo VI, Pag. 518) Camera de Diputados 
Edit. Maiuel Porrúa 1967, 
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En estas épocas lo más sencillo era la repres!6n o el as~ • 

slnato, como el de varios red&ctores directores de per!6d.!. 

cos, entre los que podemos citar: "El de Aiastaclo C:eñedo de • 

La Estrella Polar de los migas deseosos de la Ilustración 

el de francisco de Ol!gu!bel, director de La Oposlc16n; el 

de Vicente Segura Argüelles, redactor cat6l!co de El Diario de • 

los Avisos; el de el gobernador Vidwrrl del Restwrador de la • 

Libertad, quién fue fusilado en la Plaza de Santo Domingo.• (28) 

C). - LA REFORMA. 

Durinte el perlo:Jo constltuclon&l, la nació:i se halla 

constl tufda de acuerdo a la constl tuc!6n de 1657; en esta época

habf a pugné entre cat6l!cos y llber&les, los pres!dentrs obt.\! -

vlero:i el poder, nerceé a las victorias eo la guerr& civil. M.!! • 

nuel Go,zález aprovechó las de Porfirio Dfez, y Leroo de Ttj.§ -

da utilizó las de Benito Juhez: en este período n•clÓ "El Ahu.!.· 

zote" de Vicente Rlva Palacio, semanario intilerdlsta dE carlC,!!

turas. 

"Posterlorme,te salló e lo luz EL HIJO DE AHUIZOTE, con 

saigrie,tes cericélturas y ccrtmtc li terature, cu~1 c c!rtctor 

DA'JIEL CABRERA sufrió frecueo tes persecudoc.es encarcel oc.le!). • 

tos•. (29) 

(28) BRAVO UGAATE, Jesé. Obr& C:i teda, Pag. 45 

(29) BRAVO UGAqT[, José. Obra Cit. Pag. 46. 



La Const1 tuc16ri de 1657, tenla una base ideol6gica Jusn.J! -

turaUsta es decir, respetaba los derechos naturales del hombre: 

1 a libertad, la propiedad, la seguridad, y la re,,isteocia a la -

opresi6n, ten!a puotos de contacto con la 0 Declaraci6ri de Jos -

Derechos del liombre y del Ciudao1110•, de 1769, por lo que en 

eUa se coot~la la libertad de op!ni6ri y m111ifestaci6n de lBS

ideas. 

O). - EL PORFIRIATD. 

En la época 111terior a la Rt:\IDLLCION IEXICANA, es decir, 

en el Porf1riato, la represi6n era 116s aguda que """ce, en wi.i: -

tud de que ni siquiera se pod!a recurrir a los trlbuiales "" 

busca de justicia, por lo costosos que resul tab111 ios 11 tlgas, -

y porque la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA y lllÍ1 los juzgooos de pri

mera y seguoda lnst111cla, depend!111 directanente del dictador. 

E). - LA REVOLUCION IEXICANA. 

La Revo luci6n pone final al gobierno de PORFIRIO DIAZ en 

1911: De la Barra tr111smite el poder a Madero, quién durmte su

gob!erno trat6 de respetar la libre mlfllfestaci6n de las ldeas,

es decir, la libertad de e•presl6n y la de imprenta, por ser 

uno de los más al tos prlncipl os proclamados en la revo 1 uci6n, 

pero contrari111do los idea!eo maderistas, sus partidarios rea'.l

zaron atentados en contra de los peri6dicos y perlodistss indg -

pendie'ltes, coma en la época de Porfirio D!az, po¡ lo que de~ -

pués de un corto gobierno, FRA~Cl5CO !. MADERO es ases!nado e, -

un cuartelazo de 1913. 



Posteriormente y e fin de legalizar el ascenso de VICTQ 

RIANO Hl.ERTA e le presidenci&, ea presidente dur1r1te une hora -

(18 de febrero de 1913) el Licenciado Pedro Lescurein Paredes, -

miembro del gabinete de frlf1cisco I. Madero (30) 

Ve siendo presidente Victori1r10 Huerta j1111Íls se permiti6 • 

le libertad de expresi6n, por ser su gobierno militar y repr! • 

sivo, por 6ste rez6n, une de les víctimas fu6 DON BELIS~IO D.!! -

HINGLEZ, m6dico y político mexic1r10, senador y partidario de H..e

dero, quien fue vilmente mutilado de le lengua, y despu6s BB! • 

sinedo, por haber redactado un discurso en el que condenaba los-

crímenes de Huerta y en el cual t1111bi6n cri ti cebe su deslell!. 

ted hacia el presidente asesinado quien lo hebfo colmado de hg, -

nares y ascensos, le mutileci6n de BELIS~IO DOHINGLEZ fue un • 

grave atentado contra le dignidad del hombre. 

(30) "Gr1r1 Diccionario Enciclop6dico Ilustrado". Edit. Resder's 
Digest, Hl!xico, S.A. 1980. Pag. 213?. 
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fina\ml!flte, Victori1110 Huerta no puede conservar et poder -

en virtud, de que fue objeto de una doble ofensiva: la reatiz.!! -

da por el presidente WILSON de los Estados Unidos, 

MJSTIANO CARRANZA, por lo que es derrocado, 

la de Vf -

La Con st1tuci6n de Querharo de 1917, es publicada, y en -

ella declaradas y otorgadas las garent!as individuales el 9!l. 

tiernado, como un 1JJtocontrol que el Estada se impone, para h.,!! -

cer posible la vida del homti~e en sociedad, es un a esfera m!nJ. -

me de libertad, que el Poder Estatal no puede vulnerar. 

"Pero tllllbi~n consagra otro tipo de gar111t!as: como son las 

gar111t!as sociales y las de seguridad jur!dica•. (31) 

01) BUAGOA, Ignacio. "Las Gar111t!ss Individuales". Edit. Porrúa 
5.A. M~xico 1984. 18a, edicc. Pags. 289 y 290. 
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2.2 CONSTITUCIONES ANTERIORES V COMO SE CDNTEff'LABA EN ELLAS LA

LIBERTAD DE EXPRESION, 

En este trabajo se ha dedicado un capitulo a la Revoluci6n

Francesa, lo que podria parecer una se~al de malinchismo, dado -

que a loa antecedentes nacionales no se les dedic6 un espacio -

extenso. 

Le rez6n estribe en que en épocas anteriores a la revol.!!. -

ci6n francesa, le manifesteci6n de lea idees no se consagraba -

juridlcsnente, fue en le Fr111cie el lugar en donde se formul6 -

como un principio, en "LA DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL HO,!! -

BRE V DEL CIUDADANO, de 1769", es aqu! en donde nace propiBnet!, -

te como un postulado 1 que después fue adoptado por muchos otros

peises, 

A),. LA CONSTITUCION DE 1814, 

Le Constituc16n de 1814, llsnede "Decreto Constitucional -

pera le Libertad de la América Mexicana•, (eunque nunca lleg6 -

a téner positivldad) 1 reconoci6 el derecho de msiifestar les J:. -

deas con libertad, en su art!culo 40 1 estableciendo como limit,1-

ciones los ataques e le rel1gi6n cat611ca, la perturb11ci6n de la 

tranquilidad u ofensa del honor de loa ciudadinos, (32), en esta 

Carta de Apatzingf.i se consagro por primera vez en México la m,1-

n1festeci6n verbal de les ideas. 

No hacemos estudio pertlculerizedo de le Conatituci6n de -

Cédiz de 1812, en virtud de que no msieje en su contenido a 111 -

libertad de expresidn como un derecho público subjetivo, ea 

02) México e través de sus Constituciones, Opus. Cit. Pag, 524 
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decir aplicable a todo gobernado. 

B) •• LA cor1sr ITUClON DE 1824. 

No se refiri6 e•~ctomente a lé manlfest&ci6n verbal de 

les idees sino ~ue consign6 una especie de elle en su art,50. 

rrecc III: LA LIBERTAD DE Ilf'RENTA V DE ESCRITURA, as! mismo • 

•!mpon!a &l PODER LEGISLATIVO lb obl!geci6n consistente en pr,2 • 

teger v arreg¡ ar la libertad pol ! tic a de imprenta, de modo que -

ja.'ll!.s se pueda suspender su ejercicio, y mucho menos ébolln• - -

en ninguno de los Estados y territorios de la n&ci6n•. (33) 

C).- LA co•1STITUCION DE 1836. 

En 1 a Constltuci6n centralista de 1836 se conaagr6 la 

llore maoi festec16n de les ideas, pero por medio de ' & impre1té, 

es declr, no e<ist!a una del!mitaci6n entre ombas, aunque si 

establee!" que no hebr!a •CENSURA PREVIA" e la libre manifest,!! -

cl61 de ideee po! !ticas. 

D) •• BllSES DRGA'J!CAS DE 1B!iJ. 

Las BASES ORGA~!CAS de 1843 i'lstltuyeron, en su 6rt!culo -

9o fraccl61 Il, la g¡¡rant!a de libre m61ife•tac16n de las idebs

que estab!ec!a: ""Hnguno puede ser mol•~t~adc por sus opiniones, 

todos tie"len derecho de imprimirlas y clrculer' as, sin necesl -

dad de previa cal1ficaci6n, nl t:ensure, no se exlgirL FIANZA a -

los autores, editares e impresores•. (34), 

'33) lOEM 

04) lbidem, 



En esta constituc16n tampoco se del1m1taba, la libertad 

de expreai6n, de la libertad de imprenta, &.mque la segunda se -

derive de la primera. 

E) •• ACTA DE REFORMAS DE 1847. 

En el "Acta de Reformas•, se vuelve a poner en vigor la 

Constituci6n de 1824, •reproduciendo el erticulado aunque con -

algunas reformes y adicionea, pero en materia de libertad de •!• 

presi6n no aufri6 reformes, ni adiciones, aino que hay remisi6n

e la Constituci6n de 1624". (35) 

F'),. CONSTITlJ:ION DE 185?, 

En la const1 tuci6n de 165?, 61timo 1ntecedente constit,!! 

cional de nueatre Carta He111a, en vigor, se estllblece le 11inife,1-

teci6n de las idees como ger111t!e constitucional, seperlndolB -

de le libertad de escribir, imprimir y publicar. 

•En nuestra actual Constituci6n t1111bi~n se hace separaci6n

entl'e libertad de expresi6n, minifestaci6n,·\lerbal v la libertad• 

de imprenta, que se refiere e imprimir V publicar, pDrque fue • 

creada siguiendo los mismos l1ne1111ientos del artfoulo 611 de le -

Const1tuci6n de 1857", (J6) 

(35) lbidem 

06} Ibidem 
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La minifestaci6n de las ideas, es un vehículo de poderosa -

trascendencia, ya q11e puede influenciar y determinar el camino -

de una sociedad, como aconteci6 en las grindes revoluciones de -

la huminidad. 

Por esta raz6n y a fin de tener un pinorama más amplio de -

esta garint!a espedfica de libertad, es imprecindible saber 

como se contemola en nuestra actual Constituci6n Pol!tica. 



2.J LA CONSTITUCIOl'I DE 1917 V SU Cl\RACTER ESTATISTA guE ESTABLE

CE QUE LA RELACION ENTRE ESTADO V GOBERNADO SEA DE SUPRA A -

SU80RDINACIOl'I. 

Pi.ira el Maestro Frmcisco Porrúa el Estado, "es una sccl,! -

dad humaia asentada de maiera permmente en un territorio y S.Y, -

jeta a un poder sober"1o que crea define y aplica un orden .lJ! -

r!dico que estructura a la sociedad estatal para obtener el 

bieo público de sus componentes". 07) 

V segúi el Maestro Garda Maynes, el Estado suele defini,¡: -

se como una "org..,izaci6n jurídica de una sociedad, bajo un o,¡: -

den de domin aci6n (Poder Sober"1o) q·Je se ejerce en determinado-

territorio." (Je). 

Es decir, la sociedad está org"1iZada jur!dicE111ente pare -

que sea posible la convivencia padfica, y la realizaci6n d~ t.e.-

dos los fines humanos. 

De lo anterior se desprende que el Estado tiene cuatro 

elementos: POBLACION, TERRITORIO, ORDEN JURIDICO V PODER, esta -

Última ea la voluntad que dirige a la sociedad. Es el Estado ~

xi cano el supremo poder de la federaci6n y se encuentra divid.!, -

(37) PORRUA PEREZ, írE11cisco •Teoría del Estado". 17a Edic. 
Edit. Porrúa, S.A. Mhico 1982, Pag. 328. 

08) Gl\RCIA MAVNES, Eduardo. "In troducci6n al Estudio del Dere 
.El:!!!"• Edit. Porrúa, S.A. Mbico, 1981, J2a. Edic, Pags. 
97 y 98, 



do en tres poderes: LEGISLATIVO, EJECUTIVO, V JUDJCI~; a fin 

de que este mismo poder preserve al Estado, ya qJe cama hab!arnas

apuntedo 1ntes, un poder orrnlpatente tiende a la aJtodestrucci6n

y na permite la convivencia de los seres humaios. 

Este poder supremo de la federacl6n es 1 a vol un ted que dl 

rige a la sociedad, y puede ser coactiva o simple, entendiendg -

se q·Je el primero tiene por objeto, que las determinaciones 

de la voluntad qJe dirige a la sociedad se"1 cumplidas aún CDB1" -

tlvamente; el Poder simple dicta determinaciones pero no est~ 

e, condlcio,es de hacerlas cumplir siendo para los Individuos 

potestativo el acatarlas. 

El Estado Sober"1o, es equel.oue goza de plenitud en sus 

atrlbuclo~es tEflto en la esfera naclonol como en la lnternacl,¡¡ 

nal por esta raz6n, el Estado queda sujeto a la wtollmlteci6n, -

conte.,ida en el ORDEf~ JURIDJCO, ya que de otro modo, dada la 

cJTnlpotencl a del PODER, no ser! a posible la vida en sociedad. 

Ese control se m1111fiesta 1 como ya hab!amos apuntado en 

la DlVISJON DE PODERES, EL PRINCIPIO DE LEG~lDAD (que se refi,!l -

re a que todo acto de autoridad debe basarse en un e ley preexi~ -

tente), es decir fundar y motivar las determinaciones y que el 

caso co,creto se adecúe a la que establece la norma juddlca, 

·¡ LAS GífümlAS DEL GOBER~JADO. 



Para elucidar si el DERECHO A LA INFORMACIDN puede o no, -

ser encuadrado dentro de las garaitlas del gobernado, tenemos -

que saber de q<Je forma se incorporen htas al Orden Jurldico, 

existen vsriss teorías y entre lss más importaites tenemos lss -

teor! as JUSNATURAL ISTA V LA ESTATISTA. 

En la teorh Jusnaturalista se sostiene que los derechos -

del hombre slll inseparables de su naturaleza, son preexistentes

de toda orgaiizaci6n normativa, el Estado por esta raz6n debe -

respetarlos e incorporarlos al Orden Jur!dico. 

En nuestra historia la Constituci6n de 1657, adoptó le t,¡¡ -

sis del Jusnaturalismo, al declararse en la misma que, el pu,¡¡ -

blo mexiceno, en qui~n radica la S06ERANIA, reconoce que los D,¡¡

rechos del hombre son la base y ei objeto de las instituciones -

sociales, es decir, "los derechos naturales tienen un carácter -

supra-constitucional". (J9) 

Le constituci6n de 1657, establece una clara distinci6n 

entre los derechos del hombre, es decir las· que todo ser hum.!! -

no tiene por el hecho de ser tal, interiores por ende al ·órden -

Jur!dico, y por lo t111to este Orden normativo, pare asegurar el

goce de teles derechos institu{a ger111t!es en favor del indiv,!. -

duo, que er111 restricciones establecidas por le Ley e la activ,!.

ded de las eJtoridedes del Es teda. 

09) BURGOA, Ignacio, Opus Cit. Pag. 190 y 191 



Nuestra Carta Magna, Vigente, tiene su base ideolllgica en • 

la teoría ESTATISTA, no establece la distinci6n entre derechos -

d~l hombre y garent1as individuales¡ esto es, la Constituci6n de 

1917 otorg6 las gsrentías individuales a los gobernados, pero -

no como consecuencia de derechos naturales anteriores el Orden -

Jur'{dico, sino emanados de él; son perrogativas que 1111paran el -

gobernado de los desmanes y arbitrariedades de las autoridades • 

del Estado, por tanto no son derechos preexistentes¡ en este 

orden de idea3 1 podemos decir que el derecho a la informaci6n -

no puede ser garantizado, por no encuadrar dentro de lo que ea -

una garantía constitucional, 

"En virtud de eata teoría ideoldgice ESTATISTA que es la • 

acorde a nuestra !;arta Magna, y que estfi besada en le teaia 

Roussoniana de le Vll.LIHAD GENERlt. le cu'1 deposita en mlf10S 

del Estado la Soberanía, que de este modo, se vuelve superior -

el mismo.pueblo (Voluntad General) del cual emlf16•, (40) 

(40) BLJIGDA, Ignacio, "L.as Garantha lnd1v1dup1ee•. Edit, PcrrCie 
S.A., México, 1984, Edicc, 18. P119, 187, 
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La constituci6n, otorga, concede como una gracia a los gg

bcrnados las garEntlas, esta podemos sustentarlo con lo est,!! -

blecldo en el articulo W de nuestra Consti tuci6n Política en -

vigor: 

"Ardculo W" •• En los Estados Uriidos Mexicaios todo ind,1• 

vióuo gozará de las garintias que OTORGA esta Constituci6n, las 

cuales no podrái restringirse ni suspenderse sino en los casos-

con las condiciones que ella misma establece. (41) 

As!, la relación entre Estada y gobernado, es de supra a• 

subordlnacl6n, quedindo el Estado en una posic!6n superior con-

respecta a los particulares o gobernados. 

(41) Const1tuci6n Pol!tica de los Eatadoe Lliidos Mexicaios. 
Edit. Pac, S,A. 1986, Pag, 3. 



Y de acuerdo al concepta que nas apunta Dan Ignacio Burgoa, 

eela es: 

"GARANTIA lNOlVlDUAL, es la relación de supra a subordl 

nación entre el gobernada (sujeta activa) y el Estada y sus •.!! -

toridades, derecho público subjetivo que emEJla de dicha rel.!! 

clÓn en fa\/Cr del ~cbernadc, obligación correlativa a cargo del~ 

Estado y sus autoridades (sujetes pasl\/Cs), consistente en re.Ja -

petar el consabido derecho y en observar e cumplir las ccndl 

cienes de seguridad jurldlca del mismo (cbjet~). Previsión y 

regulación de la citada relación por la Ley rundBl\ental (fu~ -

te)". (42) 

Las garD1t{as del gobernado, sen reglas que el mismo peder• 

se Impone as! mismo, come una barrera para limitar el peder de -

sus autoridades, y tienen .come finalidad asegurar la libertad -

de acción del Individuo en una esfera mlnlma, la cual no puede -

afectarse sin que las autoridades del Estado acaten las ca11dl -

clones qJe lntegrEfl la SEGLllIDAD JLIHOlCA. 

Atenta a le interior podemos decir, que la GARANTIA lND.!. -

VIDUML "••• Es pues un derecho pública subjetiva, porque es cg -

rrelatlvc de una obligación impuesta a ciertos órganos del E.Ja -

teda, Tales crgincs se dencminEn JURISDICClDNALES, y su activl -

dad corisiste en aplicar normas ge11erales e casos concretos, pera 

la satisfacción y tutela de les intereses qJe e'stas protegen". -

(43). 

(42) BURGOA, Ignacio • Obra Citada Pag. 185 

(43) GARCIA MAVNES, Eduardo. Ibldem. Pag. 237, 
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Es un DERECHO, porque es un a facultad que otorga la Ley 

puede ser exigida. 

Ea PUBLICO, porque regula intereses generales. 

Ea SUBJETIVO, porque eaoa intereses generales, eatfn .1!! 

r!dicll!lente protegidos. 

As!, la libre mlflifeataci6n de lea ideas ea una garlflt!a -

individual, especifica de libertad, q,e ae refiere GnicE111ente -

a la emiai6n verbal de ideas, ea decir, por medio de la palJ! 

bra, refiriéndose por ende a los medio a maalvoa de comunicación, 

no eacri toa, as! como a otrBS emisiones del pensE111iento humJ! 

no como son: la pintura, la música, la escultura y la dif,!! 

si6n de estas por cine, radio y televisi6n, exposiciones, etc. 

Por estas causas la "ORGIWIZ~IDN DE LAS N~lONES llllDAS" 1-

como 6rg1110 internacional para promover la PAZ V LA SEGl.fllDAD -

internacionales, en su •Carta de los Derechos Humlfloa• cante.!!! -

pla la libertad de expresi6n. 

'ª 
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LA CARTA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIO 

NES UNIDAS. 

3.1 CONTENIDO , 

Lao n ecionea a pesar de la Segunda Guerra f'undial, nunca -

abuidoneron le idea de creer una org1>1izeci6n internacional de -

Estados, cuyos prop6aitoa fuer1>1 m1>1tener le paz y la aeguridad

lnternacionalea, fomentar la amistad entre las naciones, tratar

de loyrar un arreglo pacífico de controversias que ae auacit.!! -

rffl entre loa miembros de la comunidad internacional, ea decir,

un orgfflismo mundial de ayude pera la aoluci6n justa y exped.!, -

te de.problemas Internacionales. 

As! tambl~n, uno de loa objetivos de la 0rganlzacl6n que -

pensab1>1 crear, debla desarrollar y estimular tea libertades 

y loa derechos humffloa; para lograrlo m6a de 50 naciones .se 

reunieron en San Francisco del 25 de abril al 26 de junio de 

1945; de dicha reunl6n naci6 le Carta de les Naciones Unidas 

·que es el estatuto de le Orgffllzaci6n lnterneclon el, que trata -

de promover le cooperacl6n mundial, lograr le paz y la segur.!, -

dad internacionales. 

En virtud de que et Derecho Internacional moderno, no se -

ocupa solamente de leo relaciones pol!tlcas entre lea neciones,-

alno tambl~n tiende e procurar le Justicia Social e todos los -

hombres, en 1 a Conferencia de s.., Fr1nciaco, que reaolvi~. re. 
bre el contenido y redacci6n de la CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS, 
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se propuso se incorporara una Carta Internacional de Derechos -

HuminOs e.i un principio /1ubo opiniones diversas, pero al final,

se lleg6 al acuerdo de que la "Carta Internacional de Derechos"-

debla de comprender una "DECLARACIDN DE DERECHOS HUMANOS". 

De este modo el 10 de diciembre de 1948, la ASAlilLEA GENf-

E!AL de la O.N.U., aprob6 en forma de resoluc16n, la "Declar.J! 

ción u,iversal de los Derechos HumEnos• en la cual se recon,5! 

cen la dignidad intrínseca y los derechos iguales e lnalin•.!! 

bles de todos los seres humEnos, cuyas bases son la Justicia 

!a Paz y la Libertad, 

..... 1 
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.3.2 "ARTICULO 190 DE LA CARTA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA 

ORGANIZACIDN DE LAS NACIONES UNIDAS". 

la Carta de los Derechos Hum¡nos de la O.N.U,, consta de • 

aeia capítulos y el dedicado a tos derechos humirma y s lea l.! • 

bertadea fundamentales, contempla la libertad de opini6n y de • 

expresi6n, en su art!culo 190, que a la letra dice: 

ARTICULO 190 "Todo individuo tiene derecho a la libertad • 

de opini6n y de expreai6n; este derecho incluye el no ser mole,¡¡

tado e cwsa de sus opiniones, y el de difundirlas, sin limit.!!. 

ci6n de fronteras, por cualquier medio de expreai6n•. (44) 

El artículo citado contemple en forma incuestionable, el • 

derecho de Toda Individuo, sln importar sexo, reza o condic16n • 

social e externar y difundir sus opiniones en cualquier parte -

del mundo, como une facultad de la persona humana; a expresar -

su pensamiento con libertad, lo que le hace tener puntos de 

contacto con lo establecido en el art!culo Go. de nuestra Carta-

Magna, con la diferencia de que en nuestro Derecha, como ye h,! -

b!001os apuntado, no es un derecho irrestricto sino que está 

limitado su uso, en cuanto a los derechos de terceros, ataques -

a 1 a moral, provocaci6n de delitos o perturbación del orden p,¡¿ -

blico. 

En taita que el precepto de la Carta de loe Derechas Hum.!! -

nos no contiene en su redacción l1mltaci6n alguna, por lo que ea 

un derecho lrrestricto. 

(4~) LOS DERECHOS HUMANOS Y LA O.N.U. (The U.N. IJld the Human • 
Rights) Spa-.isch. 5-67.I-29.- Marzo, 1968.-SM.- Impreso en
Mhica y publicado por los servicios de informaci6n pública 
de la O.N.u. Pags. 3,~,5 y 6. 

1 
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J,3 CONVENCIONES INTERNACIONALES SOBRE: OBTENCION Y TRANSMISlDN 

INTERNACIONAL DE lNFDRMACION, DERECHO INTERNACIONAL DE RECTIFI

CACION Y LlBERTAD DE lNFDRMACION. 

La AsErTiblea General de la O,N,U, 1 en el primer perfodo de s.i: -

sienes, declar6 que la Libertad de Informaci6n es un derecho humano 

fundErTiental, porque ea la base de todas las libertades y princl, 

ples que consagra y persigue la Organizaci6n de las Naciones Unl, -

das, asi que convoc6 al Consejo Econ6mico y Social, para discutir-

el asunto, 

En le primavera del eilo de 1948, en la Ciudad de Ginebra se 

reuni6 la CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA LIBERTAD DE -

INFDRMACION, para lo cual ae prepararon trea proyectos de conve!l -

c16n: 

1).- Sobre le obtenc16n y tranamisi6n internacional 

de informeci6n, 

2).- So.bre le instltuci6n del derecho internacl.2 -

nal de rectificec16n. 

3) .- Sobre la libertad de 1nformec16n, 

Conjunto a estos proyectos se presentaron tanbl~n, iniciatlvas

de ert!culos que ae incluir!en en le "Declarac16n Universal de loe-

Derechos Humanos", todo lo anterior se asent6 en un acta final y -

se preeent6 al Consejo Econ6m!co y Social, y despu~e se remiti6 a -

le Asamblea General por lo que en 1949, se aprob6 el proyecto de -

Convenci6n referente a la tranemisi6n internacional de informaci.2 -

nes y aobre el derecho de Rectiflcaci6n¡ pero la Asamblea resolv16-

que le convenci6n aprobada no fuese abierta e le firme hasta que -



se aprobara el proyecto de convenci6n sobre la libertad de lnfo¡ -

macl6n. 

Tres a-1os despuh, en 1952 le As!lllblea abri6 a la Firma lás -

dlsposlclones sustantivas (normas materiales de soluci6n), de la -

C:onvenci6n de 1949, otorglndole la categor!a de instrumento inte.i: • 

nacional de rectiflcacl6n, (~5) no obst1nte lo. EJlterior resulte 

Interesante hacer notar que el Derecho sobre LI&RTl\O OC IllFORl!a • 

C:IO'I, sigue siendo un proyecto de convencl6n, a pesar de haber 

trmscurrldo 38 lilas desde la resoluci6n de la Asmblea. 

(45) Los Derechos Humlf'IOB y la O,N.U, Idem, Pag, 34. 
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A).- El Derecho Interoaclon al de Rect! ficeción. 

E ate Derecho se bese en un e lnsti tución que en algunos pai

ses forma parte del Derecho Nacional y que se refiere a que toda 

persona de quién se haga mención en un Informe impreso, tiene d.i¡ 

recho a comunicar e los lectores su versión del asunto, 

Este Derecho llevado al pl1J10 internacional en la Conve!l. -

c!ón de 1952, se pactó de la s!gul•nte forma: "que CUll'ldo uno -

de los Estados contrat1J1tes alegare que un despecho !nformat!vo

perjudlcabe sus relaciones con otros paises, su prestigio o di.!1-

nidad, fuera falso o tergiversado, y hubiera sido tr1J1smi tido -

de un pa{s a otro, por agencias de información o corresponseles

publ!cado y difund! do en el extrll'ljera, el Estado per jud!cado P.!! 

drá expresar y difundir su versión de los hechas, tal rectif!CJ!" 

c!ón se ll 1111e "COMUNICADO". (46) 

Teniendo obligación todos los Estados receptores de difU!J. • 

dlrlo y distribuirlo entre las corresponsales y agencias de notj. 

cias que realicen ect!v!dedes en su territorio, pera na impone -

le obligación a la prensa, ni e las medias informativas de publJ 

car el comunicada ya que esta publicación se d~ sólo a nivel de· 

Estados, porque si Incumple un Estado con su deber, entonces se· 

epllcar&i les regles de rec!prac!ded, observ1J1do la misma act.!, • 

tud cu1J1do el pa{s Incumplido necesite rectificar une !nform.!! 

c!Ón por medio de un comunicado, 

(46) Los Derechos Hum1J1os y la O.N,U. Idem. Peg, 35, 



El Estado reclaninte tiene derecho adem§s que el Secretario -

de las Naciones Unidas le proporcione los medios de d1fusi6n di~ -

ponibles para difundir el comunicado. 

Las controversias se remitirín a la Cnte Internacional de -

Justicia. (4?) 

(~?) Ibidem. 



8) •• La Libertad de Informaci6n. 

Este principio sirvi6 de fundanento para que a la Asamblea •• 

de la O.N.U., estableciera una comisi6n en el año de 1950, que pr~

pararla un proyecto que fue aprobado durente los perfodos de sesi.2,· 

nes de 1959, 1960 y 1961. 

Dicho proyecto señala que cada uno de los pa!ses contratentes

se obliga a respetar y proteger el derecha de toda persona 1 tener • 

a su disposici6n diversas fuentes de informaci6n 1 es! mismo debe 

garifltizar a sus nacionales y a los extrifljeros que se encuentren • 

legalmente en su territorio, la libertad de recoger, recibir y C.2, -

municar sin ingerencia gubernamental 1 ni dlstinci6n de fronteras, • 

informaciones y opiniones en forma escrita, oral, impresa, ilu,¡¡ 

trada o, por procedimientos jvisuales o auditivos, debidamente S!J. 

torizados, prohibiendo la discrlminaci6n por causas de orden pal,!· 

tico, o por motivos de raza, sexo, idioma, o religi6n, "quedendo • 

esta libertad sujeta a limitaciones definidas claramente en la ley, 

conforme a ella y cuenda seen necesarias para la seguridad naci.2, • 

nal y el ORDEN PUBLICO; cuifldO las informaciones se"' falsas 

perjudiciales para las relaciones entre las naciones, o seifl expr~

siones que inciten al odio o a la guerra nacional, racial o pal,! • 

tic a; ataque1 a los fundadores de religiones" (48), inciten a la • 

violencia o al delito; perjudiquen la moral o la salud p6blicas; 

los derechos, el honor o la reputsci6n de las personas o la recte • 

administraci6n de la Justicia. 

(48) I~idem. 
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Ninguna de las limitaciones mencionadao justifica el establec.1 

miento por parte del Estado de la previa c•nsura, la difusi6n de ng 

ticias, comentarios u opiniones pol!ticas, ni ternpoco es raz6n suf.1 

cle.1te para limitar ia libre cr!Uca al gobierno, (49) 

Esta convenci6n ternbl~n consagra el Oer!'cho de r~pllca, como -

corolario de la informaci6n, mensaje en v!a de regreso, pudiendo -

los Estados contratmtes establecer medios para garmtizer eate d,!• 

recho. 

Una salvedad import111te que esta convenci6n contempla, es que

cualqJiera de estos derechos o libertades pueden ser garmtizedoa -

por la ley de loa pa!aes contratmtes o por cualquier convenio del

cual estos pa{sca Formen parte, 

Se ha tratado, desde loa años de 1959 y 1960 1 de tomar alguna

medida sobre el proyecto preparado por .el Consejo Econ6mico y Sg- -

cl:al sobre la Oeclaraci6n de Libertad de Informeci6n, sin que heya

ten ido ninguna resoluc16n hasta nuestros d{as, 

Además de los proyectos que hemos mencionado, los 6rgmos de -

las Naciones Unidas tBnbi~n trataron de adoptar medidas para prom~

ver el respeto e la Libertad de Expres16n e Infcrmaci6n, reco111enctin 

do a los gobiernos que prescindieran de emitir por redio ataques o

caluirnias a otros pueblos, invitmdo tembi~n a todos los pe!ses - -

miembros a que dierm a sus gobernados todas les facultades pos,!.• -

bles s fin de que estuvierm en-terados de las actividades de les --

(49) Ibidcm. 
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Naciones Unidas pare promover y fomentar le Paz. 

Le Asamblea General , en el año de 1950, hizo t8'llbi~n le rJl. -

ccmendaci6n e todos les países miembros de que en el case de un e¡;_

tadc de emergencia, s6lc se restringiera le libertad de expresi6n -

y de prense en circunstITTcias y en la medida estrict8'llente neces.!! -

ria que la situeci6n ameritara. 

Al alíe siguiente, este es en 1951, el CONSEJO ECONOMICO t'!!! -

bi~n hizo una reccmendeci6n referente e que tcdco les gobiernes 

debÍITT proteger el derecho de les corresponsales de recoger y trB'l]. 

mitir informaciones con libertad y fidelidad, en 1958 le As8'!1blee -

General sugiri6 e les gobiernas que abriesen sus paf ses e una mayar 

libSrtad de ccmunicaci6n haciende más fácil el C8'llinc de entrada -

a les prcgr8'llas informativos de las NACIONES UNIDAS, ayudE11dc de -

esta forma a les actividades de les centres de infcrmaci6n de la -

O.N.U. y favoreciendo la libre circulaci6n de las informaciones 

por todos les medies y v!es de cc~unicaci6n. 

Estas hist6ricas convenciones internacionales, proclaman les -

tres importantes proyectes mencionados: Obtenci6n y trmsmisi6n de

infcrmaci6n, lnstltuci6n del derecho internacional de rectific.!! 

ci6n, y la libertad de infcrmaci6n; que sen una apelaci6n a les 

gobiernes del mundo, para legrar un mayor respete a la Libertad hJ!.

mITTa, ya que al estar informados de le que ocurre en la comunidad -

internacional podemos hacer· que se respeten nuestl'as derechos civ.!.

les, pcl!ticcs econ6miccs y culturales. 



3.4 ANPL.ISIS CRITICO SOBRE LA APLICABILIDAD EN NUESTRO PAIS DE LOS

DERECHOS TRATADOS EN ESTAS CONVENCIONES. 

Aunque a la largo del tiempo ha existida un problema sobre 

la relaci6n que debe guardar el Derecho interna de un pds y el D.!l,

recho Internacional en cuanto al velar que debe darse, en el int.!l. -

rior de un Estado, a las normas de Derecho Internacional, y las 

tratadistas han sostenido importantes teor!as, basadas en disti!l -

tas posiciones: "LA TEORIA MONISTA INTERNA, en virtud de la cual, -

no existe m~s derecho que el derecho del Estado; o la TEORIA DU,!! -

LISTA que exprese que el Derecho interno y .el Internacional ti.!l. 

nen diferentes fuentes, por tanto uno (interno) ea la Úgislaci6n -

interior de un Estado para sus gobernados, a quienes no les afecta-

un tratado internacional, puesto que no puede aplicarse a la .CO!l -

ducta de los individuos, mientras que el Derecho Internacional 

vale dentro de un Estado, si ea admitido o incorporada al sistema• 

legal", (50) 

V la Última pero la mas radical de las teor!aa: "LA TEORIA 

MONISTA INTERNACIONPl, que sostiene la supremada del Derecho Inte.r. 

nacional sobre toda Derecho Estatal", (51) 

(50) SEPULVEDA, Cesar. "Derecha Internacional Público• 
Edit. Porrúa, S.A. 9a. Edicc. Mhico 1978. Pags. 67 1 68 y 69, 

(51) Ibidem, 
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En la práctica los pafses se hai avocado por un "M:inismo M~ -

derado", esto es, el derecho estatal que se oponga al lnternaci~ -

nal no es nulo, pero si en un Estado se observa un hecho que el 

Derecho Internacional considere ilícito, se puede exigir responsl!. 

b1lidad a ese Estado. 

Asi en nuestro pa{s el artfculo 1J3 Constitucional nos seftela: 

"Esta Constituci6n las leyes del Congreso de la Uni6n 
que emaien de ella y todos los tratados qJe estén de 
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren -
por el presidente de la República, con aprobaci6n -
del Sonado, serái Ley Suprema de toda la Un16n". (52) 

Esta dispos1ci6n nos muestra que los tratados internacionales, 

tienen fuerza legal, siempre y cuando sem reconocidos y admitidos

por el Senado de nuestro pa!s, as! t1111bién lo establece la Juri,¡¡ -

pruoencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación¡ en las sl • 

guientes tesis: 

"Las estipulaciones contenidas los tratados celebrados -
por las potencias extranjeras tienen fuerza de Ley, • • 
para los habitantes del pa!s." (S de marzo de 1926) 
S.C.J.N., S.J. de la f.,, tomo XII, Pag. 576. (53) 

(52) "Constituc16n Pal!tica de las Estados Uoidas Mexicanos". 
Eo!t. PAG, S.A. 1986. Pag. 108. 

(53) Ser:imario Judicial de la Federación. Toma XII, Peg. 576 
citado por CESAR SEPULVEDA. Opus. Cit. 77 
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"La Sociedad y el Estado estfn interesados en el exacto cu!!! -

plimiento de los tratados internacionales, por lo que no es de COJ!.· 

cederse la suspensi6n contra los actos de ejecuci6n de estos tr,!! -

tados." (6 de enero de 1920, Semmario Judicial de la federaci6n, .:. 

Tomo VI,, Quinta, Epoca, Pag. 43). (54) 

"Es inconcuso que no puede autorizarae la celebraci6n de trJ! "'. 

tados que alteren las G!Vl!V'JTIAS INDIVIDU!t.ES, por motivo de int,! • 

r~s p6blico 11 , (Alcerreca Vda. de Garc!a del C, Dolores., S,J, de • 

la F,, Tomo XIX, Pag 142) (55) 

De estas tesis se desprende que si un tratado internacional • 

es admitido por el Senado de la Rep6blica, se cumple de una mll1,! -

ra tm fiel, y su fuerza legal ea t111 ·grmcte que coloca al Derecho• 

Internacional en Igualdad al Orden Jur!dico interno, cumpli~ndose • 

lo que seftala la Constituci6n en su art!culo 133 1 ya mencionado. 

Atento a lo mterior, y en virtud, de que México firm6 la COJ!.• 

venci6n sobre el Derecho de Rectificaci6n, ~ate si se Observa en -

nuestro pa!s a nivel de Comunidad Internacional, es decir, ~xico -

lo aplica en reciprocidad e otros pa!ses firmlfltes del tratado, 

(54) Opus Cit. Tomo VI, Pag. 43. Quinta Epoca. 

(55) Ibidem Tomo XII, Pag, 142. 



Prueba de ello son los "COMUNICADOS", que env!1J1 las embB -

jedas, para aclarar o dar s" punto de vista sobre una determinB -

da informaci6n que les afecta. 

En cu1J1to al Derecho de Rectificaci6n a nivel personas, 

no obstmte que la LEV DE IMPRENTA "señala que en caso de que 

una informaci6n afecte a una persona y ~sta quiera aclarar o dar

su punto de vista, se le concederá pbra tal rectificaci6n, el 

mismo espacio v la misma página, en la publicaci6n sub5ecuente",

(S6), esto ja'TIÓS se cumple, ya que nunca se respeta el otorM 

miento del mismo espacio y p!.gina, para los efectos de la rectl -

ficacié1. 

Por lo que respecte a la CONVENCIDN SOBRE DERECHO DE INFO.!l -

MACIO~J, la As;;mblee General, no ha tomado ninguna medida para hB

cer la Declaraci6n sobre la Libertad de Informacl6n, no obst'!! 

te que al Consejo Econ6mico y Social prepar6, en sus períodos de

sesiones de 1959 y 1960, un proyecto de Declaraci6n sobre esta -

lib:rtad de lnformsci6n, por lo que ~nicamente los diversos 6,¡: -

g1J1os de la O.N.u., se h111 concretado a redactar instrumentos 

inter1acio•1ales en los cuales se recomienda a los pa!ses miembros 

que den facilidades a fin, de que toda la Comunidad Internaci_!! -

nal pueda ser informada, "y esta facilidad sirva a la O.N.u., PB

ra.hacer la promoci6n de todo tipo de informaclones que tienen 

por. objeto lograr la Paz. (57) 

(56) DAVf.1.05 OSORIO, Virginia. 11 Ré~ime1 Leoal de los Medios de Co 
municaci6n". Edit. U.N.A.M, M xlco 1986. Pag. 33. 

(Sí) "Carta de las Naciones LI1idas Estatuto de la Corte Interna 
clona de usticia arta de ~a, r1J1cisco dit •• N.U. f_ 
xlco 1974. Pags. 3 y 4 



Una vez elucidada, le aplicabilidad de estos derechos de l!l

formación y de Rectificacl6n (el de obtencl6n v trmsmisl6n de -

lnformacl6n, queda comprendido dentro de la libertad de inform.!! -

ci6n 1 como se desprende de este IJl ál! s! s), en nuestro pa[s, v en

virtud de que su objeto es la información, 1J1alicemos como fue -

que nació en Mhico la idea de que el Derecho a la lnformaci6n -

debe ser garantizado por el Estado, sin tomar en cuenta la rel,!·• 

ción que guarde ~ste con los medios masivos de comunicaci6n como-

gestor de grm parte de estos medios informativos que se encue!l -

trin en nuestro país y con los que efect6a la satisfacción de n,g

cesidades sociales, ya que nuestro ORDEN JURIDICD, les da caré,¡¡ -

ter de Servic.io P6blico. 

Por este razón el Estado se encuentra en una encrucijada··• 

al tener que garantizar, (proteger con une garantía) el Derecho -

a la lnformeción, en virtud de que el esteblecimien.to de este 

derecho fu~ err6neo ya que al hacer 1 e adici6n al artkulo 6Q 

Constitucional de 1977, se confundi6 una necesidad social de S.!! -

ber con une necesidad individual de decir, pn virtud de que entre 

libertad de expresi6n y derecho a le informaci6n existe un común

denominador que es 1 e informaci6n. 

A este respecto distinguidos juristas sostienen que el Oer~

cho a la informeci6n no implica, o no debe implicar "solanente• -

el derecho del público el hecho, noci6n acuñada por Pwl Lauis -

Bret, !Jltiguo director de la agencia frmce Pres, en el año de -

1947. (58) sino que debe "rebasar" este concepto, debe •anplla,t -

(SB) CLAUSSE, Roger. •soclolog!a de la lnformaci6n~ Ciespal, Une.!! 
co. 4a. Edic. 1968. Quita, Ecuador. 
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se" y ser uel derecho del ciudadmo a informar y ser informado" -

(59) "el derecho a no ser molestado a causa de sus opiniones", 

derecho a investigar informaciones, derecho a investigar opini,f! -

nes, derecho a recibir informaciones, derecho a recibir opini.f! -

nes, derecho a difundir informaciones y derecho a difundir Dpi • 

niones". (60) 

S~mos permitido, sin afln de crítica de ninguna especie, • 

disentir sustmcialmente de esta opini6n. El derecho a la in fo,¡:. 

maci6n, entendido como el "Derecho del Público al Hecho", es la• 

facultad del público, a tener acceso a los hechos que la afectm

ccma colectividad, esta facultad del público es t1111bi~n 1Jna necs_

sidad de infarmac16n de los acontecimientos de actualidad, esa -

es su traducci6n jur!dica. 

El fin del Estado es conseguir el BIEIV COfl.JN, no Únicamente

el bien de un ciudadaio, o de un grupo, sino de la mayor!a, por -

esta raz6n la lnformaci6n que interesa al Derecho, es la lnfo,¡: • 

maci6n social, la cual se presenta en tres tipos¡ Periodismo, Pj¿

bllcidad y Propagmda¡ la informaci6n social es la que genera 

OPINIOV PUBLICA, y por ende la participaci6n de la sociedad a la-

que todos pertenecemos, porque esa "participac16n del hombre en • 

la Cose P6blica" (61), as1 como "la relaci6n entre 1nformac16n Y• 

democracia, es tai evidente como la raz6n inversa existente entre 

totalitarismo e informac16n" (62), nos hacen afirmar sin duda -

· alguna que el fin del derecho a la informaci6n es satisfacer la -

necesidad social de 1nformaci6n, ya que "la noticia debe ser as~

quible por igual a todos" (63) 

(59) 

(60) 

~rn 
(63) 

DESM'TES G,, José Mar!a. "La Informac16n como Derecho", Edi
torial, "Sai Agustín", S.A. Madrid. España 197~. Pag. 32 -

Opus. Cit. Pags. 35 y 36. 
Idem. Pag. 29 
Idem, Pag. 31 
Ictem. Pag. 51. 
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Por lo tanto, "Desde el punto de vista jurídico, y aparte -

de otras connotaciones que obedecen a razones t~cnicas, la n.Q. 

tlcia como objeto del derecho a la informaci6n es una comunic~ -

cián sobre hechos con trascendencia PUBLICA o, en otros térml_ 

nos, PUBLICABLES, Comunicación que, para ser verdadera, exige -

que sea conforme con la realidad completa, asequible a la real.!. -

dad de todos y rápida," (64) 

As!, tomendo como base la Asequibilldad por igual a todos -

la rapidez, podemoo plantear adecuadanente el problema que de -

otro modo carece de sentido. 

En nuestro país cuenda un ciudadeno en el ejercicio de su -

derecho de petici6n concurre a solicitar informacl6n y la recibe

para despuéo difundirla dentro de un grupo social dentro del cual 

se desenvuelve, esa información no cumple la totalidad de sus fi

nes si la relación del evento no llega a todos los hombres que -

conformen la sociedad, por tente se vuelve estéril, ya que car.!!, -

ce de un vehículo idóneo, toda vez que un ciudadmo com~n y C,E. -

rriente, utiliza como medio de comunicación la palabra, le infoJ:

maci6n se vuelve grupal, por ser su vehículo la oralidad, 

La información grupal, no obstante ser de suyo ca.lectiva C,E.

mo hab!a~os apuntado es le que se de dentro de un sindicato, com!! 

nidad, barrio o familia y su carácter es siempre oral, o en alQ!!-

. nos casos, pop•les volantes, lo que puede desembocar en una fiQ!!

ra que se llama RUMOR, el que por no tener como base la dlfusi6n

en un medio de comunicación, se convierte en un arma política y -

social muy pouerosa 1 que puede subvertir a una nación, al ser 

aprovechada la información grupal por un cerebro criminal, torpe. 

o malintencionado, 

(64) Opus. Cit. Pag. 51 
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Por otra parte si la informaci6n debe ser aseq•Jible para 

todos y rápida, entonces la simple oralidad no puede cumplir 

con estos requisitos par lo que si se pretende que el derecha 

a 1 a informaci6n sea connotado como el derecho de todo ciudadmo -

a investigar recibir y difuridir informacié,., 1 crea que en vez de- -

ampliar su horizonte se le está encaslllmdo a la simple trad!. - -

ci6n oral, pero lo más peligroso es que puede afluir en desinfo,¡: -

macién, y caos, asimismo creemos que el ciudadéi'lo común, no pug,- -

de distraerse cotidl,,.,eMente de sus ocupaciones habituales para- -

procurarse les noticias más importaites sabre los aconteclmle!!_ .. -

tos de relevcncia en el Ílnbito nacional y mundial. 

De all! nuestro interés y nuestra decisi6n en sostener que- -

el derecha a la informaclén es EL DERECHO DEL PUBLICO (SOCIEDAD) -

PL HECHO, es "La facultad de los públicos a ser satisfechos en - -

su riecesidc:d de infvrmacl!Sri, cultura y en5eñCflza11 (65) el fund~- -

me,tu v la justificacitn de este derecho se e"lcu:ntra por téilt.J- -

en la nec~sid2d social de' una infor"'cctén relativa de acontecJ:. - -

mientas de actualidad, ya que una sociedad no es Íntegra, inte_ll ·-

ger.ci~da y COi!C\e.,te, tél"'lto en el plaio internacional cafllo n]. 

cien al 1 sino en la medida en que esté entereida de u11a mífiera ... -

precisa y completa de los aconteclmie,tos que mueven al mundo. 

De all! la raz6n mostrarnos partidarios, merced a este 

estudio concie,zudo. y medi teda, de que el derecha de todo ciud.§_- -

d"'o a recabar, recibir, investigar y difundir informaoión, no - -

es sino simplemente "libertad de informaci6n" que io es más que- -

un aspecto particular de la libertad de expresi6n, ya que si le i;). 

(65) CLAUSSE 1 Roger. "Saciolng!a de la lnforr.,.:ic!:ri 11
• Ciespal, 

liiesco. 4a. Edic. 1968. Quito Ecuaoor. 
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formación no llega al grueso de la sociedad por un CS'lal id~ 

neo, esa información puede corromperse, provocS'ldO catastrÓficos

res1Jltados como la subversión política y el derrumbe económico, -

social y moral de una nación, llegando inclusive, a socavar las -

relaciones nacionales e internacionales, así cuma el grado de 

formar.J6n general, profesional y c!vica de los c!udadfJlos, 

De todas estas razones se desprende nuestro limpio B'lhelo 

c!entffir.o y patriótico de abordar el problema del derecho a la -

informocl6n, estud!lndolo dentro del texto constitucional, y deJJ.

tro de la realidad jurídica y pol!tica de nuestra pa!s sin ap,St -

ternos un §pice de ellas. 

A esta guisa, y por ser la información social la que impo,t -

ta al orden jur!d!co, a continuación 111alizaremos el papel del 

Est&du en loa vchfoulos de información social, que son los m.!!. 

dios de co11ounir.aci6n colectiva. 
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CAPITULO CUARTO. 

EL ESTADO, LOS PMTICULARES V LOS r-EDIOS MASIVOS DE COMUNl

CACION, 

4, 1 EL ESTADO COMO AUTORIDAD SUPREMA DEL PAIS, V EL CARACTER DE 

"SERVICIO PUBLICO" DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA. 

i:;xlsten varios criterios para conceptuar lo que es un ser. -

vicio pGbllco, a este respecto Gabino Fraga apunta que "es un -

conjunto de prestaciones que el Estado ha decidido hacerse car. -

go de lea mismas o bien delegarlas bajo su control directo, in,!!

pirado generalmente, en razones econ6micas, sociales y polttl -

ces.• (66) 

Por su parte el Maestro Miguel .Acosta Romero, nos dice: 

•servicio PGblico, es una actividad t~cnica encaninada a satiJ¡! -

facer necesidades colectivas b~sicas o fundirnentalea, medi111te -

prestacionea individualizadas, sujetas al r~gimen de Derecho P.!l_

bllco, que determina los principios de regularidad, uniforml 

dad, adecuaci6n e igualdad, Esta actividad puede ser prestada -

por el Estado o por los particulares (medi111te concesi6n), (67) 

De acuerdo a la Ley General de Bienes Nacionales el patr,!, -

monio del Estado se compone de BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA

FEDERpj;ION V BIENES DEL DOMINIO PRIVADO DE LA fEDERACION, 

De acuerdo al articulo 16 de la Ley invocada, "los Bienes • 

del Dominio Público aon in alienables e imprescriptibles ... •, 

11 .. , Los particulares las instituciones p6blicas sólo podr&i -

adquirir sobre el uso aprovechamiento y explotaci6n de estos 

(66) FRAGA, Gabino "Derecho Administrativa", Edit. Porr6a, S.A. 
1980. Pag, 245 

(67) AGOSTA ROMERO, Miguel, 11 Teoria General del Derecho Admini.!l, 
trativo•. Edit, Porrúa, S.A. 19 • Pag •• 375. 
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ESH TESIS NO nrnE 
SALm 

bienes, los derechos regulados en esta Ley y en las dem~s que 

dicte el Congreso de la Un16n ••• " 

Los Bienes del Dominio Público comprenden ios Bienes de 

Uso Común de acuerdo a lo que señala el Artículo 20 de la Ley -

mtes citada, por lo que atento a lo que dicha Ley contempla en

su art!culo 20, estos Bienes son susceptibles de ser aproveCh.J! -

dos por los particulares o por instituciones públicas medimte -

conces!6n; 

AAT. 2íl • - Las concesiones sobre bien ce d~ dominio pÚbl leo 

no crem derechos reales; otorg!fl simplemente frente a la admi -

nlstraci6, y sin perjuicio de terceros el derecho a realizar los 

uses. aprovechamientos e explotaciories, de acuerda con las r! -

glas y co1diciones que establezc"'1 las Leyes." (68) 

En este orden de ideas, los "B!er,es de Uso Común, son aqu~-

llos susceptibles de ser aprovechados por los habltmtes del lJ!.

gar en que se encue,,tre1, previa concesl6n otorgad¡; por el Est_!!

do, con los requisitos y restrlcclooes que señala la Ley ••• 11 (69) 

El Espacio aheo es un Bien de Uso Común, de acuerdo a lo -

que establece el ert!culo 29 de 1 a Ley General di! Bitnes NaciE, -

nales en ~l, se tra>smiten las ondas electromag·1~ticas, por e~ -

to pera que un particular puede utilizarlo y hac~r tr<nsmlslQ. -

nes desde una estación de radio a televisión, necesita que la -

administraclá,, pública le otorgue medla>te un acto adm!nistrati-

ve, su use. 

Este acto administrativo se llama "Ccncesl6•1" y es según 

(68) Ley Orgáilca de la Admlnlstraclán Pública federal. "Ley Ge
neral de Bienes l'Jaclonales". Edit. Porrúa, 5.A. 17a. Edic. 
1987. Pag. 403. 

(69) DE PHJA, Rafael. Opus Cit. Pag. 111 
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el concepto que nos da Acosta Ramero: 11 el acto administrativo -

discresional, por media del cuál la autoridad administrativa f~ 

culto a un particular para: Utilizar los bienes del Estado de!!. -

tro de los l!mites y condiciones que señala la Ley, asi coma e.!!

tablecer y explotar un servicia público tembi~n dentro de los 11 
mites y condiciones que señala. También se conoce como concesi6n 

el procedimiento a trav~s del que se otorgo la concesi6n, y más

wn se conoce cama concesi6n al documenta ro'rmal que contiene -

el acto administrativo en el cuál ae otorga•. (70) 

Al determinar la naturaleza jur!dica de la concesi6n hay -

quienes afirman que se treta de actos contractuales, mixtos, 

etc, a este respecto el Maestre Gabino Fraga nos apunta, •que -

tal determinación debe hacerse a travh de tres elementos: ReglJ! 

mentarlo, Contractual y Condicional". (71) 

"El acto regl1111entario fija las normas a que ha de sujeta,¡:~ 

se la organización y funcior111niento de la concesión. 

La finalidad del elemento contractual es proteger loa int_!• 

reses leg!timoa del particular concesionario cre1r1do a au favor

una situaci6n jur!dica individual que no puede ser modificada -

unilateralmente por la admin iatraci6n p~bl1ca. 

El elemento condicional se refiere a que una serie de no.i:. -

mas vienen a vincular a la ai tuaci6n creada en virtud del otor!U! 

miento de la cancesi6n". (72) 

Nuestro punto de vista difiere con el del ·Maestro fraga, en 

virtud de que no existen ya en nuestro pa!s las contratos de co¡¡ 

ceai6n, por lo que nos adherimos al criterio del Maestro Acosta

Romero en el sentido de que la concesi6n es "Un acto adminiatr,!!-

(70) AGOSTA ROl'EAO, Miguel. Opus Cit. Pag. 353 

(71) FRAGA, Gabino. Opus Cit. Pag. 245. 

(72) Ibidem. 
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tivo discresional del órg<no de la administración pública que -

aplica en un caso concreto las disposiciones que regulai la mat~ 

ria de la concesión. (73) 

Es pertinente aclarar "que en el siglo pasado la mayor pa.r.

te de las concesiones se otorgaba a trav~s de contratus sin e!!! -

bargo, la evolución de los principios que regulai estos conce.11. -

tos a travh del tiempo, ha ido Cllllbiaido los mismos, al grado -

de que, en nuestra opinión, es posible afirmar actualmente que -

en los Estados Unidos Mexic!rlos, la concesión ya no contiene 

ningún elemento contractual,,." (74) 

A'lalizado el concepto de concesión, podemos darnos cuenta• 

que por su car5cter de servicio público, debe ser llevado a C.!! -

bo tal y como realiza ese servicio la administración pública; ea 

decir satisfaciendo el inter~s general. 

El Estado, en ejercicio de su facultad discresional puede • 

otorgar la concesi6n, variarla o retirarla, al a su juicio no -

se está llevaido a cabo la satisfacción de las necesidades del -

pafs a ese respecto, por tanto el Estado SI PUEDE modificar o -

extinguir unilateralmente la concesi6n. 

Por esta causa, muchas veces encontramos que los medios de

comunicaci6n masiva concesionados a particulares, cuent!rl con -

una especia de autocensura en cumto a palabras o actitudes, a -

fin de que no les sea retirada la concesi6n, por haber tr!rlsgr~ 

dldo las limitaciones que señala el art!culo 6Q y la Ley Federal 

de Redlo y Televlsi6n, toda vez que el art!culo 6D ConstituciQ -

nal garantiza la libre manifestecl6n de las ideas, siempre y 

cuando se sujete a las limitaciones referentes a no ir contra -

(7J) llCOSTA ROi-ERO, Miguel. Opus Cit. Pag. 353 

(74) Idem. Pag. 352. 



la moral, los derechos de terceros y el orden público¡ le LIBE!!.· 

TAD DE EXPRESJON puede ejercitarse en discursos, conferencies O• 

radlotrmsmlslones, esto no es lo mismo que Imprimir y publicar· 

lo que se escribe, cuya libertad llanada "de imprenta", se en • 

cuentra consagra en el articulo 70 de nuestra Carga Magna Vigen· 

te edem~s que, pora poder publicar no se requiere concesi6n, 

sino un r_eg.lstro, que es el reconocimiento de le autoridad, re_!

llzado a petición de parte interesada, e fin de que conste le • 

existencia de ese medio de comuniceci6n impreso, 

No obst<Ilte que uno es el g~nero (librt mBlifesteci6n de • 

les Ideas) y la otra la especie (libertad de imprenta), eatfn • 

coosegrados En distintos preceptos constitucionales. 

En virtud de necesi terse concesi6n pare usar el espacio e.f· 

reo, no ester conceptuadas las limitantes que señala el artlcll, 

lo 60, encontramos que loe medios de comunicaci6n masiva que 

usufructÚl'fl particulares, la informeci6n peri.od!stice es tret.l! -

da en una forma m6s aueve, lo que muchas veces resulte peredA -

jicn, ya que mientras en loe medios concesionados, se extreme le 

docilidad, en los administrados por el Estado hasta le libre c_rl 

tlca es mucho más acerba. 

Todo esto merced e que el Estado, tiene poder pera rescin -

di1· la concesl6q~ "CUYO FUNDAfENTO ES EL INTERES PUBLICO, QUE EN 

UN DETEílMINADO Müli:NTO A JUICIO DEL ESTADO, PUEDE rm TENER NECf

SIDAD DE LAS PRESTACIO~JES CONVENIDAS, YA QUE LA CONCESION ES UN

ACTO ADINISTRATIVO QUE TIENDE A AMPLIAR LA ESFERA DE ACCIDN DEL

PARTICULAR,.," (75) 

(75) FRAGA, Gebino. Opus, Clt, Pags, 239 y 252 
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Es decir, no es obligaci6n del Estado ampliar esa esfera -

de acci6n de los particulares, sino que en virtud de que el E_2 -

teda no puede llevar a cabo Íntegramente un servicio público, 

lo concesiona porque de otro modo éste no quedada satisfecho, -

v esto Iría en detrimento de la sociedad, y por ende del int! -

rés público; por lo taita, permite que los particulares lo re.!! -

licen 1 pero por ser facultad discresional del Estado, conc! 

derlo, negarlo o variarlo puede también declararlo nulo, y su 

apoyo serln las contraveqciones a las disposiciones de ORDEN P.!:!

Bl!CO, como en este caso espec!fico: del articulo 29 de la Ley -

Federal de Radio y Televisi6n: 

11 ART. 29.- Son nulas las concesiones y los permisos que se -

Obte,gm o se expidi'll sin llenar los trámites o en Contreve!!. 

ci6n con las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos". (76) 

Los medios de comunicaci6n que el Estado administra y uti -

liza pera otorgar servicio público en forma directa, es decir 

los que maieja por si mismo, y por medio de los cuales satisf.!! -

ce las necesidades colectivas de informacl6n, cultura y dive.r. -

si6n, v que son cine, prensa, radio v televisión, si son un V! -

h!culo id6neo pare que el Estado pueda comprometerse con la s,g -

ciedad garaitiz!ndole el DERECHO A LA lNFDRMACID~, ya que en 

º(76) DAVP!.05 OSORIO, Virginia. "Régimen Legal de los Mediog de -
Comunicaci6n 11 , Ley Federal de Radio v Televisión. 
Edit. U.N.A.M. Mhico. 196B. Pag. 166. 



estos medios de comunicaci6n, el Estado no está ejercitaido 

la LIBERTAD OE EXPRESION, que es una garent!a del gobernado, 

sino que está cumpliendo con un servicio público. 

Pero en raz6n de que se pretende que el acceso a la info,t -

macl6n que debe tener la sociedad sea un DERECH!l; resulta un 

contrasentido, toda vez que un derecho, es une facultad de hacer 

o de exigir conforme· a la moral o a la ley; por lo que si se le

da, a la necesidad de informaci6n, connotaci6n de gari.it!a S.!). -

clal, el Estado tendría que hacer un tutelaje, un protecclonl,!l -

mo, contra él mismo, ye que el Estada t¡rnbi~n mi.ieja medios de -

comunicaci6n masiva. 

Por otra parte, al tornarla gar111t!e individual, la rel.!! -

ci6n jur!dica no ser!a de SUPRA A SUBOAOINACION, ye que el E,!t • 

teda, no está reapetmdo derechas pera que el hombre puede v.!, -

vir en sociedad¡ esto es, pertenecientes a su esfera m!nima de -

libertad, sino que está otarg111da un servicia pública; le soci.ll,• 

dad no puede ejercitar el derecha a la informaci6n, ea decir, 

exigiendo que se le informe¡ porque la información no es garq¡, -

t!a de nada, ya que como hab!1111as senalada en el cap!tulo prec!• 

dente, la información grupal, no satisface la necesidad social -

de infarmac16n, por no llegar a le totalidad de ella, par Clll'! • 

cer de veh!culoa eficacea, y porque de eate moda puede ser eprE,• 

vecheda por intereses personales o de grupo, dada le oralidad • 

de la informaci6n grupal, llegará de grupo en grupo, cada vez -
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más distorcionada sin tener el apoyo de una fuente cierta, 

esto es sin paternidad reconocida; a esta guisa las informaci.Q_ -

nes que no son ciertas o son mal intencionadas tanbi~n est!n C.Q.• 

munic111do algo¡ por otra parte el Estado para proteger el derg -

cho de la sociedad a la informaci6n debe establecer bajo que 

criterios legales debe cumplirse, lo que traería como resultado

vulnerar la gar1J1t{a de la libertad de expresi6n. 

Este menoscabo de la libertad de expresi6n se dar!a como -

resultado del esclarecimiento normativo de quié'nes son los obli

gados a dar lnformaci6n, en ese caso la libertad de expreai6n -

ya no será tal, ya no ser!a derecho para todos, sino seré obll -

gacl6n de expresar de los obligados en la medida en que se oto.I,

gue informacl6n, En eate orden de ideas: lse puede obligar a -

los cludad1J1os y al Estado a dar informaci6n7 si se me dice que

na, entonces la palabra "GARANTIZAR" Fu~ p~slmBnente mal emple,!!

da. 

Por otra parte los particulares ser{.,, loa primeros en 

cerrarse a esa obligatoriedad de dar informaci6n, esgrimiendo -

al art!culo 16 de la Constituci6n Pol{tica: "Nadie puede ser 

molestado en su persona,· fBnilia, domicilio, papeles y posesi.Q. -

nes sino en virtud de m1ndBniento escrito de autoridad compete!!.

te, que funde y motive la causa legal del procedimiento ... " (77) 

Asimismo el Estado en determinados renglones NO PUEDE, o -

a6n NO DEBE, atorgar toda la Información de que dispone, 

(77) CONSTITUCION PDLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
Edit. Pac, S,A. Mhico. 1987, Pag. 10 
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l\sl mismo, cualquier ciudad1110 al negarse a dar inform.I!, -

ci6n a otro estada vulneraido le gar111t!e constitucional de le 

informaci6n, por lo que atendiendo e le lógica jur!dica podría-

ser acusado y por lo t111to sujeto a un procedimiento penal por

el delito de violación de ger111t~es, este delito se encuentra -

tipificado e11 la fracci6n II· del artículo 3&4 del C:6digo Penal-

para el Distrito Federal, q·Je a le letra dice: 

ART, 364,- Se aplicará le pene de 1JV MES e TRES AÑOS de prj,

si6n y multa hasta de mll pesos: 

ll .- AL QUE. DE ALGU~A MAr~rnA VIOLE' C:ON PERJUIC:ID DE OTRO, -

LOS DERECHOS V liARANTIAS ESrnBLEC:IDOS POR LA C:ONSTITLCIDN liENf

RAL DE LA REPUBLIC:A EN Fl\VOR DE Ll\S PERSONAS. (78) 

El derecho e le informaci6n por lo t111to, el ser vulnerado 

por el Estado no elca,zar!a nunca el AMPl\~O V PROTEC:CION DE LA

JUSTlCIA DE LA IJIVION, dado qJe el Eshdo puede argüir •secretos 

de Estado" o intereses de Estado, pera no proporcionar inform.1-

ci6n; en cambio si es vulnerado por un psrtlcul ar puede eser, -

en el extremo peligroso de la intijuricided, toda vez qJe estt.-

cometiendo un delito al no proporcionar in formación, 

En este virtud el derecho a la informaci6n pasaría 1 Str u11 

arma pera perjudicar més que un medio pera lograr el bien comGn 

ya qJe todos los ciudadaios resJltadamos perjudicados el no -

otorgar toda la información de qJe disponemos, 

(78) C:Ódigo Penal pare el Distrito Federal, Edit, PorrGa, 5,A, 
42e. Edicc. México 198&. Pag, 120 
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Por lo expuesto, el derecho a le informaci6n implica dos 

situaciones: la primera na puede connotarse cama gar!Jlt!a social 

entendiendo el derecha a la infarmeci6n cama la facultad de t,g, -

da la sociedad de ser satisfecha en su necesidad de infarm.!! 

ci6n, ya que las particulares na V!Jl a aceptar la abligatari! -

dad de dar infarmaci6n, y el Estada par razones de •secreta de -

Estada•, na puede ni debe dar toda le informaci6n de que dispg -

ne, por lo t!JltO cama gar111t!a social no tiene cabida el Der~ -

cha a la Infarmaci6n 1 en virtud de que: 

Le sociedad no puede ocupar el lugar de una clase social 

d~bil, ya que está compuesta de personas que viven en disti!l 

tes situaciones, ecan6micas, politices, intelectuales etc,, es -

decir, na es hamog~nea como sucede con le clase obrera en le 

que todos san trabajadores, Si se eleva el Derecho e la InfoJ: -

maci6n a garent!a social, debe par ende considerarae d~bil a la. 

sociedad frente e las medica de comunicaci6n masiva, por lo tl!!,

to, ser!e el sujeto activa, y aquellos el pasivo, teniendo une,-

derechos, frente a los obligaciones de los otros. 

"El Estado asumirle el papel de vigilante sin interv~ 

nir, salvo en caso de conflicto•. (79), pero esto repetimos 

no es posible ya que el Eatada t1JTibi~n administra y usa medios -

de comunicaci6n, por téllto no puede ser juez y parte. 

Por otra parte si lo entendemos como pretenden algunos j,ll -

ristes en un prurito de sabidur!a, esto es como gar!Jlt!e indivJ.-

dual, coma el derecho de toda ciuded!Jlo a buscar, recabar, 

(79) BURGDA, Igoacia "Las Garant!as Individuales". 
ldem. Pag. 263. 



recibir y dar informaci6n, nos encontremos con la realidad de -

que la infcrmaci6n que importa al Derecho, es la informaci6n s,!l.

ci al, la cuál se divide en tres tipos sociales: Periodismo, P.!! -

blicidad y PropagEnda, la cuál para cumplir su cometido debe ser 

tr.,,smitida por CEnales eficll•~b como lo son los medios de com.!! 

nicaci6n social, ya que la informaci6n que mEneja un ciudadino -

como hab[6'1los apuntado, será unicEJTiente informaci6n grupal, 

traismltida oralmente que al caer en mEnos criminales torpes o • 

mollnteqcionadas darm comu resultedo deoinformaci6n y lo que -

es peor darlfi paso al terrorismo verbal, llamado Rumor, qui~n -

al no tener paternidad reconocida, puede hundir e una naci6n e.!l

tere. 

En todo caso aer!a necesario que el Estado instituyera un -

cuerpo judicial especial, pare conocer de este tipo de confli,5. -

tos, como sucede en las controversias del orden laboral, de les• 

cuales conocen las JUNTAS DE CDNC!l.IACION V AGBITRAJE, 

El gobierno como autoridad suprema del Estado es le P.!l. 

testad legalmente conferida pare ejercer une funci6n pGblice1 • 

para dictar resoluciones cuya obediencia es indeclinable, bajo -

la amenaza de u"a sEnci6n y la posibilidad legal de su ejecuci6n 

forzase en caso necesario. 

El Estado no reconoce un poder superior el suyo por ser s,g• 

bers10 1 por eso tiende el autocontrol, mismo que está establee.i

do en nuestra Carta Magna en vigor, La constituci6n ea le Ley • 

Suprema y la máxima expresi6n de la eober1r1[a ejercitada por el

pueblo e trev~s del Constituyente del 17 1 y es la que consagra • 

el dep6slto que el pueblo ti tul ar de le 5obeun! e hace en manos• 

del Estado, 

ce 



El Estado en virtud de este depósito, se vuelve Sobcreno, 

t1J1to en la esfera nacional como en la internacional y esta Sobg -

ren!a es un atributo esencial del Poder del Estado, según muchos-

tratadistas, pero en virtud de que todo poder omnipotente tiende -

a la autodestrucci6n, se hace necesario el establecimiento de un -

Orden Jur!dlco, conjunto de normas que rijen su eida interior e i.!l 

dependiente, y que lo autollmite, esta autolimitación del Estado -

se hac• patente en: 

A),. Le División de Poderes o funciones del Estado no siendo• 

uno superior al otro, 

Bl.- Principio de Legalidad, que significa Obrar conforme a -

Derecho. 

C).. Gar1r1t{as del Gobernado, pare limitar le actuación est,!!

tal, y que son: individuales, sociales, de seguridad J,!:!.• 

r!dica y pol!ticas. (80) 

As! el Estado el dividirse en poderes, determine que estos -

e su vez cuenten con Órganos llamados autoridades, "que estln i.!l • 

vestidos de facultades de. decisión o de ejecuci6n cuyo ejercicio • 

enge,dra: nacimiento o e•tinci6n, de situaciones en general de fa,¡¡ 

to o de iure, con trascendencia particular y determinada de una m.!!, 

nere il'lperatlva". (81) 

En virtud de lo 1J1terior podemos decir que el Estado al inve.ll, 

tir e sus a·Jtoridades de facultades .q•Je originariamente son suyas, 

e, muchas ocasiones, puede resultar vulnerada la esfera mhima de

llbertad del gobernado, por lo que dec!snos se autollmita, limitl!J. 

do as! a sus autoridades; dada la naturaleza del DERECHO A LA IJ::! -

fORMACION, no serla posible eKigirlo frente a sJs autoridades, en-

todo· caso seda una falacia, y en ceso de ser vulnerado por un par. 

ticular el castigarlo se estarla cometiendo un atropello, 

(80) BURGOA, Ignacio "Las Gara-it! os Individuales". Ibidem. Pag.182 

(81) BURGOA, Ignacio "El Jylclo de Amoaro" Edit, Porrúa, S,A, MÉxl 
ca. 1982. 18a, Edicc, Pag. 186, 



El Estado por su parte tiene una salida: los intereses de

la neclón, pero el particular lQue podrfa alegar en su derensa? 

quizá a las propias garaitfas individuales. 

Por estas razones podemos afirmar que la Suprema Corte 

debe conceptuar que' tipo de garaitía consagra la adición heche

al artfoulo 6g constitucional, 
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4,2 CUANTOS TIPOS DE INFDRMACIDN EXISTEN. 

Informar es enviar datos al receptor¡ comuriiceción es con& -

tetar que el mensaje enviado fue recibido, en que forma fue ente!). 

dido y sus consecuencias, pero dÉndose entre emisor y receptar, -

una igualdad de oportunidades de participación en el proceso com.!! 

nicador, porq:.ie si el emisor impone condiciones o voluntades para 

coartar, la libertad de respuesta del receptor, entonces no habrá 

comunicación sine enajenación e manipuleo. 

En s!ntesis, para que haya comunicación debe haber libertad

de expresión porque solamente en ésta, emisor y receptor pueden -

. construir la esencia de la comunicación, 

A este propósito el maestro Marshall Mcluhan afirma que a.E,• 

tualme,te "la objetividad no existe, en razón de que todos los -

medios de comunicación, no buscan simples receptores 1 sino segu,!.

dores incondicionales de aquello que proponen"(82) Por eso es -

que la consagración de un Derecho a la Información, serla cons!j -

grar u, derecho a ser manipulados enajenados de acuerdo a los -

intereses de cada medio, 

La mente huml>'la se adec~a a las cosas que contiene el mens!j

je en Forma ,atura!, por lo que si lo que se le dá a conocer no -

es objetivo entonces al ser manipulada, pierde algo de su propia

esencia: la de discernir. 

(82) McLUHA/11 Marshall. "El Medie es el Mensale", Edit, Diana, 
S.A. 1976, Pag, 127, 

91 



les: 

A la hformaci6" la podemos dividir en tres tipos soci,e 

A),- PERIODISMO 

8) ,- PUBL IC!DAD 

C).- PROPAGl\~OA 

Estos tipos de inforrnaci6n tie"en a su vez formes negativas: 

O),- CDrlOUCTISMD, ErlAJENACION Y Hl\~IPll.EO, 

Al.- El Periodismo, 

Es el tipo de informeci6n más puro, cuyo objetiva es tr91.l!, -

rr.llir notlcla5 rnLs o rne!"!Ot:i trasCE:.,dc'ltes, de la vida social, y • 

que puede deter••inar en un momento dedo, le opini6'i pública y 

orientarla, haciendo q:Je se esir.i!le u" mensaje con adhesión y l.!.

bertad. 

8),- La Publicidad. 

Es el seguido tipo de información, cuyo objetivo es le prJl. -

moción de productos, servicios o actividades, es pués, ut!lit.!! -

ria, práctica y debe perseguir quE se identifique la calidad de -

u" producto, no egreg!ndole más pare lograr le compre, 

C),- Le Propaganda 

Es el último tipo social de la información, cuyo objetivo, -

es el con vencimiento, hac! a el pen SBT1i en to pal{ tico, religioso, -

filosófico o social, pero en forma honeste, pcirque si no se dé -

el convencimientn en el receptor, le propaganda deja de serlo, P.2 

re tomar une forma negativa. 

D),- formas Negativas de la INFORMACION, 

El periodismo puede ser usado como condicionente, convirtié!l 

dese en CONDUCTISMD, haciendo que se asimile un mensaje no con -

libertad, sino q·Je se hace uso de la m111ipulaci6n pare lograr 

adhesión, 
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La publicidad muchas veces es WAJENACIDN, ya que la promQ_

ción de articulas, productos o actitudes, coodlcionrn al recell. • 

ter candente o incancientemente para lograr la compra; dese!J. -

caderimdo el consumismo 1 baslndose en el sexo, vendiendo sueños, 

etc. 

La propag1J1da deja de serlo para convertirse en MMIIPU.EO,. 

curndo juega con la dignidad del hombre, es decir; se condicia -

na, se m111eja, de tal modo al receptor, que se le hace creer q•Je 

está r::orivencido¡ no siendo necesario Q'Je él, o las receptores C.!! 

rezc111 de cultura, o su nivel intelectual o mental sea bajo, 

porq"e por ejempla, el pueblo de Ja Aleminia Nazi, no obst111te • 

ser culto e inteligente, se lmz6 a la guerra, por estar mmip,!;!

lada por JOSEPH GOEBBELS, (respecto a él, se hace expllcac16n -

en la parte de este cap! tul o dedicada al rumor) quién a través -

de técnicas sutiles crrnbi6 ios esquemas del pell!."1liento. 

~a problemática de nuentros días, consiste en que estos 

tres tipas de hformaci6n, ya sem positlvan o negativas, no se

dEfl aisladamente en el seno de una sociedad, y podemos por tiu -

to, encontrarlos en los medios de comunicaci6n otorgados a los • 

particulares por medio de concesión o en aquellos que son dire,¡¡

tamente administrados por el Estado, 

En este aspecto los medios de comu1lcaclón de ambas seg 

tares, estái estruc.tursdos segú1 el mismo enquema, encontráidase 

inclusive, mayores Indices de docilidad en Jos medias privados,

en su relaci6n halagadora ca, las pollticas informativas del E!

tado, culdEfldO mucho lo que se dice o deja ce decirse, ( tie"e" • 

que cuidar su negocio) 



Dados estos tres tipos de lnformac16n saclal, caus6 grEn 

revuela en nuestra país, ClevEntEnda además una ola de rumQ 

res) la paslbllldad de consagrar normatlv1J11ente el Derecha a la

Informac16n, aunq~e no se sabía exactamente a que se refería e,¡¡

te derecha, parque cama ya hemos señalada se le canfundi6 can la 

LIBERTAD DE EXPRESION, q'Jiz ás par aq~ell a frase del ex-preside!J."' 

te LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, referente a "tener acceso a loa m~

dios de camunlcsclón", (83) la que par l6glca alude al ejercicio 

del derecho a la libre expres16n en los medias de Información CQ 

mo mexlc1110 como periodista, para infarmar a la saciedad del -

devenir de su tiempo; CUEndo el derecha a la informaci6n es únl-

cemente el derecho,.de la saciedad, a que se le diga, e que se le 

Informe por cualquier medio, electrónica o Impresa, lo que acy -

rre. 

Este derecha salfJTlente está esbcizedo En nuestra Constlty -

clón, ya que no se dice la forma en que el Estado va a gsrentl -

zar este derecho. 

La libre m1>11festacl6n de las Ideas, en cambio, al est6 g.!!:" 

r111tlzads, es decir la Constitución protege este derecho con una 

gsrmt!s lndlvldual, ya que es una necesidad del hombre; el der~ 

cha de comunicarse que tiene toda individuo y el derecho a la l!J. 

farmac16n que es un derecha social no san 1>1álagas, aunque ~sta

es la Idea que se m1>1ej6 a partir de una serl,e de declaraclanes

del ex-presidente LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, a los medios de comy 

nlcac16n, en el año de 1977, (84) y que constituyeron el mtec~

dente de la sdlc16n q'Je se haría al artículo 6C canstltucionsl -

en diciembre del misma Eiio, 

(83) "EXCELSIOR", Edlc16n número 21967, M~xlco, Mi~rcales 8 de
Junio de 1977. 

(84) ldem. 



4.J~ 

El rumor es una informaci6n, que algunos estudiosos identifl 

cm como 11 una metáfora de la realidad y que produce un efecto e~

pmsivo en una sociedad". (85) 

La metbfora idiomáticanente, es una figura que consiste en -

tr!f1sladar el sentido recto de las palabras, a otro figurado h.J! -

ciencia u"la comparacióri, en el rumor también se trmslada el se!!. -

tido de las palabras y las situaciones reales a otras figuradas -

cerno malizaremos a continuación. 

Desde tiempos remotos, en que el hombre form6 las primeras -

sociedades huminas, el rumor ha sido un arma politice de cons~ -

cuerici as insospechadas, tBl poderosa que puE'de subvertir a una -

nación, alterindo el orden público, y de aqu! su importancia para 

el Derecho, 

La utilizaci6n° del rumor s6lo tiene como lÍmlte la calidad -

moral, de quienes se convierten, voluritoria o involuritariemente -

e·1 usufructuarlos de esta mmlpulaci6n dolosa. 

El rumor no tiene paternidad reconocida, y con pretendida -

delicadeza suele llamérsele: "columrtismu oral" o 11 terrorismo ver.-

bal", pero ante todo es un fen6m2no soclol6gico de comunlcac16n,-

situada mc{s allá de los medios convencionales de información, y -

r:nta' ligado indisolublemente, en su esencia al instrlJMe1to más -

poderoso que el hombre tiene para comunicarse: LA PfLABRA. 

Como hab!Bmos apuntado, se identifica .con una metáfora de -

la realidad, pero 110 es U!"lB metáfora idiomática, s1no uria metéf~-

ra sltuacto.ial, ya que si la misma idea di? su contenido se expr~-

(85) ALPORTY, Gordon y POSTMIW, Leo. "La Psicolog!a dei qumor~ 
Edlt, Psique, S.A. 1978. Pag. 116. 



sara directamente en un medio de informsci6n convencional, tendrá 

menor vigencia, en raz6n de que el halo de su misterio se acab.!! -

da haciéndolo menos permmente, 

ll'1 ejemplo de la mmera en que se mmeja el rumor, lo ten,¡¡ -

mas en el político alemái, de quién ya habíamos hecho referencia

en. este capítulo, JOSEPH GOEBBELS, líder de propaganda nazista, -

ministro de Educaci6n y miembro del Conseja de la ~lemEnia hitl,¡¡

riana, quién fue un maestro en el Frágil arte de propalar versiE,• 

nea sin fundamento, que el pasar de baca en boca, llegabEJ'1 a CO!J.• 

vertlrse en verdades indiscutibles. 

A).- COND1ClONE5 PMA Ql.IE SE PROPAGUE. 

El rumor reune cuatro candician.es para que se propague: 

1) •• "Tener un sedimenta de verdad {existe une situeci6n 

real con la cual se crea una expectativa na comprob.!! -

ble) 

2).- Existir una impasibilidad de camprobacl6n (entre más., 

ros!mil y más dlf!cil sea la comprobaci6n del rumor e,¡¡

te se extender~ más) 

3) .- Usar de c111ales eficaces pare su dlfusl6n y proyecci6n

{en los cuales debe de figurar ·principalmente el compri!. 

miso de la personalidad de qui~n recibe el· rumor, eato

ea afectarle el contenido íntimamente) 

4) .- Que el contenido del rumor sea importante t111to para -

quién lo da, como para quién lo recibe,• (86) 

(86) ALPORTY1 Gordon, Ibldem. Pag. 117. 



8) .- TIPOS DE RUMOR: TECNICO V NO TECNICO. (2) 

"El rumor técnico es aquel que es producido y dirigido en 

forma deliberada, para lograr un objetivo, las cuatro condici~ -

nes se engendr<n deliberadamente. 

El rumor no técnico, es aquel que se produce en una soci~ -

dad en Forma espontlnea, no conlleva el logro de un objetivo. 

El rumor agresivo es aquel rumor tknico pero en su prep,!! -

raci6n Intervienen profesionales en este tipo de !nformaci~n y -

su objetivo ser~ siempre, destruir cohesiones y fidelidades de -

tipo insti tucionel. 

El rumor esprntajo, es un rumor t~cnico, y se produce por -

la misma realidad, en un momento en que las condlciones socio!! 

les son de suyo dlf!c!les. 

El rumor ensueño, es aquel que puede ser técnico o no, y 

que provee.e las espermzas y las ilusiones que alientm a un gr,!!.

po social•. (8?) 

(8?) Al.PORTV, Gordon. Ibidem. 
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CAPITULO gurrJTO 

COMO NACIO E'J UESTRO PAIS LA rnguIETUD POfl urJ DERECHO A LA INFOR

MAC!or~. 

5.1 ASEVERACIO'JES PRESIOEíJCIALES. 

El ioterés de elevar a la categoda de gar!Jlt!a constituci~

,al el derecho de la sociedad a ser informada, surgi6 a ra!z de -

uo discurso del ento,ces presidente de la Rep~blica Lic. Jos~ L.Q.

pez Portillo que di6, para conmemorar el "DIA DE LA LIBERTAD DE -

EXPRESIOrJ"' el de junio de 1977, en el cual, m!Jl ifest6 que, 

era 11ecesario, ca:iciliar la libertad de expresi6n, cati las libe.r.

tades sacialPs eri favor del pueblo, 11 al que se le debe todo 11 .{B8) 

En esta ocasi6n, el Lice,ciado L6pez Portillo, subray6, lo -

que serL.1 u., mtecederite de la adici6n que posteriormente se hizo 

al articulo 60 Co·1stltucional: reconoció que la libertad de e2' -

preslÓ., es u., derecho del individuo frente al Estado, y por lo 

~a1to e·1 cc.,cilleción cori ese derecho, existe otro de l& socl_g 

dad a que se le iriforme lo que ocurre, el cuál debe ser tutell! -

dn por el Estado. 

Por lo que, e.,fatlzó, era una necesidad, que se coiisBgrerEi -

cc.,stituclorialrr.e.,te el derecho ':le la sociedad a estar bien infc.r-

mada, ya aue la garait!a de la libre expresi6n no era suficiente. 

(88) "EXCELSIOR", 8 de Ju" io dE 1977. 



Eata necesidad social no comprende únicamente lo político

º lo social, sino la diversión y le perfecci6n por medio de la

cultura, comproml so q:ie no consagrabe (según López Portillo) 

nue,tnt Carta Magna, 

Pero el error del ex-presidente, estaba e,, que no había -

mal!zado q•Je la mmifestación de las ideas, no sólo se refiere 

a tiablar sino también a otras expresiones, como son la pintura, 

la músic:a 1 la escultura¡ este error es notorio, va que segúri -

el Licenciado López Portillo, el pueblo sólo podría ser liber~

do de la ignorancia, la incertidumbre y la 1ntolermcla, por -

medio del e&fuerzo conjunto del Estado con los medios de coma -

n icación, por lo que un derecho a la in formación garai ti zedo -

por el Estado, era una necesidad, 

Todo lo mterior se dijo, haciendo referencia "a aqJE_ 

llos EstAúos totalitarios o absolutistas, presentes o aicestrA

les, que no reconocen o no reconocÍEf"l, este esencial derecho -

de la sociedad: El Derecho a la Informaci6n", (89) 

Por lo que el ex-presidente, pretendi6, hacer una concili.!! 

clón entre el derecho de todo mexiclflo a expresarse y el ders • 

cho de la sociedad a ser informada, por medio de un principio -

normativo qJe obligara a la mayor!a a su obsetvB1cia, toda vez

a~e el artículo 71 constitucional, fracción 1a., "otorga al 

presidente la facultad de iniciar leyes, reformas o adiciones -

(89) Excelsior. Idem, 
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constitucio.,ales, porque se ha co,slderado que el preslderite es 

el fu'1cio1ario q..ie mejor co.,oce la dlriá..,i;:a de su pa{:;,_ y por -

eride .los _problemas que afrorita". (90) y de estü ma'lera se adl

cion6 el art!culo 6C coristitucional, a fl:-i de que "no vlviér-ª -

rnos fuera de la libertad", evlde1teme11te habla una corifusi6n e;i 

el perisanierita pre=:idericial¡ ta'1 es así, q:.ie pé:ira reafirmar la-

a-lterlar, declaró, además: 11 sl vivimos fuera de la libertad, el 

espacio se coi vierte eri cárcel, el tiempo en servidumbre, el -

De las declaraciones de L6pez Portillo, se desprende q·Je -

él coofu,dÍa la libertad de expresi6n con el derecho a la info.r. 

co cue ~t..JrÍdiC:ü.le,te no san lo mism::i, ya qJe uria es un derecho-

021 go:er·ic:da fre;ite al Estado, y el otro es uri derecho de la .. 

ya sea-, particulares o estatales,· por esta causa no tiene C.é_ -

bida cooo garn,tía individual, y tEJT1poco como garantía social,-

\'C :;1ie las garéf"'lt!as sociales tienen como objetivo proteger a -

""ª c:ase débil de otra domina,te, (92) 

(90) 8URGOA, loHcio. "Derecho Constl tucioial M:xicaio" Edit. 
Porrúa, s:A. México. 4ta. Edicc. 1982. Pag. 7117, 

01) Exce!sior. ldem. 

<9::?) 8URGOA, Igiacio. "Las GaraitÍa• lndividualee". ldem, 
Pa;¡. 169. 



En este tipo de garmtía, el Estado no está a un nivel S.Jl

perior otorgando algo, a un subordinado, como ocurre con las ru! 

rE11t!as individuales, sino que está actm,,do como protector, a

f!n de que una clase fuerte econ6micwente no se aproveche de -

la débil. 

En el caso del derecho a la información, la sociedad OC!!, -

paría el lugar de la clase débil, que necesita la tutela del 

Estado, y los medios de comun1caci6n, pasar!M a ocupar el si -

tia de la clase dominmte; para que el Estado pudiera llevar a

cabo este tutelaje en forma real, tendría que revisar, sujetar

a inqJis!c!Ón todo lo que se publicara o ma-itreatara, además, -

tendría que dejar de controlar y administrar medios de comunicl! 

ci6n, ya qJe no puede haber un autocontrol estatal, por no tr,!!

tarse de garantía individual; y en caso de elevarla a gar1ntía

aocial tendr!a que tutelar a la saciedad de si mismo. 

Como podemos darnos cuenta ~o se puede gar1ntizar la nec,g,

sidad social de ser informado, y al mismo tiempo el derecho de

mmifestar libremente una idea, en un mismo artfculo ya Q'Je s,g,• 

gÚn lo señala el maestro IGNACIO BLRGOA, " •• la contradicci6n • 

entre gara-.tías sociales e individuales surge, CU"1do ae afi,t -

ma y niega al mismo tiempo un predicado respecto de una misma -

cosa, en relaci6n con una semejmte situaci6n; o cu1ndo entre -

dos sujetos, objetivos, ideas, conceptos, etc., semejantes, se

atribuye a una un calificativo o una estimaci6n determinados y

se nieg1n htos respecto del otro, naturalmente dentro de un 

mismo punto de vista o elemento 16gico común en Sllbos; cua-.do -
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el predicado de dos objetos, conceptos, etc., no lo constituye

un elemento o atributo común no surgirá contradicci6n, puesto -

que se tratar& de dos cosas diferentes con peculiaridades ta.!!. -

bién distintas", (9J) 

En ~1 t11so del derecho a la 1nformaci6n y la libertad de e~

pres!6n, el primero hace nugatorla a la segunda, as!, si se h,!!

biere tenido un atisbo de 16gica, lo que debió garaitizarse es-

el Derecho a la verdad. 

Va qJe si simplemente se habla de derecho a la InformJ! 

clÓn, se cóe en el peligroso error de querer imponer nuevas ll

mitmtes a la libertad de expresión, a fin de qJe haya obllgJ! -

c16n de in formar, lo q"e Ee¡:.J'.J! !nEO!J.e!iiUf.i2nJ!l, porq•Je repetl

mos se :iar!a nugetorio el derecho a mailfestar ideaa. 

Además garai tizar el derecho a la in formac!6n, equivale -

u caer e1 otro extremo peligroso: gar1ntlzar el derecho a que -

nos rnlent1n, porq'Je mientras no se dilucide q·Je es un proceso -

Informativo, y se deje en el terreno de lo "'1biguo, la lnform.!!

ci6n como tal no e• garent!a de nada, porq~e un mentiroso pu.io -

de estar lnformEndo cosas, inexactas, torpes o malintencionadas 

v de acuerdo a la l6g!ca se está respet1ndo el derecho a la !Jl

formac!6n, Pero a decir de PAl!.0 "No todo lo lícito es honesto" 

(94). 

(93) BURGOA, Ignacio. "Las GerITTtl as Indl viduales". ldem. 
Pag, 190 

(94) PINA VARA, Rafael, "Diccionario de Derecho". lbidem. 
Pag. 393, 
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5.2 ADICION HECHA PL ART!ClLO 6Q CONSTITLCIONllL EN EL AÑO DE -

En el artículo 6Q constitucional, el Congreso Constituyente 

de 1917, cansagr6 la garmtía específica de libertad, de mm,!. -

festaci6n de las ideas, en virtud de ella se otorga a todo m.!l -

xicino 1 a libertad de expresi6n 1 y aún a los extrinjeros. 

El espíritu del legislador en esta norma constitucional 

era el de estipular Q'Je este derecho, es la base fundEJnental de 

muchas otros ya q•Je su libre ejercicio, es un arma poderosa en

centra de la tlrinía y al mismo tiempo un vehículo eficaz para-

el progreso, ya que al hacerse valer, se puede al misma tiempo-

exigir un estricto cumplimiento a las leyes y el funcianEJnienta 

efectiva de las 6rgmas estatales; en este orden de ideas, P.!l. -

demos decir que la libre crítica es el cimiento necesario para

lograr el bien común 1 y la libre expresi6n es una de las bases

del derecha de petici6n y aún más allá del Juicio de Amparo, 

Las l!mltmtes que se establecen a esta gar1J1t!a son: los

derechos de terceros, es decir las de las demlis hambres y muJ!

res q•Je formm parte de la saciedad; la moral 1 esto es ~n pri!2_• 

cipio Hice de no aconsejar vicias, faltas a delitos,. que V,!! -

yui en detrimento de nuestra saciedad; "y el orden público, r,!l• 

ferente a na perturbar las instituciones del pala, injurifnd.!l, -

1 as a 1 as timando su buen cr~dlto 11 , (95). 

(95) RABASA, Emilio 0, 11 MexicEr10 esta es tu constituci6n". 
Edlt, par la Cámara de Diputadas. LI Legislatura. 4ta, 
Edicci6n, México, 1982. Pag. 34. 
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EL ORDEN PUBLICO, según PLSINA, 11 es el conjunto de normas-

en que repasa el bienestar común y aite el cuál ceden sus derg-

chas los particulares" (96) 

Por lo tinto aunqJe en determinados casos, al minifesta¡ -

se una idea, en apariencia se estuviera desacrediten do a una -

persona no pod¡-~ entenderse q·Je se lesiona su vida privada, o -

q~e se le causa demfrito can une crítica, si esta persona con -

su actuacién, con su conducta afecta intereses colectivas, por-

lo tinto es l!cito denunciar verbal o por escrito este condu.r;. -

ta lesiva de la sociedad, como ejemplo podemos citar determinJ!" 

des conductas il!citas de funcionarios públicas, o determinados 

comportamie,1tos poca ~ticos de cualesquiera otras persones p.(¡ -

blicas, como ejemplo podíamos mencionar e eq'Jellas persones d].

dicadas al mJndo del espectáculo, quienes, en muchas ocesiones

sirven de ejemplo e los niñea, jóvenes y en algunos casos e 

los adultos, por lo que es indispensable, señalar lo negativo -

de sus ecti tudes, para evitar que moldeen y conformen el pens~

miento de nuestra sociedad, 

Como nos podemos dar cuenta le redacción de este artículo-

hecha por el Congreso Constituyente de 191?, fue atinada, ya -

q~e verdader.amente, se estaba cumpliendo con uno de los princ,!.

pioa por los que mas se habla luchado en nuestro pals: la 11 -

bertad de expresión, le libre cr!tica. 

(96) PPLLARES, Eduardo "Diccionario de Derecho Procesal Civil", 
Bva. Edicc, Edi t, Porrua, S,A, 19?5. Peg. 584 
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Según SAN ISIDDfl!DE SEVILLA, "la ley debe ser honesta, 

justa, posible, conforme a la naturaleza y a la costumbre P.!! -

tria, adecuada a las circunstaic!as de lugar y tiempo, neces.!! -

ria, útil y m!l1if1esta, Q'Je no contenga algo q"e sea inconv_!! -

niente por "" oscuridad, y que haya sido redactada, no en ate!!.• 

ci6n al provecho particular, sino a la utilidad general de los

ciudada1os" (97) 

En tEJlto q•Je la adic16n L6pezportillista, nacida de lo 

q~e él conaidero un compromiso, tEJlto con los. comunicadores C.f!.• 

mo con la sociedad, lo Único que ha causado es controveraia, ya 

que segGn s·Js declaraciones, ~l pretendía, que la libertad de -

expreai6n, tuviera "n extremo ll¡rnado "DERECHO A LA Il'ltaRMACtON" 

confundiéndolo quizás, con la libertad de informaci6n que co!!. -

sagra el art!culo 190 de la Carta de los Derechos Hum¡nos de la 

O.N.U., q'Je si bien habla, que es el derecho de toda persona a

tener acceso a los medios de 1nformaci6n, es decir tenerlos a -

la disposici6n para poder saber lo que ocurre, no tiene el ea. -

foque compromisorio que le d16 L6pez Portillo, a la adici6n 

cona ti tucion al, 

El art!culo 60 constitucional ¡ntes de la adici6n de 1977, 

estaba en la siguiente forma: 

AATIClLO 60. La m01ifestaci6n de las ideas no será o.ll 

jeto de ninguna inq•J1sici6n judicial o administrativa, 

sino en el caso de que ataq•Je a la moral, los derechos 

de tercerea, provoque algún delito, o perturbe el Orden 

Público. (98) 

La finalidad de la ad1ci6n de 1977 fue la de gar¡ntizar el 

derecho a la informaci6n, tratEJlto quizá de un modo solapado, -

(97) DE PINA, Rafael. Idem. Pag, 393 

(98) 11Constituci6n Política de los Estados lhidos Mexicanos•. 
Edit. Porri~a, S.A. 1976. Pag. 12 

105 



inquirir la información, en virtud de la gran influencia, que -

una Idea o un conjunto de ideas puede significar, si es difu!!. -

di da por los medios masivos de comunicoci6n 1 por u11a persona -

suficientemente carismática o inteligente, 

Asi, la adici6n hecha al articulo 6~, dice lo siguiente: -

"EL DERECHO A LA INFORMACJON SERA GARIWTIZADO POR EL ESTADO"; • 

pero e.1 ningúri momento se ha establecido, en q'Je forma el Est_!!-

do va a asegurar ese derecho de los gobernados a ser in form.!! -

dos, ni q'..iienes V81 a ser las obligadas a ser informados, ni 

q"lenes van a ser los obligados a dar informaci6n. 

Esta adición se public6 en el DIARIO OFICIAL de la Feder~ 

cl6n, el martes 6 de diciembre de 1977, entrB"Jdo en vigor al 

d!a siguiente de su publicaci6n (99) por lo que s·J vigencie se

ajust6 al sistema sincr6nico, consagrado en el artículo 4 del -

C6digo CI vi 1. 

lQuiere decir esto que desde el 7 de diciembre de 1977 los 

medios de comunicaci6n están obligados a informar? lque la •.!! -

ciedad puede ejerci ter su derecho de que se le Informe? lo que-

la sociedad pueda e•iglr al Estado el cumplimiento de esta 9.!l -

rait!a? lo le dej6 la responsabilidad a los partidos políticos? 

Va q·Je ate'1diendo al párrafo concerniente a la adici6n hecha -

al articulo 60 en la "EXPOSICION DE MOTIVOS A LA INICIATIVA DE-

REFORMAS V ADICIONES A LA CONSTITUCION POLlTlCA DE LOS ESTADOS-

ll'IIDOS MEXICANOS", del 4 de octubre de 1977, el ••·presidente -

manifiesta: 

"Tamblé" se hace necesario garB"Jtizar en forma equi tatlva-

a los partidos pol!ticos 1acionales la disposición de los m]. -

(99) DIARIO OFICIAL OC LA FEDERACION, martes 6 de diciembre de 
1977, Archivo General de la Naci6n, Dirección del Archivo 
Hist6rico Central. Oficina de Servicio Pública. 
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dios que les permi tEn difundir con amplitud sJs principios, t,!'_

sis y programas, as! coma los Enállsis y opiniones que formulen 

. respecto de los problemas de la sociedad. Psrs este fin se 

estima conveniente establecer como prerrogativa de los partidos 

pollticos sJ seceso permanente a ls radio y televisi6n, sin 

restringirlo s los perlados electorales. 

Esta prerrogativa de las partidos tiene el prop6si to de -

dar vigenci~ en forma más efectiva al derecho s 1 s informaci6n

que mediEnte esta in!clativs se incorpora el srtlculo 6C, que -

ser~ básico para el mejoramiento de una conclencls cludsdEnB y

contrlbulré a que éata sea más enterada, vigorosa y snal!t!ca,

lo cual es e sene! sl para el progreso de nuestra sociedad. 

Siendo los partidos pol!t!cos entidades fundamentales en -

la scc!6n ldeol6g!cs y polltlca, el ejercicio de su derecho a -

difundir sus ideas en los medios de comunicsci6n social se tr,2-

duc!rá e·1 el mayor respeto al pluralismo 1deol6gico y cobrará -

plenitud ls LIBERTAD DE EXPRESIDN y su correlativo derecho a·1a 

lnformaci6n ••• K (100) 

Como podemos apreciar, el licenciado L6pez Portillo se r,!'_

fler.e s 'IANIFESTACION DE IDEAS polÍ tiesa, por lo CfJe, en virtud 

de los errores formales que tiene esta adic!6n no tiene pos! t.!,

vldsd, a pesar de estar ~n vigor desde·hace mas de nueve años,-

. ya q'Je ls.lnformsci6n por ls lnformsci6n no es gsrsnt!s de nada. 

El problema de ls sdlc!6n hecha al artículo Ge, estriba -

en que nunca se elucid6 el .alcance de ls voluntad del leglsl.!! -

dar¡ ls ley seg~n GARCIA MAYNES, es ls "Voluntad General, por -

(100) Gaceta Informativa de la Comisi6n Federal Electoral • 
. México 1978. 
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lo tmto no es la voluntad de u., solo cuerpo gubernativo, imp~ -

rial o nacional", (101) 

En este orden de ideas, podemos decir que la ley corno m]: -

nifestaci6n de la voluntad general, debe responder a una naces.!.-

dad general, y en el caso especifico de la garmt!a espedfica -

de libertad que consagraba el articulo primitivo, (mtes de la -

adici6n) se estaba respondiendo perfectanente a la necesidad 

social de comunicarse, de ejercitar la libre crítica de expr~ -

sar Ideas y opiniones. 

Eri cuéflto al derecho de estar informadas, no existía prB,. -

blema, va que se he sostenido que en los casos en que no El<l.§. • 

ta norma jur!dice q'Je prevea un caso concreto, éste se resolverá 

de acuerdo a los principios generales de Derecho, con la regla -

oe q•Je "todo lo q"e no está prohibido, está permitido", (102) 

"Si un precepto no concede facultad de exigir algo q'Jiere -

decir q'Je la pretenci6n debe ser rechazada. Y la soluci6n est_!!

rá basada en la ley de acuerdo al principio de TODO LO QUE NO E§ 

TA PROHIBIDO SE ENCUENTRA PERMITIDO, ( 103) 

Esto es aplicable cLJIJldO se habla de derecho a la informJ! -

ci6n, en virtud de no estar establecida la forma de garmtizar -

el derecho de la sociedad a ser informada. 

( 101) GARC!A MAYNES, Eduardo Idem, 

( 102) GARCIA MAYNES, Eduardo. Ibidem. Pag. 194' 

(103) ~ELSEN, Hans "Metodo y Conceptos Fundamentales de la Teo -
r!a Pura del Derecho". Madrid 1933, Edit. Zabor Pag. 112 
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Suponiendo sin conceder, que lo que se pretendía hubiera -

sida el que la sociedad estuviere al t¡nto, por v!a de los m-"'. -

dios de comunicaci6n, de todas los sucesos y eventos que la cul

tivar¡n además de informarle de los acontecimientos nacionales,

internacionales, técnicos, pol!ticos, religiosos, etc., para lJl.

grarlo seda menester revisar exhaust!v8'!lente, toda la inform.!! -

ci6n, entendiéndola en sus tres tipos sociales, y al hacerlo se

estada coartrndo la libertad de expresi6n, haciendo nugatg -

ria esta garrnt!a. 

Porque la libertad consiste precisamente en ausencia de tr,!! 

bes, la libertad jurídica no es poder, ni capacidad derivada de

la ,aturaieza, sino derecho; es decir, estar autorizado a real,i• 

zar o dejar de realizar, ciertos ~etas; somos libres de hacer -

o 110 hacer aquello que no está prohibido, los derechos de l!be¡_

tad, limitrn los poderes de las autoridades, asegurmdo al part.!, 

cular a:J natural libertad de acci6n en un c!rculo determinado. 

Quizá el origen de esta adic16n, además del compromiso que

crey6 tener el ex-presidente con los informadores y con la socl! 

dad, era, ·que pens6, exist!a un espacio jurídico vacío, y por -

inferencia, estim6 necesario normatizar el derecho a la inform,!!

c16n, pero no recordó que por integraciones err6neas al Derecho

también hm caído mucnas cabezas. 

"Se habla de 1ntegraci6n al Derecho porque las lagunas de., 

hte a6lo puede cubrirlas el legislador, lo que no sucede con 

las lag.Jnas de la Ley que son cubiertas por el Juez". ( 104) 

( 104) DE PINA, Rafael. ldem. Pag. 260 
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Como deCÍ¡rnos tal laguna jurídica no exist1a, ya q•Je, ate!!_

dienda a nuestra tradici6n histórica, la libertad de expresión -

constitu!a una necesidad colectiva de comu-,icar, de opinar, de -

emitir el pe115omie1to sin ser por ello violenta11ente asesinado -

o intimidado, 

Al consagrarse 1 a l lbertad de expresi6n, entendida esta, 

coma independencia, como autodeterminaci6n, pod1a ejercitarse 

u omitirse es decir, era potestativa; en el entendido de que la

actividad jurldica s6lo autoriza la ejecuci6n de los actos ordg

riadcs, haciendo que se cumphn BÚfl en forma coactiva, lo misma -

ocurre con los actos prohibidos, 'Es un deber de todo ciudadEflo

actuer en forma t!cita, sEflcion!ndose el llevar a cabo, una co!!_

ducta q·Je 1 a ley establece como prohibitiva", como acertadamente 

nas señala el jurista y catedrático Hugo R~y de los Santos, 

La libertad de expresi6n tiene u1a naturaleza potestativa -

porq·Je está ª"torlzada su ejec~ci6n y su amislón, por la tEflta,

sl se pretende gars1tlzar el derecho de recibir informacl6n, la

libertad de expresl6n pasará a ser 11clta s6lo eri cuEflta a que -. 

se Informe algo; es decir ya no será libertad de expresar, o de

aplnar, sine abligaci6n de Informar, aunque no se q•Jlera a no se 

pueda; can hta ae está estrech¡ndo la esfera de libertad jur1dl 

ca del gobernada, y al mismo tiempo de la saciedad, ya q•Je el dg 

recha a la informaci6n se convierte en algo finito, informar, 

dEflda cabida al engaño, a la eriajenac16n al manipuleo y al CD!!. -

ductisma, ya q'Je la verdadera objetividad ne existe, cada medio

busca seguidarea; as! el derecha a la infarmaci6n vista sin u1 -

Eflállsis, se cumple con s6lo informar, y en casa de q"e se SUll

tara la información a revisiones ya no existida libertad de e~-
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presi6n porque se convertlrfa en algo mailpulable; y ser libres 

segú" GAACIA MllYllES, "no es otra cosa que tener derechos, no -

fundados en nuestros propios deberes". ( 105) 

Por otra parte, el pensar que el Estado nos va a informar

de todo lo que ocurre dentro de la Admlnistraci6n Pública, de!!.

tro de las polft!cas gubernanentales, dentro de lo que es el ~ 

bito estatal, es una pretensi6n bastaite ingenua, 

Asimismo como ya hab!anos señalado, le mul ticitnda adici6n 

constitucional no contiene los datos formales de la norma juri

dica q~e son los siguientes: 

A).- Destinatario 

B).- La Relaci6n Jur!dica 

C).- El 5upuesta Jurfdico 

O).- El Objeto ~urÍdi ca 

E),- El Derecho Subjetivo 

Como tanpoco cuenta con los datos reales de la norma jur!d.!.• 

ca que son: 

A).- Persona Jurídica 

8),- Coerci6n 

C) .- Fines Jurídicos. 

(/uizás ú"icanente cuente con dos de ellos: 

D) .- Autoridad Pal f tic a 

E).- Socledad 

Por la co~fusi6n que existe eritre "derecho a la inform.!! -

ci6n" y libertad de expresi6n, se pretende q•Je "los datos form.!! 

les y los reales" (106) que contiene el artículo 6g seai los d.,J 

(105) GllRCIA MAYNE5, Eduardo. Ibidem, Pag. 215 

( 106) Idem. Pag. 
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derecho a la 1nformaci6n, sin ponderar que lo son en efecto, P.!! 

ra el derecho que consagra el artículo 6Q,: le libertad de e!:! -

preni6n, pero no la son as! para el "derecho a la informeci6n"

por lo que le adici6n queda inconclusa, por esta causa carece -

de destinatario, que es aquella persona a instituc16n a 

quién se dirige la norma, es decir, es el sujeto de derecho, 

Ónice responsable juddicanente, pero en este caso no se eluci

da a quién se imputará la obligaci6n de informar y a decir del

meestro Burgo e: "Es inconc uso, que el Derecho por más perfecto

e id6neo que se suponga, sede ineficéz e inoperente sin qui,¡¡ -

nes lo observen y sin quienes lo hagen observar coerci ti Vfl11ente 

en la realidad pol! tic a y sac1oecon6mice, es decir, si los d,¡¡ -

tentadores del poder público, o gobernEtltes quebr1nt111 su deber 

de acatarlo a hacerlo acatar", 007) 

Esta adic16n carece t!JllbiÉn de Supuesto Jurídica, en vi!. -

tud de no existir hip6tesla, ya que toda norma debe tener un -

objeta, un porque, una raz6n de ser; la edic16n hecha al ert!c,!! 

la 60, Constitucional no parece tener un objeta, puesto que J.!!

más se ha conceptuada, que es el derecho e la in formeci6n pare

nuest1·a derecha y cual es la raz6n jurídica (le raz6n pal! tica, 

ya la conocemos) de garEtltizsrlo y normatizarlo, 

No existe t!Jllpoco rel acl6n jur!dlca, puesto que no se el,!!

clda, quienes san las sujetas activo y pasiva, ni las derechos

y las obligaciones; si se habla de releci6n jurfdlce, se está -

(107) 8lJlGOA, Ignacio "Derecho Constitucional Mexic!no" 

ldem. Pag. 17 
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hablE11do de derecho subjetivo, porque existe un titular, que • 

puede exigir determinado comportamiento positivo o negativo 

de las personas que se hellm frente a él¡ en virtud de que • 

el orden jur1dico pone a disposición de su voluntad, los m!l. -

dios de garantía que le está otorgando, y los demás quedin 

constreñidos a hacer u omitir alguna cosa por disposición de -

la norma¡ el derecho otljetivo 1 se convierte respecta deJ. sujs

to a quién la norma protege en subjetivo del mismo sujeto es -

decir, es "su derC!cho". En el casa que tnaliza'Tios ea to no exi.2, 

te, no tiene factidad: "afirmase que un imperativo es eficáz,

q•Je tiene factidad o positividad, cuEndo es acatado por los -

sujetos a quienes dirige", ( 108) 

Los datas reales tampoco queden establecidos, ye que no -

se especifica a la persona que jurídicamente queda sujete a -

obligaciones y es ti tul ar también de derechos, 

La sociedad, es un mero esbozo, aunque imprescindible, ya 

que fuera de elle la norma jurídica no tiene sentido¡ lo mismo 

sucede con la a·Jtorided política, ya que es quién impone la -

norma. 

En lo q'Je respecta a la coerción, es inexistente lo que -

puede resultar un tanto in_congruente ya que la coercibilidad -

de una nomra jurídica está, precisamente, en que es obligat.e. -

rio s" cumplimiento, pero como no se ha dicha en que forma va

el Estado a garmtizar el Derecho a la Información, no existe, 

por ende el poder real de fuerza para hacerse cumplir¡ por .9. -

tra parte la coerción e;i el ceso de este derecho puede caer -

( 108). Gl\RCIA MAYNES, Eduardo. Opus, Cit. Pag, ? 
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en 1 a inticonsti tucional ided: 

"~o inconstitucional es lo q·Je no va de acuerdo con la -

Constitución, a diferencia de lo a-itlconstitucional, que va -

en contra de la Constitución, es decir, la contradice". (109) 

[n cua1to a los fines jurídicos, que so~: el bien comú1, 

la justicia y la Seguridad, por lo inalizado estín ausentes,

tada vez, qJe lo Único Q'Je ha provocado esta adición es i!!, 

tranqullid~d, controversia y descontento. 

( 109) BURGOA, Ignacio. Ibidern. Pag. 54 



5, 3 CRITERIOS JUDISPRUDENClALES SOBRE LA LIBRE EXPRESION. 

No abstente que la Suprema Corte de Justicia no se ha i,!l 

teresado en delimi ter hasta donde pueden llegar los conceptos -

de libertad de expreoión v de Derecho a la información sentenda

Jurisprudencia a este respecto, v en el entendida, de que ~sta -

tiene dos acepciones: 

A).- Como ciencl a del Derecho, o Teoría del Orden Juddico. 

8).- Como conjunto de principios v doctrinas contenidos en

lss decisiones de los tribunales. 

Nos hemos avocado a la Jurisprudencia v tesis sobresslie!l -

tes pronunciadas por 1 a Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

el Primer Tribunal Colegiado de Circuito e,, Materia Adminiatr.J! -

tiva, en las cuales se hace referencia a la libertad de expr~ -

si6n, asi como a las limitaciones que la Carta Magna impone a -

esta garent!a espedfica de libertad. 



A), - JLRISPRUDENCIA V TESIS SOBRESALIENTES DE LA SUPREMA CORTE

DE JUSTICIA DE LA NAC!DN. 

Libertad de Expresi6n, 

"La menifestaci6n de las ideas y la libertad de exp,g 

nerlas, hacienda prapagEnda pare que lleguen a ser-

estimadas por la comunidad, na tienen otra restri.s.

ci6n constitucional que las ataq"es a la moral a la 

pravacaci6n a la camisi6n de un dell ta, así cama la 

perturbaci6n del arden pÚbl lea 1 por la que aq~ell as 

m¡nifestaclones q•Je tiendEn a '1acer prosélitos para 

determinada b"'1deda política a ideal6gica, na pug-

den constituir, entre t1>1ta na alteren realmente el 

orden pública, deli ta alguno, y reprimirlos canstit.!! 

ye una violaci6n a las gar1>1t1as individuales. Amp.!! 

ro Directo. 4709/1931, Tomo XXXVIII, p. 224", 

(110), 

( ·110) LOS DERECHOS DEL PUEBLO MEXICMJO, México a través de sus
Const1tuciones, Tomo Il, C001ara de Diputados. L!I Legislj!
tura. Ed1t. Miguel Angel Porrúa. México, 1985 3ra. Edicc,
Pag. 13, Apostilla 22. 
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•Concepto de Moral Pública, 

El delito cootra la moralidad pública consiste en el Ch.Q. 

q•Je del acto que motiva el proceso, con el sentido moral 

público; debiendo contrastar el acto reputado delictuoso 

con el estado moral contemporÉneo de la sociedad en que

se pretende que se ha cometido el delito. Apéndice. 

Pag. 1259". (111) 

"Concepto de Moral Pública. 

La ley deja a la est!mad6n subjetiva del juzgador, Hjar 

loa conceptos de buenas costumbres, moral pública y d.f -

más que fcrm111 la esencia de los delitos a que se refi~

ren los artículos 200 del C6digo Penal vigente y 20., 

fracción III, y 320 fracción Ir 1 de la Ley de Imprenta,

y la doctrina acerca de este delito establece lo siguieu 

te: Pare Garraud, los actos impúdicos u obcenos, elemen.

tos materiales del delito de ultrajea al pudor, son t!l. -

dos aquellos actos que ofenden el sentido moral o el P,!!

dor público; pero como le noc!6n del pudor ea variable -

según el medio social y el grado de civ!lizaci6n de los

pueblos, es conveniente dejar a loa jueces el cuidado de 

determln ar q"é actos pueden ser considerados como impÚd.!, 

coa u obcenos, 51 se trata de establecer una clasific.!l -

ción entre las mil formas q"e reviste el delito que nos

ocupa, se advertirá que pueden consistir en un ultraje -

al pudor y tEJ11bién a las buenas costumbres. En esta s~ -

gunda clase se comprenden aquellos actos que hieren la -

honestidad pública, y tienden, por esto mismo a excitar, 

(111) Ibidem. Pag. 12 
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favorecer o facilitar la corrupción de las personas de

uno y otro sexo. fabreg"ettes establece que habrá ul -

traje a las buerias costumbres cumdo se compruebe que -

el fllállsls, la descripción y la pintura cuidadosamente 

detallada de escenas impúdicas y lascivas, están desti

nados, por la naturaleza misma de la cosa, a seducir o

pervertir la imaginación. De esta doctrina se llega -

a la conclusl6n de que el delito de referencia conslJ! -

te, en corJJ:reto, en el choq'Je del acto de que se trf:lta, 

con el sentido moral público, debiendo contia~!it el SE.

to reputado delictuoso 1 con el estado moral contemporj

neo de 1 a sociedad en que se pretende q•;e se ha cometi

do el del! to. Amparo Directo. 1874/1932. Tomo XXXIX. 

Pag. 867. 11 (112) 

( 112) lbidem. Pag. 12 y 13. Apostilla 22. 
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1'Atagues al Orden Público. 

Ataq•Jes al Orden Público con motive de prcpag"1da poli 

tica, La Ley de Imprenta de 1917, en el inciso l de su 

artfcula 3D, define le que debe entenderse por at,!! -

ques al Orden Público, y considera que teda mEJ1ife.!i. -

taci6n maliciosa, hecha pÚblicBTiente, por medie de -

discursos e de la imprenta, que tenga por objete de.!1.

prestigiar, ridiculizar e destruir instituciones fu!!,

dBTientalea del pala, trE11stcrnEJ1 el Orden Público, 

por le que el formar parte de una mEJ1ifestaci6n de C,!! 

rácter comunista, llevcndo cartelones con inscripcig

nes alusivas tendientes a propagar la doctrina scvif

tica; prenunciar discurses exaltEJ1dc esas ideas y d~

ncminar funcionario fascista al presidente de la R~ -

pC.blica, lEnZmdo mueras en su contra, para eKteri.Q. .. 

rizar la inconformidad de los maiifestEJ1tes can el -

sistema de gobierne atacado, ne constituye prcpiEITie!!,

te un conjunte de actos que trE11stcrnen el Orden P.\! -

blico, ya que tienen por objete principal hacer pr.Q. -

sélitcs y atraer adeptos a la doctrina soviética. ~

paro Directo. 4709/1931. Temo XXXVIII, Pag, 221 11 

( 113) 

( 113) Ibi~em. Pag. 13, Apostilla 22. 
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8) •• TESIS DEL PRIMER TRIBIJVAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MA • 

TERIA ADMINISTRATIVA. 

La siguiente Jurisprudencia fué pronunciada por el Primer -

Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, y en -

ella se hace referencia a la Libertad de Expresi6n: 

"LIBERTAD DE EXPRESION. RADIODIFUSORAS, CONCESIONES.

Conforme al artículo 6Q constitucional, la mai!fe.l)_ -

taci6n de ideas na será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa. Ello se deriva de que, CO!J. 

forme e la filosof!e que inspira nuestra Gonstit,!! 

ci6n, el individuo tiene una esfera de derechos que -

la autoridad no puede tocar, y esa esfera incluye la

llbertad de .-presión, de comunicarse ideas. La libre 

expresión es básica para que pueda pensarse siquiera

eo la ex!stencla de un sistema democrático, en el que 

la soberanía radica en el pueblo y e,1 el que las ª.!! -
toridades sólo pueden hacer aq~ello que el pueblo las 

ha facultado para hacer, en la propia Constitución, Y 

la !nclusi6n de un derecha en lista no implica que el

Estado lo haya concedido a los ciudadanos, sino que -

éstos se lo reservaron y decidieron garmtlz ar su 

ejercicio mediante la inclusión expresa de ese derJ!_ -

cho en la propia ley fundenental, pues la GonstitJ!. -

ci6n otorga la garmt!a, no el derecha (Art!c~los 10. 

y 39), V esa libertad de expresar las ideas y de CJl.• 

mun!carlas incluye l6glcamente tflllbién las ideas fl -
los6f!cas, clent!ficas, art!stlcas, religiosas, etc., 

y todas las formas y maieras como esas ideas y exprJ!_

sia,es artísticas pueden difundirse, lo que incluye -

la poesía, la música, etc ••• Ahora bien, la libertad 

constitucional de expresar ideas debe incluir neces_!!

rlamente la libertad constitucional de utilizar llbr,!'. 

meote todas los medios de expres!6o, se8'1 pslaoras o

cooductas, en cumto puedm dlfuodlr ideas. Y esto i;! 

cluye necesariamente twnbiéri los medios masivos de dl. 
fusió'1. Pues ser! a absurdo, e1 la sociedad col") tempor,k 

120 



nea, que s61o la palabra hablada o escrita en forma indl 

vidual estuviera constitucionalmente protegida, dejindo

al arbitrio o monopolio de las autoridades el uso, a su

intojo, de los medios masivos de comunicaci6n modernos,

como son la prensa, el radio y la televisi6n. V as! coma 

uer!a tir&iico pensar que la autoridad legislativa secu!!. 

deria o que le autoridad administrativa pudiesen limitar 

el número de publicaciones en el pa{s, o en un e regl6n -

del pa{s, a t!tulo de proteger econ6micemente a los ee -
preserios de las publicaciones limitati v"11ente permltj_ -

das, con lo que se favorecería un monopolio de la infoL•. 

macl6n, asl tembi~n resulta contrario a 1 a libertad con.!! 

titucional, en principio, que se limite el uso de los 

cinalea de rndio y televisión con vista a prot'eger el 1!). 

terés merc!fltil de las emisoras limitativemente permitJ.

das. Sin embargo, como por las ceracter!sticas de estos

medlos de comuniceci6n, el número de cinales utilizables 

tienen un Hmlte técnico, es claro que el Congreso puede 

reglamentar el uso de esos cinales,· y concesionarlo, ys

que se trata, ademlis, del uso del espacio territorial y

del medio en que se propagm les ondas electromagnéticas 

comu lo afirma el art!culo 10. de la Ley federal de R.!! -

dio y Televis16n. V como esos medios masivos de comunic.!! 

ci6n constituyen una actividad de interés público, el 

Congreso y les a11toridades administrativas deben vigilaL 

Ja y protegerla, para el debido cumplimiento de su fuu -

ción social, Pero, atento todo lo qJe se lleva dicho, 

esa vigilancia y ese cuidado no deben tender a llmi tar -

el n6mero. d~ canales en uso, con el objeto de proteger -

las utilidades mercintiles de quienes hin obtenido una -

co~cesl6n, sino q•Je debe ejercerse de manera que puedin

ser utilizados todos loa canales, independientemente de

la conveniencia merc111til de 1os p~imeros concesion.!! 

rios, con miras a q·Je haya los máximos elementos pos.!. -

bles de d!fusi6n de ideas por esos medios, lo cual r,¡¡ -

dundará en beneficio de los fines que se persiguen gariu 
tiz111do la libertad de expresi6n: una vida democrática -
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más plena, v también una vida más plena en los terrenos

ertístlcos, fllos6fico, de simple dlversl6n, etc, V si 

lo cuaido esos al tos fines pueden resultar afectados, 

es cu.,du se podr!a-i limitar, razonaido esto cuidados.!! -

mente, los C8"1ales utilizables lo que laE autorldcdes -

deben combatir es el monopolio monocromático (•) 

de esos medios masivos de comu'lic:ación. V la Úriicá T!! -

zón para prohibir el uso de nuevos caiales, o para ca2 -

celar las cof"lcesio11es y permisos de ca.,ales en usa, S.f. -

rá el evitar que se forme un monopolio q·Je coarte la 

libertad de expresió11, o impedir que los ca,a1Es util.!. -

zab1en quudP.1 e . ., mines de per!:o•1és peco srria~ qu~ p~ -

dier!l"1 atacar lndeblda'1eote la moral o atacar lndebidl! -

m'?~te la vida pri veda de les persa., as, cu a-ido esas pe.r .. 

so.,as r¡o sea, públicas y cu&ldo les eteques no te.,gcn 

justiflcacl6n co,stitucional. Entender de otra forma 

h1 i..,te.,ció11 de 1 a ley e., el otcrga11'1it'1tc de: c 1:ir·1c2si.Q. .. 

nes y perm1sos, serie darle: u~ co,tínidü co,trcric f: 

las disposicitnes dt:l artículo 6? Colfstituciorio:. P21r ... 

otrc pgrte, cutnd.: ~>~ va e oto!gcr u,a co~C?.Ei2n, la 

Secret&r!o de Ccr.a1,ica:iDne=. y Tra-1spnrir:o::i dt:b;.· hac;;t -

los estudios pertiru:mtes, que dsberi refrrirse- e loz rr -

q:ilsito: legalt?s a s¡:ti:facsr, a ls s~rírded de ia i,.,t -

taJadÓn 'J dE SU progrS'TléCiÓrt y ÍU,CiOi0'.0ie11to 1 \' S,E_ -

bre todc, a que no SE CDnstl tuya• mo~10pcl los m:J"IDcronl! .. 

tices ét t&'l importa, tes rnedio;: mesl vos de di fw;36'l, 

pues au., las esta::io.,es comercial e~ i::1i fu'1deri U'1E: id~.Q. .. 

lc.gía ciertarr•?'1te, de ma-.ere d1rectc E i11directa, f!l 

través del ca.1te"lidc de: sus progr&.11as y .a'lu'lcios. V 

ese estudio que fcrrnuleri les aJtoridedes debe dart:~ 

a coriacer !ntegra'Tlel'lte a las p::rsorir,s t iristi tucic.,Es -

Q'Jt pudierui resultar afectadas, pare q1JE est1h e1 

aportu,idad real di: pr::seritar S'J5 objecio,es, e:i térml • 
nos del artículo 19 de la Ley Fedetel d2 Radio y Telg_ 

(•) Monopolio Monucramático. Acapars,,le1to de u,a radiaci6o C~2 
puesta de Vibraciones de lb misma frecue1cia derlvaico e1 -
ve1t¡;jas indebidas a favor de pnsooas dEterl7lhadas ei P•l
juiclo del pÚtJl leo "" geo eral. 
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visi6n, en relaci6n con el artículo 14 constitucional: 

se violarla la garantía de audicencia de esos posibles 

afectados si tuviesen que formui ar sus objeciones a -

c!egas, sin conocer en su plenl tud todas los elemeri .. 

tos del estudio hecho par las autoridades. Por 6ltimo, 

sobre esas objeciones las autol'idodes deben resolver -

e'' forma fundada y mo ~i veda, pues el artículo 16 con.a

ti tucional exige que se fu11den y motiven las resoluci,!l 

nes que puedEJ1 causar alguna molestia a las gobernados 

en sus derechos: O sea que aunque las autorioades· d,!t -

bin resol vr.r a su libre juicio, esto no quiel'e declr -

qJe puedEJ1 resol ver caprichosamente y derogando la !J.!!• 

rITTtÍa constitucional de fundamentaci6n y motlvación,

ni que su jUicio quede exento del control const1tuci2• 

•1al del juez de emparo, en términos del artículo 103,• 

Fracción I, de la Constitución íederal. Y si las aut2-

ridades no formulan loe estudios pertlnentes, o na los 

dEJ1 a conocer a las interesados, habrá que mITTdar rep.(l 

l!er el procedlmlento admin1stretlw. Y al no fundan v
niotivan su 1·esoiuci6n, Incluyendo el rechazo de las -

objeciones, de mmera que se tl'ate de una violació11 • 

formal (omis!Ór1 absoluta de motivación o úe fundEJTie!l • 

taci6n en ese aspecto), se deberá ma1dar reponer la rs 
solución recl"'1ada. 

Amparo e·1 revisión 721/?7,- Victoria Graciela Alba 
de Llamas v coagraviados.- 25 ue enero de 1978.- -
U11"11imidad de votos.- Ponente: Guillermo Guzmfn -
Orozca.- Secretario: V!ctor M8'1uel Alcaraz B. 

Informe 19?8, Pl'imer fr!bu"al Colegiado en Meterla 
Administrativa del Primer Circuito. N6m. 29.-
Pag, 95. (114) 

(114) CASTRO ZAVl\LETA, Salvador 11 55 Q,1os de Jurispruuencla 
MexlcB'1a 11 Apéndice 7 Tesis 196, Edit, Chrdenas, Prl• 
~ción 1979, Pag, 2'11. 
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CAPITULO SEXTO. 

EXTENSIDN DEL DERECHO A LA INFORMACIDN V SU PRETENDIDJL!INAL.0 

GIA CON LA LIBRE MAN!FESTACIDN DE LAS IDEAS, 

6 .1 QUE COMPRENDE EL DERECHO A LA INFORMACION, SEGUN EMIL ID O. -

RABASA. 

Va hemos elucidado, que la libertad de expresión, como ~

rEntía individual, como derecho del particular, es una cosa y -

el derecho de la socledad a la información, otra muy diferente. 

El derecho a la informaci6n, como una facultad de la sociJ¡. 

dad a que se le otorgue información, fué el sentido que se le • 

prete,diÓ dar al hacer la adición del articulo 6Q constituci.e. • 

nal, pero en virtud de no haberse conceptuado lo que r.e, en fo¡, 

ma clara muchos informadores y publicistas lo confundieron con

la libertad de expresión; por esta rezón, el derecho a la info.r. 

mación establecido en esta adición, y por las razones políticas 

que el Estado tiene para administrar y usar medios de comunic,!!

ción, se convierte en una restricción a la Libertad de Expr.[ -

sión. 

El derecho a la información consagrado como el libre aCCJl.• 

so de la socied•d a toda información, (no a los medios de comy

nicación, como errci'neamente se ha sostenido) va sea periodismo, 

publicidad o propagEnda es peligroso, porque todos estos tipos-

de información social también pueden ser mEnejados en forma n,Sl• 

gativa, de acuerdo a loa intereses de cada medio de comunlC.!! -

ción como ya hab!Bnos EnOtado, no existiendo necesariamente el· 

compromiso de la verdad. 

Ahora bien, ol derecho a la información como facultad de -

la sociedad a ser satisfecha en sus necesidades de conocimie!)_ -

to, de información, de cultura y de enseñEnza, etc., viene a -
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complicar las cosas; ya que rro no8 esta11os restringiendo Úi1ic-ª

men te a la 1,1 formac16n y sus tipos, sino a la cultura y a 1 a e!J. 

señenza. 

Porque, si nos detenemos a peosar y recordamos que todo 

ser huma'lO tiene derecho a manifestar sus ideas y sus opinl)! -

nes 1 muchas de estas pUt?den ser no cultas y rrn estar eriseñendo

nada, por lo qJe e:i diversos casos al externarse una opinión 

que no cumpla con estos dos objetivos, se podría decir que se

está lesioriarido el interés social, y como secuela, coartar la -

libre ma'lifestaclón de les Ideas. 

Pur otra parte, cual qui et· informac16n social, puede ssti.ll,

facer la necesidad del p~bl!co, de q·Je se le informe, y el E.ll. -

teda e•1 U'1 determinado momento, puede "levarse las maios" 1 ª.!:. -

guyendo que la Información se está dB'ldO a la sociedad, qJe los 

medios estái cumpliendo con informar, sin tomar en consider]. -

cián 1 si esta informaci611 es l11ajenmte o mmipulada. 

Como podemos ver el derecho a la informaci6n es un conce2-

to muy vago, ya que para hablar con validez de él, se le deben

añadir los términos 11 con verdad". 

Por todo lo B'lterlor, podemos darnos cuenta qJe ha existl

do ~a coofusión entre "de!'echo a la 1'1formaciÓn", y libertad

de lnformacl6n; ya que ésta si es una ferina de libertad de el!. -

presión, porqJe consagra el derecha de un lnt'ormanor (persona -

rfsica) a decir a la sociedad lo que sabe. 

Esto nos pone de manifiesto, que la confusión no es sólo -

entre libertad de expresión y derecho a la información, sino e!l 

tre éste y libertad de lnformaci6n. 
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Libertad de expresi6n y derecha a la infarmaci6n pueden 

llegar a complementarse, pero nunca jamás ser lo mismo, y sí, -

eri determinado momento, llegar a imponer el segundo barreras a

la µrimera. 

Pera sustentar lo que estM1os sosteniendo, pasemos a Blall 

zar la qJe comprende el derecha a la i11farmaci6n seg~n el carne!]_ 

tar!a que hace del articula 6Q Constitucional Dan Emilio O, R.i¡

basa. 

A),- "El derecha a la infarmaci6n comprende el derecha del pa,¡:

ticular y de las grupas a tener acceso B las medias de i!].

farmaci6n, en determinadas circunstEflcias y cuEJ1da se tr.i¡

te de asuntas de s•1ma impartEJ1cia para la saciedad, en Hf
x!ca, par ejempla, se ha otorgada este derecha a todas los 

partidas políticas, a fin de q·Je puedEJ1 difundir sus id,!1. -

as". 

8),- "El derecha de recibir infarmaci6n veraz, La prapagEflda en 

todas s11s mEnifestaclones, es en nuestro mundo una fuerza

pade!'aaísima, tEJ1ta que puede dirigir conductas y canfo.r. -

mar el pensa'llienta humEflo, de allí la necesidad de su.J.!1. -

ter la infarmsci6n, sea política o comercial a criterios -

de veracidad, para evitar que las pueblas seEJ1 ma1ipuladas 

sin q•ie la percibffl y conducidos a obrar de moda incanv.!1_ -

niente y contraria a sus intereses legítimos", 
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C) .- "El derecho de obtener información de los órgaios pÚbl.!.-

ces necesaria para salvaguardar los lnt~reses particul_2-

res o de grupo; as! por ejemplo CUErldO se trata de défe;l 

der la llamada "calidad de vida 11 , c;o11cepto más amplio 

que el tradicional de salud, ya que t.:omprende ur1a serie-

de condiciones El'bientales propicias para el desarrollo-

cabal de la vida humEr1a". (115) 

De los Er1ter1ores postulados se cesprende que existió y-

11xiste como hablamos señalado, una confusión entre derecho a-

la in formación y libertad d• expresión 1 casa que se hace P.!! • 

tente en t!l primer inciso marcado con la letra 11 A11
1 que seña-

la q:Je el úerecnn a la informaci611, se otorga: "a los part.!. -

c:ias políticos para que i.Jifundm sus ideas", es decir, 11 dáid.Q.

les acceso a los medias de comu"licació:i masiva". Esta es un -

error ya que un partido pol!tico reco.,ccido y registrado COL].· 

ror111e a la Ley 1 puede usar cualquier medio de comuriicaclón y-

repartir su prupagEr1da política, esto es simple ejercicio de• 

su llbertac.J de expr~slón, como tanbié11 lo i::s el dar discursos, 

derecho garErltlZado por la Consti tuolÓn Política de 1917, m.!!.

cho Er1tes de la adición hecha al artículo 6Q en 1977, 

El Estado •HJ ~l:itá' otc;rya1uo acceso a lus medios de com!J_

nicació:i, ya que cualquier persona tiene lo facultad de C0!,11 -

prar tiempo e:i una estación de radio y televisi6n, a Cl,r>dicidn 

ce que tenga dinero para pagar a la Estación e0 e tiempo, 

(11~) Rl\BAS,; 1 Emilio O. "MexicErlo ésta es tu Constltuci6n". 
Editada por la Comara de Dlputadcs, Ll Legislatura -
4a. Ecicc, 1'82. Fag • .l5. 
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aslmlsmo puede comprar esµacio e1 los medias impresos, todo le -

a1 terior con e 1 Fin ce t:::'jert.:i tal' su 11 oerl Éld de expresión 1 lo -

que el Estoao esta· otcrgaido es tiempo o espacio gratuito para -

los partidos pol!ticos, para que ejerciten su libertad de expr],

sión, real!Z!Jldo el tipo de información social ll'"'1ado propaga;?.

da. 

En el inciso "8", se estaolec::e q•Je el derecho a la lnform_!!

cHJn comprende, tsnbién, una "necesidad de sujetar a criterios -

de ueracldaa la informac16n, S!:!B política o comercial"¡ como 

µuede vers; si se sujeta la propag!Jlda, la publicidad o la i!l, 

formación period!stica-polftica a las susodichos, "criterios de

veracidad", habrá necesidad de ecl arar que se entienden por d.! -

chas criterios, adi:más tamtiién se te•1drá 1u nE:"cesidad de reall, -

1ar una inquisición administrativa, para que sea esa inform~ 

ci6ri 1 s!-.!gÚn el inqJi!lidor que el Estado nombre, veraz¡ de este -

m~do 1 a 11 veracidad" de un criterio pal í tico 1 periad1stico o P.!:L

bl il:i t~rio, llep~nderá l.Je lo que el Estado considere "veraz 11 o -

en !tl peor c1e lus casos del concepto de 11 veracidad 11 que tenga -

el censor que el Estado nombre. 
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i::,, el tercer inciso, se vuelve, u,a vez mbs, a ceer en el-

mismo craso error de cof'\furidir derecho a la información con 1.!.

bertad de ex.presión¡ ya que s~ estBTios habl8'1dD del derecho de-

un informador o de cualquier perenne, a obtener informeción de-

un 6rga'1o público y d!fu"d!rla, pare de este modo proteger a la 

sociedad, a le cual todos pertenecemos, estamos hatüB11do de li

bertad de información, que 11
110 es más que u., aspecto particular 

y especifico de uoa libertad más a'ltigua y mós ge"eral: la 11 -

bertad de op!niÓ""• (116). 

La libertad de información para ser eficáz, tomporta tres-

el imentos C0'1::it1 tutivos 1 fal tmdo los cuales no es más qJe U'1 -

e'1gaño: Libre comu"liceción v d!.fusión, libl'e acceno al lugar de 

los heccE, libre acopio de los hechos. 

Pero'ª libre circulac!6n nacional o internacional, y el -

libre acceso, no tendrÍE.:11 objeto si no encuentrm la v!a froH:a 

nm:la lés empresas de difusión: Los medioa ma~ivos de comu'lic_!!-

ción. 

"Tal y como es la libt'!rtad de lnformació11, por si sola, no 

es s!.1f¡c1erite para salvaguardar los atributos E!sericialE!s saci_2-

les de la información, a sebt>r, la verdad, la objet1v1dart, la -

sigi!ficaclón, la precisió", la actualidad, la integrelldad y -

la accesibilidad, ella no es sino u" medio, lEs el Ú"ico? de S,!! 

tlsfac~r u1 l.h~recho que la s=Jp~ra con largueza: el úerecho al -

hecho ••• " (117) 

El acceso a las fu~ntes, la libre circulación, la libre di 

fusión de las "lDtici as, so., medios consti tu ti vos del Derecho 

( 116) CLAUSSE, Roger. "La Sociolog!a de la l"for"1&ciói". 
Edit. Ciespal. 1%8 4ta. Edicc, Pag. 5 

( 117) lbidem Pag. 6 
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a la información, pero no lo foJ'man complet1J11erite, al lado de -

ellos desempli?f\endo un papel fund1J11ental estín: la verdad y la -

objetividad, la informaciún completa, la precisi6n del sujeto • 

y del objeto, por ende la slmpl~ libertad de !nformactón no 

proporciona una respuesta conveniente a las preguntes q.1e fo,¡; -

mula una civilizacl6n de masas. 

La liuertad de información, sólo es :in aspecto <Je le 11 -

berlad de expresión, y no derecho a la infarmaci6í1, el cual es

como va hablamus señalado, una necesidad social, q.1e scflo queda· 

saélsfecha si la liLJertad de expresi6n es ejercida sin compr2 • 

ni!sos, sin iritereses, lo q.1e resulta un poco dificil, en vl,¡; -

tud de qlJe los tipos de !nformaci6n social no son 6nicirnente • 

periodísi.icos, sino publ!c1ter!oa (lJtllitarios), o propagantJ!_a

tlcos, los cuales siempre llevan wn interés muy diverso al de -

sólo informar. 

De este análisis podemos <Jeducir que, ai.lemás de lo que se -

establece eri estos incisos, cuya pretensi6n es dar contenido al 

Derecho a la información, también se le quiere dar un objeto, -

el cual atento a lo if'lterior ea el que a continuación desglos,!-

remos. 
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A).- SU OBJETO, 

El objeto del Derecno a la informac!Ó, de acuerdo a los pe,¡; 

tulados 01ter!ores, seda el llevar a cabo, una revisión de la -

furiciÓ11 social emcnada de ie infa1·maci611 escrita o de los medios 

electrórii to!.t: cinp, radio y t1leviei61"\. 

~simlsmo, se tratar!é de gereitizar a los profesioriales de

la iriformaci6n, s:J· derecho e comu,ic:ar a le s!JciedetJ la inform~

c:i6ri que recat.Ja1, a través de los diversos medlos masivos de C.f!.

mu,!cacié,, ios progra~as de las distintas e,t!daJes, pÚbllcas -

o privridc:;, c¡Je se dedioueri a producir iriformflciúri. 

l4.0¿;116s, t.UuO ~sto traer { i::J i.;uma St!L.Uc1 e qu~ tamb~ én SE! CO!J. -

froritara"l l'as criterios tJe las difererites asocleciories profesi,E.

,,EúEs, políticas, artesa-iales, t:ie.,tfficas, y que se difu11tJa lo

O.Jr preté,deri. 

E:ta ca,rro,taci6,, traería cparrjaúe 1 que se cor.iperara-i 

t&"".t~~, los critE"rio:, o ideologÍEil? pCilÍtica5 qus· s:.ist?."ltfl cada -

partioc, pc.r io que la prcpeigmoa Eiec.:torel rio sólo ser!c e., 

Épct:é d:: e:ecciane& sirio tocio el ae10, PérEi así pot.ier estbr i11fo.L 

:-:ladcs dE los Cé'Tlbios y al terrH:iti vas que: puetle'1 ofrecer, 

Srgú., toco lo 01terior, (;Ol"l estes co.,fro,tsc:lo.,es, comper.é

cio.,Es y sujELiü'1:os, sr prEteriUe ecsbar cori la ma·npuloció.,, 

y El m.:i.,opolio :-,rrca,tllista de lEi informeciÓ'1, 

Perr. es '10toric:. 1 que si SE lleva a catm todo lo tflterior, -

le represi6ri de que seremos objeto, como mexii:e·ic:s, tomará pr.Q. .. 
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porciones de caloso, toda vez, que se estará coartl'1dO la ll -

berted de expresi6n, sopretexto de estar contraviniendo el d,!l_ -

recho a la información, ya que los tipos de informaci6n social

liamados publicidad y propagtnda deber.;, sujetarse a criterios

estatales de veracidad, asimismo las asociaciones de particul!!

res, de cualquier lndole deber"1 difundir lo que pretenden, •.!!.• 

to es, lo que deliberai en cada une de sus reuniones deberá P,!!

blicarse, por lo t!Jlto ya no será entonces libertad de expr.!l, -

sar, sino coligación de informar. 

El Estado tendrá que nombrar censores de la iiformaci6n lo 

qJe serla, subrayamos, inconstitucional, parque na ir!a lle.!! -

cuerdo al espÍrltu de la.gareitla constitucional, elevada e ese 

r!flgo por el Constituyente del 17, y que es la base de muchos -

otros derechos ~ libertades, ya que en virtud de ella podemos -

criticar el desarrollo de la funci6n gubernE>l!ental y exigir un 

buen funcionamiento de loa 6rg!Jlos del Estada y un apego e.!1. 

tricto a lo que señala la Ley. 

Ahora bien, si constitucionalmente la libertad de expr.!l, -

si6n, ya tiene impuestas una serie de cortapisas todas las 

sujeciones anotadas, 110 har!"1 otra cosa que establecer nu.!l, 

vas limit!fltes q11e har!l'Jl nugatoria el ejercicio de este gar'!:!.

tía. 

132 



6,2 L!M!TkCI01JES C01JST!TUCION1'LES A LA LIBERTAD DE EXPRE5!DN. 

Segú., el artículo 60 Constituciorial, "la libre mcnifestE_-

ción de las idEas '10 será objeto de '1ingu11e i'1quisiciÓ1 jud! -

cial e atlm1n1strativa, sirio eri el cas:i de que ataque la moral,-

los derechos de terceras, provoque olgú., delito, o perturbe el-

ordE'"I pÚbllco". (118) 

i<hora ble•1 "º obst...,te que nu¡,stre Ce,rga Magna ordena y e.§. 

teble.;P. que las llrnitEntes a la llb~rtad de expresión son ÚniC..§ 

me·1te lr::i~ arrlba ülDt.adEJs no ericoritrtr11os ni en la Coristituci6n 1 

rii eri :a Jurisprudencia, ni en las legislE1cio11es secundarias, -: 

cr~ ter les que '105 diera, coricepto5 co11cretos de lo que sori la -

moral, ~os derechos de tE;rceros, ·a el orden público. 

A),-~. 

La Moral, seg!Íl Eduardo Garc1a Maynes, 11 es el conjurito de

rAg~as de carr1port8'T'l1i:into y formas de vida a través de las cu~•. 

lF.s t!e,de el hombre a realizar el valor de lo bueno"• (119) 

Pero el problema de la Moral estriba e~ qJe es un conce.I! -

to fllcs6fico, es J., valor, y por lo ta"1to no se impo'le de m~ -

"lEra irresistible, esto es, los actas que la9 :iormas morales -

' establecen se., deberes d2l hombre para c:al"lsigo mismo y solü su-

(118) 8URGOil, Ig,ac!o, Opus Cit, Pag. 3?8 y 3?9 

(11;) Go<RCIA M~VrJES, Eduardo. lbldem. Pag, 20 
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conciencia puede reclanarle el cumplimiento, 

Por consiguiente y dado el contenida fllosdfico de la moral 

quedará al arbitrio de las autoridades, elucidar cuaida la mail-

festac1ón de un a idea, ataca a 1 a moral, lo qu1 podría acarrear-

enormes abusos por parte de las autoridades en virtud de que 

cori el pretexto de "ataques a la moral", pueden restringir la -

libre mailf"stac!Ón de las Ideas, 

Creemos que la ~nlca salida, serta adoptar lo señalado por

Fraicisca Zarco aite el Congreso Constituyente de 1857. 

"En lugar de hablar vag¡rnen te de la moral, es mejor prohl -

blr los escritos abcenos, y exigir la firme de los autores, pu~.!!. 

con esto, estoy seguro qJe ningún hombre honrado que se respete

ª si mismo, se atrevería a ofender las buenas costumbres en t11 -

libro o periódico", (120) 

Lo Suprema Corte de Justicia ha afirmado "que se ataca la -

moral, cuaido existe "el choque de un hecho can el sentido m.9, -

ral pÚblico 11
1 o co11 ttel estada moral cantemporrÍleo 11 de la socl,g,-

dad¡ (121) en este orden de Ideas, podemos decir que al lila B.9, -

cledad ea penetrada culturalmente par un ps!s extraijero, y en -

ese proceso se le enajena, se le convence, maiipulaido .la info¡_

mación, entonces, se está atacilldo a la moral, pero como secuela 

esa sociedad CEJnbiar!a sus conceptos, sus actl tudes, su ldeol.9, -

(120) BlllGOA, Ignacio, "Las Garait!as Industriales", Edit. P.!!, -
rrua, 5,A, 1984, Pag. 398 

( 121) lbldem. Pag. 380 y 382, 
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g{a, sus razgos culturales, y de este modo co'1siderar como 

"arcaico 11 o 11 aitlguo" esquemas oe CD'1ducta, costumbres, que -

hab{fl'l sido, además de formas de pe11scmie.,ta 1 respetadas y le

g!timas en el seno de esa sociedad 11 {122), que fueron en uri 

determinado momento el "valor de lo bue110", por ende, habrá -

Cí:YTlbiado 11 el sentido moral público" o 11 el sentido moral co2 

temporínec" de esa sociedad. 

La moral como valor, es u11 conju'lto de normas ideales, 

"El. DEBER SER" del individuo para consigo mismo, precisamente-

porq1Je scilo su conciencia puede recla:narle el acatamiento de -

lo ordenado, "sÓlo la moralidad de los propósitos-escl'lbe MAX-· 

SCHEl.ER, permite distinguir los fines de Dios de las miras 

del diablo". ( 123) 

Por ende la moral El. DEBER SER, nos lleva a alc¡nzar el -

valor de lo bueno, au·1q.Je para al gu'1os autores como el mae,g -

tro fiafael Preciado Hernáidez, "la moral, es U'l espacio cut ty-

ral derivado del Valor Bien". ( 124) 

En el centro de la moralidad se halla el Individuo, ya -

qJe los preceptos morales que rigen la vida pública son !Os -

r:iismos que riorm&'l la vida privada, la moralidad no arraica 

del hecho de la existencia colectiva, sirio que s~ encuefltra -

( 122) 1.0MBARDI SATRIANI, L.M. "Aproplac!6n y Destrucc!Óo de la 
Cultura de las Clases Subalternas". Ed!t. Nueva l"lagen. 
197B. Pag. 53. 

(123) GARCIA MAVNES, EdJardo. ObraClt. Pags. 18 y 1S. 

(124) PRECIADO HERW1~DEZ, Rafael. "Leccicnes de Filosofía del
~· "Edl t. Jus, S.A. 1985. Pags. 1B1 a 184. 
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frente a la sociedad como muchos otros hechos¡ lo social ea Pl!

ra el moralista uria circuristEncia con la que debe contar a fin

de valorar éticamente 1 a col'"!ducta del sujeta e'1 1 a vide común,

el indlvlduo debe obrar no ÚnicEJTieote conforme al deber slno -

por deber, para que su acción sea buena, esto es sin otro pr.E, -

p6sito que cumpllr con la exigencla normativa. 

Es decir, la moralidad pública es varlable, no le MORAL, -

que es ll1 valor, alno la concepci6n que de determinados actos,

pucda tenerse en u11a época determinada. 

En este orden de ideas, podemos decir que la moralldad 

pública es relativa, y para ejemplificarlo, podemos señalar 

que determinadas constumbres que son perfect!ITlente morales en -

une sociedad pueden ser inmorales en otra¡ coma sucede en cie.r.

taa tribus africlflas en las cuales lea mujeres llevEn el torso

desnudo, por aer as! su atuendo desde época inmemorial no sie!!.

do en el seno de estas socledades, inmoral la exh1bic16n del -

busto femenino. 

Pero, sl en nuestra sociedad, a alguna mujer se le oc.!!. 

rrlera sallr a la calle con la parte. superior del cuerpo al de.!! 

cublerto, este acto chocada con el sentido' moral público, es -

declr, con la Moralidad social; por otra parte podemos decir -

que la Moralldad Jur!dlca es lo que el Derecho establece como -

el "VALOR DE LO BUCND", para la sociedad. 



B), - LOS DERECHOS DE TERCEROS, 

Pas!ndc al siguiente aspecto de estas restricciones pod~ -

mus decir, que llls derechos de terceros, para los efectos de -

este artículo vienen a ser, los derechos úe la persona o pers_f!-

rias que sen cUjetc de m"1ifestación de idebs, come habfamcs vi.§. 

tu "'' la Jurisprudencia prenunciada por el Primer Tribunal CJl. • 

leglado de Circuito en Materia Administrativa, ¡notada en el C.!! 

p{tulo "1terlor, referente a la llbertaLl de expresión se est.!! -

blec.e que ur1a de Las llmitEf'Jtes a ésta, es "atacar incebidmieQ.• 

te la vida privada de las personas, CUMJDO ESTAS NO SEAN PUBLl

CHS v cu"1do loe ataqJes no tenga1 justificación constltuci.!l. -

nal", (125) 

Seg.Y, otro criterio jurisprudencia!, •1a vida privada es -

lo coritrario a la vida pública", que comprende los actos del 

ftncionario o servidor público, en el desempefto de s" cargo, Es 

decir, para delimitar un acto público de uno privado, hay que -

atl>nder al carácter cori que se ver! fice", ( 126) 

Con base en estas des tesis, pouemos decir que aurique no -

se deiimite . ., eri forma clara cuaida se atacai "los derechas de -

terceros", es decir su vida privada, ve que el concepto de é_i -

tos queúa en el terreno de lo 1>11biguo si podernos afirmar que a

nuestro juicio se ataca la vida pri veda de un tercero y por io

co,slgulente sus derechos (ya que es aquél de quléri se habla -

o mmifiest" uria opinión), cu"1dO se causa odio, desp·ecio o d~ 

mérito hacia su persona u si perjudiCUl sus intereses, siempre-

(125) CllSTRO ZAVkLETll, Se1vadcr, lblüem. Pag. 27 

( 126) SEMi<NARIO JUDICIAL DE LA FEDERAC!ON, Tomo X, Pag. 452 
y Tumo VIJ, Fag. 7g1, Quinta Epoca. 



y cuenda esta persona no sea tn fUflcionario pÚblico en el eJe.i:

ciclo úe sus fu'1cior1es, cuyos actos vEiyEn eri contra del lnt,g ... 

rés púolico; o aigu'1a otra persona pública, por ejemplo aqu~ -

llos QJe se LIP.dicai a los espectáculos: caitaites, actores, mM
sicos, bailarines; o aquellos que se dedlcen a otras menlfest,!!

clones artísticas: pintores, escultores, o cualquier otro tlpo

de acti vldad que por alguna rezón alcen ce notorieuad, y por 

ello su oplnióri o sus actos seen trascendentes para la soci_g -

<Jau. 

Estas personas son ele suyo, interesentes para la soci~ 

dad por ser públicas y al difundir su comportamiento, si éste -

es equí vaco a delictuo•a na se le está e sus en do demérito o de_¡¡

precio simplemente se está salvaguardenda a la socledad de una

fuerza poderosa como lo és, el comportamient.o de una persona -

pública que genera opini6'1, modela actitudes y ·conforma pens,!! -

mieritos. 



C), • Id. TERACIUr; DEL ORDEN PUBLICO Y PROVOCllCION DE DELITOS. 

En lo referente al Orden Público, podemos 8'1oter el CO:J. • 

cepto Que o? él nos aportb, Rafael de Pi'1e Vi!r~, "Es el estado• 

o si~uaci6ri s::>cial, derivaob oeJ. respf'to e ie iegalld&d, est_s ... 

olei;ida por el legislador¡ el orden público se perturbei cuaiaa-

el Derecho no es respetado". ( 127) 

el ~erechc ria se respeta:, cuaido 110 se observe lo que -

selie1 a la Ley, es dec:i r, cu en do se es té pro vDCEíldo fll gúrt delito 

tr i;asCi s~ puede procesar a la persori a q;e lo i11fririge. 

11 Gori ¡a mITTlfestadÓri de las ideas se puc:ti@11 priJvocar CD!!.• 

ductas del lctuosas, CO:>io por ejemplo: t:u"lspireciÓ"l, sediciá11 1 -

tE"b~llÓ-i, yEi o.Je t.odei~ altetéfl el Urde., Público o el menos esa-

r:.-e sw pt~tf'11Lién e., clyu1os casas 1 ve quf' óEn lriicio el moth,-

Com::.· p:-dr-~rs observa:· lot critErics qutr SE utiliza-i parb -

!irr:itt~r le ma-dfestaciári OE las ideas, resulta, peligrosos, e:i-1-

C&ciéi, Ur. cua,do se eteica le moral, el orde,, público y los d_g_• 

rcchos ue terceros, "" virtud de la ambigüedad y la elastlc.l. 

dad de estcs tr~s ccnceptas. 

No obsta,te todo lo mterior, en el afio de 1982, se pubi.l.

c6 ""ª reforma ol ert!culo 1916 del Código Civil para el Dlstr.J. 

( 127) DE FWA VARA, ll&facl, Ib!dem. Pag, 2:J3 

( 128) 5EMA~ARIO JUDICillL DE Lll fEOERACIOiJ. TcMo XXXVI! I, 
Qu!ota Epoca. Pag. 2)0 
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to f"ederal, la cuál pro vacó pro testas e in tr¡nquil id ad, entre -

los profesionales de la información (y de muchas otras persa -

rias inteleLtuales), por lo que posteriormente tuw que ser adl

clonmJo¡ sin embargo, consideramos que este trabajo quedar!a ... 

lncumpleto si no hacemos u.,a breve referencia a esta responsabl 

1 id ad 11 cinada "daño moral 11 o "Ley Mordaz a11
1 que a can tinuación

ai ali zaremos. 
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EL DAÑO MORAL (LO QUE FUE LA LEV MORDAZA) 

7 .1 TIPOS DE RESPONSABILIDADES SEGLIV EL CODIGO Cl VIL. 

El código civil para ~l Distrito Federal, previene d!fere!).

tes tlpas de responsabilidades, derivadas de los actos illcl 

tos, las cut:1les son tres: 

1) .- llesponsabll id ad Objet! va. 

2).- Responsabilidad Subjetiva. 

3).- Responsao!l!dad Civil. 

"La respllnsabllidad objetiva, es aquella que em!tle de tn -

riesgo creado, QUE se traduce en lJ"l evento dañoso, de cuyas co!i 

secuencias perjudiciales está obligada a responuer ia persona -

que, en cierto mouo, se encuentra en situación de recibir el -

yÚn beneficio ue le activlúad susceptible de ocasionar dE>;o• 

(129) 

Esta responsabilidad se encuentra contemplada en el artJ. -

culu 1913 del C6d!go Civll para el Distrito reoeral: 

11 Cucnuo uria persoria hace uso de mecfnismos, instrumentos,

aparatos o sustinclas peligrosas por s! mismos, por la velocl -

dad que desarrollen, porª" naturaleza explosiva o infla'llable,• 

por la energía de la corriente eléctrica que conduzc!tl o por -

otras causas B'lálogas, está obiigada a responuer del daño que -

cause, •unque no obre ll!citamente, a no ser qJe demuestre que

ese úa~o se prouuJO por culpa o negligencia inexcusable de le -

víctima". 

El criterio que siguió ~l legislador, evidentemente es el

de lo justo y equitativo: el que explota S'Jsta-icias peligroses

tiene que resarcir los úaí'ios que cause, eximiéndose solanente • 

(125) DE FHV>l VliRA, Rafael, Opus Cit. Pag, 333 
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que acredite la culpa o negligeocia Inexcusable de la víctima, 

La responsabilidad subjetiva, es aquella que recae sobre -

urie persot'la Uetermiriada como co'1secue'1t:.:ia de u., acto propio que 

ha causado delio a otra " ( 130) 

La responsaollldad subjetiva estÉ: estableclJa en los artJ.-

culos 1310 y 1912 Jel orde,E>TI!ento civil los ~uales seflalan: 

~RT!CULO 1910.- "El que obrando lllc!ta~ente o contra las-

bue:ir:is ccstu'Tlbres cause daño a otro, está coligado a repararlo, 

6 me.,os que demuestrP que el daño se produjo cCJmo C0'1Secuericia-

de cu:pb: 11eg!igr.,cié iriexcusE!!lle de la víc:tlma." 

Si esta":las hé:Dla;Jo de bue:ii:s costumbres Es pertinerile B1.Q. 

tc:ir ~l coriceptü de ellas: 

BUElll\5 CU5TUNtlf'ES.- Conuucta derl veda del acatamiento e.§ -

p.:i.,tb--·~;: ~e los priíc:ipios moralr;s eceptados e11 U'1a scciecJad d,! 

te:rmhai.!b e: u., mO'T1C:'1tD tamal~., determinado e:i la historia". 

( 131) 

tlílTIClLO 1912.- ºCuvido el ejercitar u., derecho se: cause -

u, daiic: e: otro, hay obligaciÓ'l de iridemriizarío si se r.Jemuestra-

uJe d derecho s6lo se ejerci t6 a fin de causar daño 1 sin utlll 

dud para e: titular del dere"ho", 

La respoosaoll idad subjetiva se refiere al elemento voll tl 

vo dEi sujeto, aqJ{ si importa la culpó o dolo del resporieable, 

au,qu• ta~bléo se atleodc a la culpa o negligencia de la vlctl_· 

me, 
11 La Respo,sabilidad Civil, correspo'lde a U'la persoria dete!. 

mi110da, de reparar el daño o perjuicio causado por otra, bieri -

por ella misma, por el hecho de las cosas o por actos de las -

persooas por los que deba responder" (132) esta respoisabilidad 

( 130) DE PINA ldem, Peg, 119 
( 131) lbldem Pag. J34 
( 132) lbidem. · 



tlene su encuadre legal en lo señalado en los siguientes artJ.-

culos: 

ARTICll.O 1918.- "Las personas morales san responsables de

los dai\as y per juiclos que "ªusen sus representEntes legales en 

1:Ü ejercicio de sus funciones". 

ARTICU.0 1919.- "Los que ejerzEn patrla potestad tlenen 

obl1gac16n de responder de los daños y per ju1"1os causados por

los actoa de los menores que estén baja su patria potestad 

habiten con ellos". 

Estas san las resP,ansabilldades que contempla el Códlgo Ci 

vil, para el Distrito federal, y dentro del cap!tula correspo~

diente a ellas que es el Cap!tulo V, llamado "De las obllgaci.e.

nes que nacen ne los actos illcltos", perteneclente al Lloro 

Cuarto "De las obl i.gaci.cnes", Uentro del i.:ual se estableció el

DAÑO MORAL que se publicó el 31 de dlciembre de 1992. 



7.2 CRITICA A LA REfORMli DEL ARTICU..O 1916 CEL CODIGD CIVIL PARA 

EL DbTR!Tú fEDt:Rill.. 

Para qJe uoa "º"Jucta puaJa Estar cootemplada centro del Og 

recho, de!Je estar plasmada eri la Ley¡ corno sabemos la ley es -

tna rut!nte específica de las obligac.iones. como lo so11 ta-nbié11-

ios contratos, la ueclaractón unilateral de la volu,tad, la ge.§ 

tlÓ'"! de riegocios, el. eririquei:imiento ilE!g!timo v los actos ilJ.

cl tos. 

El 31 ae dlclembn ce 1982, se publicó en el Diario Oíl -

claí de la Feneracíón una reforma al artkulo 1916 del Código -

Civil par¡, e: Cistrito FeJerel, misma que- caus6 gren revuelo -

e'"ltre les profesionales úe la i11formaciári, e11 virtuU de que se

t:?"lte.,tJlé auc Éstu serla uria extC1:isiÓl'l de los attículos del C_é. ... 

oigo P€"oi para el Distrito redera!, que tlplflc"1 los delltos

de calu.,,oia y dil'1>11Bclón de hoior. 

[¡ orde•1a~iento Penal en los artlculos 350 al J&J, establ_g 

CE 21 forma clara cuales son los elt!1tientos Que canfigura-i E]. .. 

tes del l tos, asf como las dlsposlclones comunes para ambos ll.i

c! tos, \' :JJ<:: co,,5iste'l; le celu:ri11ia: en imputar e otro delitos, 

de11u.,t..ias, qJFjas o ecusacio'1es 1 o hacer que otro aparezca C,E. -

mo rec d~ u., ueUto cuaridc estos ilícitos seui falsos; y la d.1-

fcrnaci6n de ho,,or que se refiere a ia comu1icaclÓ11 úolosa a uria 

o más p;:rsa'1as e·1 la que se imputa a otra uri hecho cierto o fel 

se, aeterii!hadri o 1'1cJeterml,ada aue pueda causarle desho:ire, 

descrédl to, perju!ci:r o exponerlo al desprecie úe alguien. 

Estos artfculos del Códigc Peri al ri tacto, otorgci Srguriciea 

Jul'Ídica a.l hdi viduc e"'I c:umto a que s~ sJs t>ie.,e;i: morales so, 

vu .. ·1e:,riJC:os, e.i. Estado castiga ei cuipaole, previa fcrmulaclÓ"l -

Je qu;r-úla dE parte oferidida e:i ccitro Cel respoisable. 
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Pero en virtud de que las s1nciones que contemple dicho o,¡: 

denEJ11iento penal, pera castigar el agente de estos ilícitos no

se consider6 suficiente dada la naturaleza y alc1nce que puede

tener una calunnia o una difEJ11aci6n 1 que son las inmersas en -

los numerales: 350 primer párrafo, y 356 primer párrafo y que a 

la letra dicen: 

ART, 350.- "El delito de difB1laci6n se castigará con prJ. -

s16n hasta de dos años o multa de cincuenta a trescientos P.11. -

sos a EJ11bas s1nciones a juicio del juez", 

ART. 356.- El delito de calumnia se castigará con prisi6n

de seis meses a dos años o multe de dos a trescientos pesos o -

EJ11bas a1nciones e juicio del juez ... " 

Se hizo la regulaci6n en el C6digo Civil del dano moral, -

en el articulo 1916 de este ordenB1liento suat1ntivo, como un -

inatrumento jurídico que tiene la funci6n de aer un brazo sec~-

1 ar de la repareci6n del daño a que queda obligado el sujeto -

activo del delito de calumnia y diflfllaci6n de honor, toda vez -

que esta reparaci6n del daño la meyor!a de les veces no se cou

siderebe le suficiente, en virtud de que éste es fijada por el

juez según lo exprese el articulo 31 del C6digo Penal: 

ART. 31 ,- Le repereci6n seré fijada por los jueces, según

el deno que sea preciso reparar, de acuerdo e las pruebes obt.i:.

nidaa en el proceso ••• " 

Por otra parte se consideraba que la pene privativa de li

bertad que se impone el agente de estos delitos no es un casti

go best1nte, por lo t1nto e fin de que el ofendido pudiere ser

indemnizedo en forme justa, se hizo le reguleci6n en le legielJ! 

c!6n civil del daño moral, toda vez que le c1nt!ded e título de 
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campensaclóri pecu11iaria por dt:1f10 morBl la estima la v!ctima. 

En vll'tud de que esta reformB el Código Civil, por les r2-

zo1es qu~ a1ulizaremas má5 adelmte, c~us6 protestas v deseo!.!. -

cierto, tcnto entre periodistas como en juristas fué meriester -

hacer la adici6n aclaratoria, que está contemplada en el art1. 

culo 1916 ~is, asl temblén se hizo impostergable el adicionar -

algunos artlculos del C6digo Penal, para el Distrito Federal, -

referentes e la reparación del daño, como son: 108 artículos, -

30, 31 y 34 entre otros. 

El 11rtículo JO "'les de 19a4 Jeda: 

~R r. JO.- "La reparaci6n del daño comprende: 

l.- La restltuc:.6n de la cosa obtenida por el delito si-

no fuero posible, el pago del precio de la misma, y 

lI,- La indemnlzac!6n del daño moral y material causado a

la victima y a cu familia", 

Después de la adici6n publicada en el Diario Or!clal del -

13 de enero de 1984, el texto es el siguiente: 

,.iRT. JU.- "La reparac16., del daño comprende: 

1,- La restltuci6n de la cosa obtenida por el delito, y si 

no fuere posiole, el pago del precio de la misma y, 

!!,- La indemnización uel Jalio material y moral y de los -

perjuicios causados, y 

IIl.- Tratlndose de los del! tos comprendidos en el lltulo

décimc, la repan~ció11 del daiio abarcará la restitución Ue la -

casa o Lle su valor, y 11iemés hasta dos taidcs del valor de la • 

cosa o de los bienes obtenidos por el úelito", 



~tes el artículo 31 del ordenBTtiento penal para el Distr..!. 

to Federal decía a la letra: 

ART. J1.- La reparaci6n será fijada por los jueces, según

el daño que sea preciso reparar, de acuerdo con las pruebas o.l!

ten idas en el proceso, y atendiendo tBTtOién a la capacidad ec_[!

nómica del obligado a pagarla, 

Pare los casca de reparación del daño causada con moti ve -

de delitos por lmprudencia, el Ejecutivo de la lhián reglBTte!).• 

taré, sin perjuicio de la reaolucián que se dicte por la autor..!. 

dad judicial, la forma en que, administrativamente deba garlf1t..!. 

zarse medi1J1te seguro especial dicha reparación. 

Después de la reforma del 13 de enero de 1984, este ert.!. • 

culo conserv6 casi la totalidad de su texto, sol1111ente fue derE, 

galla del primer párrafo la parte que establece:.• ... y etendie!l

do también a la capacidad econ6mica del obligado e pegarla". 

Pero sin dude alguna el ert!culo 34 del Código Penal de,¡¡. 

pués de la reforma del 13 de enero de 1984, es le que establ,¡: -

ce q·Je el arttculo 1916 del Código Civil pare el Distrito Fed,i:· 

rel, ea el coral ario de loa art{culoa 350 y 356 del ardenirnie¡¡,• 

to Penal, ye que 1J1tes de le reforme de 1984 dec!a e la letra: 

ART, 34,- •Le reparación del dlllo proveniente de delito • 

se exigiré de oficio por el Ministerio Público, en loa casca -

que proceda", 

V en 1 a actualidad dice lo siguiente: 

ART, 34,. "la reparación del dlllo que deba ser hecha por • 

el delincuente tiene el car6cter de pena pública y se 'exigir& • 

de oficio por el Ministerio Público, con el que podr&i coedyJ!. -

ver el ofendido, sus derechohabientes o su represent1J1te, en -

los términos que prevenga el Código de Procedimientos Penales. 
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Cu1ndo dicha reparaci6n deba exigirse a tercero, tendrá el 

carácter de responsabilidad civil y se trsnitará en forma de i!:!_ 

cidente, en los términos que fije el propio C6dlgo de Procedl -

mientes Penales. 

Quién se considere con derecho a la reparacl6n del Daño -

que no pueda obtener 1nte Juez Penal, en virtud de no ejercicio 

de la accl6n penal por parte del Ministerio Público, sobresel -

miento o sentencia absolutoria, podrá recurrir a le v!a civil -

en· los términos de la legislaci6n correspondiente•. 

Todo lo 1nterior puede resul ter incongruente ya que un d,!!

ño moral por su naturaleza (afectaci6n de los sentimientos, 

afectos, decoro, creencias, honor, reputaci6n, vida privada, 

configuraci6n o aspecto f!slco, o bien en la consideraci6n que

de s! mismo tienen los demás) no puede ser por el ofendido e.!l, -

timado en dinero, al menea si es una persona que se precia de -

tener un m!nimo de dignidad, y que no comulga con el refrín 

de los deshonestos, aquel que dice: "Todos tenemos un precio". 

Esto por supuesto no es aplicable al Juez que conoce del -

caso, ya que la Constituci6n Pol1tica senala en su art1culo-

17g, segundo párrafo que "Ninguna persona podrá hacerae justl -

cia por s1 misma, ni ejercer violencia para recl1ST1ar su der,¡¡ -

cho. Los tribunales estarín expeditos para administrar justl -

cia en los plazos y términos q"e fije la Ley ••• • 

Por t1nto el Juez como autoridad judicial tiene obl19.J! 

ci6n de conocer de los casos de su competen el a y jurisdiccl6n -

y de sentenciarlos, de acuerdo a los linesnlentos y disposiclg• 

nes que señala la Ley. 



Por otra parte creemos que cuenda nos causEr"l un daño mE, -

ral en forma real, lo que menos cuer1t.a es la lndemnizaci6n que-

pueda otorgarse ya que existen cosas L:omo lo son: el amar de -

los hijos, de los padres, del marido o de la esposa, que q·Jed"1-

muy lastimados cu"1do un alleyado es objeto de una calumnia o -

de una difemaci6n, y muchas veces queda la duda, al verse envue!, 

ta u"a fomllla en una situación de este tipo. 

En cambio esta reforma si es una puerta abierta para que -

personas sl11 escrúpulos, sopretexto de habérseles causado "da~o

morel 11 , dem8""1den a diestra y slri iestra, valuando sus afectos, su 

hunor, sJs sentlmlentD!:i, creencias, decoro, etc., en una CEJ'1t1 -

dad de millones de pesos. 

Por esta causa, los profesionales de la información tembl,!!

ron, eri aquel enlences, b"lt.e esta reforma que limitaba la 11 libe!. 

tad de expresión", qJe esté. gar"1tizada por la Conatituci6n, ya

que en virtud de esta reforma, que por otra parte resultaba i.!). -

consti tuclonal (dado el· sesgo que se le lli6), cualquler inform,!!

dor podría ser sujeto a un procedimiento Civil, en el cual seria 

condenado al pago de una lndemnlaci611, a causa de une noticie -

por él difundida, toda vez que los comunicadores en algunas OC,!!

siones sólo apunt"1 q'Je el origen de una nota es una "fuente f.!.

dedigna•, es decir, proveniente de une persona o lugar qJe no 

pueden revelar. 

Como hablamos apuntado, todo esto seria inconstitucional ya 

que esta reforma estaba imponiendo nuevas limit"1tes a la libe,¡:

tad de expresión, diversas a las ya establecidas por la Constit.!:! 

ci6ri Pol1tica, además de que existe Jurisprude·icie, en le cuál -

se señala que "le m"1ifestacitln de les ideas, no puede consid,!'. -



1·arse como volrteratorla tie le. vida pr-li;ade, si se trctti:! de pe.r.

so'1as públ ices" { 133) Qlie sen de q..Jle~es se escribe e:i le~ r10tl 

c1as, e:ste Tesis la arietamos íritegrement~ eri el r:epitulo quinLD 

hclso 5.J de este trabajo. 

Por toda lo a-iteriormet"lte exprP.sadof fué 11ecesarlo qJe se-

adlc!ooara el articulo 1916, con el 1q15 bis, en el cuól se h~

ce la oclaraclón de oue no está onl!yada a la rPparaci6n del d~ 

ñ:i moral aq.l¿¡ cpe ejerza SU:i derechos de l11formac16n, crítica, 

e.-:presi6ri u oplniÓT) e11 los térmlrios y con l&s liml ladones de -

los art!culos 60 y 70 de la Constltució11 Política, 

Piara, corno he~ía:nos señalado, dedo que la Suprema Corte de 

Justicié de ló Nacl6n no ha con~eptuaúo lo que, a su saplentlsj_ 

mo jui=!G, sur¡: la ncral 1 los derechas de terceros y el Orden -

Pú:::!l lLc, i,;:Ji;; s::iri las l iml taclones co.,st.ituciariales, y por lo .. 

ta.,to, el "jer l!Tlblguas, ai 110 ter¡er ese marca jurídico 1 en cual. 

::uift mcn?.rito puede alegarse trarisgresióti a es.tas barreras con.§_ 

titucio,ales de la libertad de expresión, y lo contrario ser!a

muy dtf!e!l de acreditar. 

El art!culo 1916 del Código Civil par& el Distrito federol 

prlm!tivo decía a la letra: 

"lndepe1~le,temente de los delios y perjuicios, el juez d,g

oe acorüar, e, favor de la víctima de un hecho illcito o de su

f1rnilia, si aoudla muere, u,e i,drmq!zaclón equitativa a tít,!!-

io de repc.rac::16'1 moral que pt2gcrb el respo11sable del hecho. E! 

ta hdem,lzació, no podrá exceder de la tercero p~rte de lo que 

¡,,porte ¡a respo·1saoilidoc civil, Lo dispuesto "" este artículo 

('13J) C!l5TRO ZllVHLETll, Sahador. Opus C! t. Pag. 27 
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no será aplicable al Estado en el caso previsto en el art!cula-

1928." (Se refiere a la obl1gac16n que la ley impone el E:stado

de responder de loa daños causados por sus funcionarios en el -

ejercicio de sus funciones), 

Después de la reforma del 31 de diciembre de 1962, el arti 

culo 1916 dice: 

"Por daño moral se entiende la afectaci6n que una peraona

sufre e, sus sentimientos, afec::tcs, creencias, decoro, honor, • 

reputac!6n 1 vida privada, configuraci6n y aspecto f!slca, o 

bl en en la considerac!6n que de si misma tienen los demás. 

Cuend_o un hecho u omisi6n ilícitos produzcen un del'lo m.e, -

ral, el responsable del mismo tendrá obligaci6n de repararlo, -

mediinte una indemnizaci6n en dinero, con independencia de que

se haya causado dai1o material, ten to en responsabilidad ca!!. 

tractual como e•tracontractual, igual obl1gaci6n de reparar el

daf\o moral tendrá quién incurra en responsabilidad objetiva ca!!. 

forme al artículo 1913, as! como el Estado y sus funcionarios -

conforme al artículo 1926, ambas disposiciones del presente C~

digo Civil. 

La acci6n de reparac!6n no es trEnsmisible a terceros par

acto entre vi vos y s6la pase a los herederos de la víctima, 

cuando ésta haya intentado la acci6n en vida, 

El monto de la indemnlzaci6n lo determinará el juez tomlf.l.• 

do en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabUJ..

dad1 la s1tuaci6n econ6mica del responsable y de la v!ctima as! 

como las demás circunstencias del· caso. 

Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en au dec.e, 

ro, honor, reputaci6n o consideraci6n, el juez ordenará e petJ,.• 
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ci6n de ésta y con cargo al responsable, la publlcaci6n de un ex.:. 

tracto de la sentencia que refleje adecuadame,te lo naturaleza y

el alc,,.,ce de la misma a través de los medios informativos que -

carisidere corivenientes. El"I los casos en que el daño rerive de un

ecto que haya teriido difus16n e11 los medias iriformativos, el 

juez ordenar& que los mismos den publicidad al extracto de la se!2_ 

tencia, con la mismo relevancia que hubiere tenido la difusi6n 

crigirial". 

V el art!culo acla1·atorio, Esto es el 1916 bis señala: 

ART!ClLD 1916 bis.- "No estar& obligado a la reparaci6n 

del dello moral quién ejerza sus derechos de opi1i6n, crítica, e~

pres16n e informaci6n en los términos y con las limitaciones de -

los articules 60 y 70 de la Constituci6n General de la Rep~bl.!. -

ca. 

En todo caso q•Jién demande la reparacl6n del daño moral, 

respo,sat:Jilidad contractual o extracontractual 1 deberá acred.i 

tar plenamente la ilicitud de la conducta del dema,dado y el d,!! -

ño c:ue directariente le hubiese cesusado tal conducta". 

ARTICLLD 1917.- Las personas que hay;n co"stdo en com~n un -

daño, son responsables solidariamente hacia la victima por la 

reparación a que est!n obligadas, de acuerdo a las disposici~ 

nes de este cap!tulo". 

Por lo que podemos elucidar en los articulas ,,, teriores, 

sobre todo lo señalado en el art!culo 1913, que se refiere a 

la responsabilidad objetiva, cuando apunta: "o por otras COl!, 

sas 6'1&loga;", el juzgador podr!a interpretar q"e la energ!a 

del pensamiento, es uno causa an&loga, ya que es pel.l,. 

grasa por si misma, y aunque al utilizarlo no se obre ii!cit.!! 



mente, se incurrida "" responsabilidad objetiva; el peor de -

loe casos en que un informador o un pintor o escultor, tendría

respo~sabll!dad objetiva de indemnizar ser!a en el caso señal.!!

d~ en el artículo 1912 del Dr<lenamlento Civil citado, en el 

cual, en virtud de haber njerc!tedo un derecno (el de informar-

o el de simplemente mITTlfestar libremente •us idees) •con el 

fin de causar d1>io", por ejemplo den un el Indo una conduct& lllc1 

ta de un funcionario u otra persona púollca, por su actuac16n -

quedaría obligado a responder legalmente úe lo difundido, no i!!!. 

portEndo el ejercicio de au derecho a la libre expresión, en -

virtud de que con elle est& "causB"ldo demérito a un tercero•, -

la seguridad jurídica (•) ya no serla entonces pare el que se -

exprese en el ejercicio de sus derechos constitucionales, sino

que se convertirla en "tapadera• de toda clase de corruptelas,

ye que no se podr!a sacar a la luz, la deshonestidad de algún -

fu,1cionario, cuya conducta vaya en detrimento de la sociedad, -

esto ea, de todos los que formamos parte de este país, porque -

los que tendr!En e s~ favor la Seguridad Jurídica serI1r1 equ![ -

llos qúe tenga1 intereses personales, o qJe utilicen un cargo -

público para coosegulr sus fines sin importarles los lazos de -

orden espirlLual que unen el individuo con la colectividad, con 

el grupo al q·Je se ha denominado "l'IACIOl'I" independientemente de 

que tenga o no, la calidad de Estado. 

(•) L& Seguridad Jurídica, es un criterio que se relaci.ona m&s
c;on ~l aspecto racional y ético del Derecha, que con su as
pecto técnico positivo y sociol6gico-"en su sentido mas ge• 
11eral "- expresa DELOS- la seguridad jurídica es la gar1J1tia 
dada al lndi vi duo de que su persone, sus bienes y sus ders_
chos, no será1 objeto úeJtaques violentos o que, si éstos -
lleg1n a producirse le serln asegurados por la sociedad, 
protección y reparación, "fines del Derecho", obre citada -
por PRECIADO HERrlAl'IDEZ, en "Lecciones de F'iloscf!e del Ders_ 
cho". Peg. 233. 
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Aecorde."nos U'1a definiclé., de ~Jaci6n: 

W~CI0"-1.- Pers~rias ligadas por idioma, religi611 1 erige,, ca~ 

Lu:-nbres, surge e., la historia. (134) 

~hora bien, por la que respecta al artículo 1910, e1 el 

cuál se establece la responsabilidad 5Ubjetiva, el informador -

si "enraba en co11tra de las ,buenas c:astu~bres 11 1 estada obli9_! .. 

ce a re par er el dalia. 

C~r.io pLJdemas compre.,der la reforma a este artículo tanbién

,.,os lr11za!Ja e J'1B nu::>vc: proi:Jiemáttca, de la que era necesario -

salir, por eso ., u, atisbo de lógica jurídica, v a fin de Q';e -

la 1 ibre eJ<presi6,., 110 resultara vul•ierada, se le adlcion6 al a_r

dcu;o 1315 ei ertlculo 1916 bis, ve que no s6lo e nivel peri.Q. -

distloo sl,o a ,¡.,e¡ art!stlco, se lesloner!e le libertad de e]i

presió11 va c. e e., el pror tJe los casos, si uria persona era tg -

n&da co~a maoelo o::i uria pintura, esc~ltura, fotografia o poema,

pad!a 9'1taolar u.,a derntnda t:O'ltra el artista por daño mllral (por 

ejE"ipio si la pirilura perte.,ec2 a lb corrie.,te brtlstica llb'T\] -

da "Surrealista" o a la 11 cuoista11
). Hhora bien como estt? art!c.!::!,

lo tretó de ser uia exterysióri civil d~ la 5Enci6n impuesta C:i los 

de~\tas d::i calumrila y dlf'amaci6ri de ho11or, corisidera."Tlos que la -

Co"5tltucl6n va señala, que la m6"!festaci6n de las ideas tlene

"oma uo a de sus l iml ta"iones 1 a pro vocac!6n de dell tos, v la c~

lum la as! como la d! fa'11aci6n de ha"º" lo son¡ en cuyo caso el -

afectado tie,1e a su alca,ce el poder solicitar el Ministerio Pg-

( 134) DE PIN~, Rafael. Obra Citada, Pag. 283, 



blico que ejercl te la acc16n penel en contra del responsable, 

es! mismo puede hacer uso del derecho de rectlficaci6n o de r! -

plica, que establece la ley de Imprenta, y que establece como -

obligac16n del meciio de 1nformaci6n, que di6 di fusi6n e une l!J. -

formación equ!voce o mal intencionada de une persona o grupo de-

personas, a que repare el da~o publicando les aclaraciones que -

el ofendido estime pertinentes, además de que por su parte el -

C6digo Penal establece que una vez que se dicte sentencie y é~ -

ta ca"ªª ejecutoria, se publicaré la resoluc16n en tres peri2 -

dices, a petici6n del ofendido y e coste del responsable, T,t 

niendo los directores de los peri6dicos (si en medio impreso se

public6, la calumnia, injurie o dif1111aci6n), de publicar le ecl.I! 

reci6n pués de lo contrario se hacen acreedores e una multa, 

Por otra parte resulta in6tll lo que este articulo 1916 s,t• 

nale, ye que si le menlfestec16n de les ideas provoca delitos -

como: lenocinio, corrupci6n de menores, dlf1111aci6n de honor, h,E.• 

mlcidlo, sedlci6n, motín, consplraci6n, rebel16n o cualesquiera

otroe, tipificados en el C6digo Penal para el Distrito federal -

o en alguna otra ley como conducta delictuose (por ejemplo lo& -

que sel\ala como tales le Ley de responsabilidades de loe fU!!, 

cionarios públicos, el C6d1go fiscal, la L.ey federal de Armas de 

fuego y explosivos o le Ley Federal de Aguas, etc. entre otras)

•entonces el individuo ya puede ser sujeto e proceso penal, por• 

le comiai6n de tales del! tos o por coparticipaci6n por provOClll,• 

los•. e 135) 

(135) BLRGDA, Ignacio, "Las Gerendas Indivlduele11•. Ibidem. 
Pag, 377. 
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RAZONES JURIDICAS V POLIT!CllS QUE IMPDS!BILITHN LA REGLAMENTAC!O~ -

!_G~~NTIA_D~ úERECHO, 

Habíamos ¡notado que "el Derecho a la Información es la facul -

tad de los públicos," (136) entendiendo por esto, que nuestra soci,!i-

dad estt formada por personas de distinta capacidad, me11tal, social, 

económica y de diversa edad cronológica o mental; esta facultad de -

la sociedad se refiere a ver satisfecha su necesidad de información, 

entendida ésta en sus tres tipos sociales, (periodismo, publicidad -

propélgC1"1Ua) &~{ cur.io P.l acceco a la cultura y la enoP.ñErlZEt. 

Atento a lo Enterior, para gari:ntizar el derecho a la inform.!! -

ción sería necesario, ajustarse a los siguieotes requisitos, que a -

nuestro juicio, son los necesarios para poder gari:ntl zar y regl IJ!le!).

tar, •l derecho a la información, ya que jamás las autoridades comp.!i 

terites he'I mEt"lifestodo de quP. forma pretenden hacerle. 

1) .- Proteger este derecho con una garant{a canstltuciorrol, d,!i

termlnanda la forma en que el Estado ve e atorgar le gerEIJ. 

tí a e la in formación, 

2) ,- Derogar el artículo 60 Cansti tuc!onal o, en su defecto, 

derogar la adición hecha el mismo en 1977 e incluirle en -

el artículo 30 de la Carta Magna, toda vez, qJe el Derecho 

a la Información i"plica "el acceso e la culture y le ens.!i 

(136) CLAUSSE, Rager. "El Derecho e la Información", Edit, Ciespal, 
1956, Quita Ecuador. Psg. 27. 
Ibidem. 
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3).- D:? e1cuadrEirse dEntro de las gcrB""ltÍa:: scciE.les, el Estado d,!: -

berá para este :c>fecto, dejar dE usar, ad'Tlinistreir y controlar -

les medios de CCli'lu1iceciÓ'1 !:;:iciel, e., virtuo, oe 4Je el objeto-

de la Gt:;ra-1t!a Sccial, es la n!velécié;i eritr~ las clases socij¡-

les, equilibráridolss, en este caso se perseguiría la '1ivelación 

entre los particulares co11cesio.,arias de los medios y la soci~

dad, el Estado actuaría tutelB1dO a estos últimos. 

4).- De c11cuadri=rla de1trc de las GarEiltÍas lndividJales, el Estada-

d~bPré pre:,tHr totalmente et servicio de i11formar, no otorgaido 

nás ccnc2siariEs a fi., de que el Est~dG sea el Ú11ico r~spo.,seble 

d= i1formar y de este moda seríei posible c:¡ue en el caso de ria -

cu~p::r o de vulnerar la gar~tla de recibir infor~ación a q'Je• 

5).- H.:;r-r;;er e: Cú'lcepto "D~recho a la lriformac::iln" las p&labras 

ºca., vr:rdf:d", ya ~ue si se gara,tiz~ el derJ?cho a recibir irifo_r 

'1CC:1Ó.,, ;sté de:.J~ s~r ciertr:i, si'1 esCE>-ill'Jteos o eufemismos de -

.,!.1gu,e e::pi:cie, ;;111 ir.iport~r las CC..'15Pcuericias qJe pueda tr~ -

er. "51 '10 nos i"1fCflTH:f1 la verdad, rios está., eriajeritndo, ya que 

li::::i -e.,tiras ta".'lblén son informac1ories 1 y 21 iridiviouc.. que fu!:,

"ª par:s de la sociedad, está atenido a la i11forr.iec:ié11 =uei los-

;"",ecics te :torgu~n 1 y ::1 se le mie.ite, esta 2aJ!.veile a sorriet~I,-

ootei.,er S'JS int::r2ses .... " (137) 

( 1)7) PhVLD TE'JUR!O, J2sús. "Más fl:lá ce: Medie 
ECu~, Die.,c, S.~. 1975. M~xic::c. PE:g,; 87 



6),. Revisar todas las leyes referentes e medios de comunlcec!6n • -

o que versen sobre al gúo tipo de lnformecl6n socl el (perlad!¿ • 

me, publicidad o propegenda ya sea pol!t!ce o de otra Índole) -

como son: la Ley de Imprenta, Leyes de Publlclded, Ley federal

de Radio y Televlsl6n y el Código federal Electoral. 

7) •• Nombrar interventores, a fin de revisar el contenido de la l¡¡ -

formación que los medios que pretenden difundir, pare que ést¡;.. 

sea acorde a los cr! terios de veracidad que el Estado imponga,· 

8),. Otorgar el Cstado a los medios masivos de comun!cac!Ón toda la-

información de que dispone en todas y cede una de les meter!es

o sectores que meneje: econom!e, politice internacional, ad].. -

lentos técnicos y c!ent!f!cos, politices internes, etc., aslm!¿ 

mo tffllb!én qJeder!en comprometidos a informar e la sociedad 

acerca de sus ect! v!dedes: le !n!c!at! ve pr! veda, los s!nd!C,!! • 

tos y aún los partidos pol!t!cos que e decir del maestro Ign,!! -

ele Burgoa son factores reales de poder ye que, •son los condus_ 

toa, dl vergentes o con ver gen tes de 1 es dl ferentes el eses soci.!!• 

les, entidades o grupos que existen, y actÚB'l dentro de le •2 -

cledad de que form111 parte, pare conservar, defender o mejorar-

les infraestructuras variadas en las q·Je viven y se mueven•. 

(138) 

Todos los crl terlos se confrontarWi y dl fund!rii., no por med!o

de boletines q11e li•óforno;>n a le información, sino citando e ru]. -

(138) BURGOA, Ignacio. "Derecho Const!tuc!onel Mexicano•. 
Ed!t, Porrúa, 5,A, 1982, Peg. 341 



das de presna semanales, a fin de q·Je cada media de camunicaci6n P.!d

diera evaluar la infarmaci6n segú, su tendencia pal!tica, religiosa

ª filas6fica, oe cada fuente obteniendo noticias del a las titul.!! • 

res o responsables, ne ofreciendo cada uno su versión qJE! no es la • 

mis~a, ya que, "la infarmaci6n es la trensmisi6n de datas susceptl • 

bles de ser conocidas entre un emisor y un pasible receptar¡ y la -

desinfarmaci6n es la pérdida de credibilidad en las informadores 

por ofrecer éstos versiones distintas o encontradas de un mismo h.,g_ -

cho," (139) 

De estos requisitos !flotadas se desprenden las aiguientea razg

ne" políticas y Jurídicas, q"e imposibilitan el logra de este fin: • 

garantizar y regla:nentar el derecha a la lnfarmacl6n, dada la tradl

cl6, histórica y legislativa de nuestra pa!s, 

( 139) PAVLO TE~ORIO, Jesús. Idem, Pag. 99 
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8.1 RAZONES JURID!CAS. 

1).- Aunque el concepto "gar,.,t!a individual", no es restri,E. -

tivo sioo extensivo, y constituye una barrera para limitar el poder

del Estado y sus aJtoridades a f!n de qJe el particular tenga aseQ.!!

rada su natural libertad de acción, e esta guisa, cuando alguna ª.!! -

toridad viole algún aerecho protegido con una gar<nt!a individual 

procede el Juicio de Amparo. 

"••• en efecto, cama gobernado, la persJna hum8'1a goza de der~-

chas públicos subjetivos, previstos en la Constitución, como tlt,!! -

lar· de las mal llamadas gar"1t1as individuales. Estos derechos se -

oponen y ejercen 1 frente a los órgencs estatales qJe sao los Ce!!, 

tras de imputación de las obligaciones correlativas." ( 114 

En virtud de qJe el artÍCJlo 6D Constitucional, consagra. una -

garint!a individual, es decir, se encu'!ltra dentro de los art!culos

que el Constituyente del 117, estableció para este tipo de garint!as. 

se entiende qJe el derecho a la información, está protegido por una

garEr1t!a individual específica de libertad. Pero, en caso de verse

violada esta garEl'ltÍa, no sPría posible restablecerla mediante Ju.!. -

cio de GarEl'lt!as, en virtud de q~e los medios de comunicación no 

so11 aúrnil"Jistrados Únicamente por 6rgrnos del Estado (concretooiente -

Secretaría de Gobernación y Secretarla de Comunicaciones· y Transpo,¡

tes), contra los cuales procede al Juicio de Amparo, sino que se 

otorga su explotación, por ser un servicio público, mediante conc.!l_ -

sión, a los particulares, contra qJienes no procede el Juicio de G_!!

rant!as, además de q'Je resulta muy difícil de acreditar que no se -

( 11•0 81.flGOA, Ignacio. "Derecho Constitucional Mexicaoo" 
Ibidem. Pag. 307 
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está informEndo y por ende q'Je se está vio!¡ndo la gar1>1tfa, ya qJe

las noticias mal intencionadas o enajent¡nles, h•~bién son infcrm.!! -

cienes. 

Por otra parte, no toda la 1nformaci6n enseña o educa, muchas

veces su Única finalidad es distraer o divertir y en algunos casos -

pervertir. 

2).- En caso de que se pretenda elucidar el tipo de gar¡ntfa -

en la q:Je pueda encuadrar el Derecho a la lriformac1~n, esto pondrá -

dP m8'11í1esto q1Je la ad1ci6n del articulo 6C hecha en 1977, no es -

compatible con el cuerpo del mismo, ya que para garantizar el der! -

cho a la 1nformaci6n, es necesarlo sujetar todas las Informaciones -

a censura previa, a f{n de qJe verdaderamente a juicio del Eotado, -

sr. otorgue en ellas, conocimieritos cultura y enseñaiza, tal iriq'Jisl.00 

ci61 no es compatible con el esplritu del articulo 60. 

3).- Au.,que riumerosos juristas corisidf'ra'l como Ley regla.-nerit~ -

ria de los articulo• 60 y 70, a la Ley de Imprenta, la H. Suprema -

Corte de Justicia en varias ejecutories ha puesto de manifiesto que

na existe Ley reglamentarla de tales ertfculos, en virtud de qJe"e,i¡

ta Ley existe desde el 12 de abril de 1917, en que rué publicada c,g_

mo "Ley provlsl.onal"¡ adem~s el Congreso de la lhión s61o tuvo fecul 

tades para crear leyes reglamentarias de gar¡ritlas individuales dJ!. -

rEnte el periodo de sesiones (ordinario) qJe comenzó en meses post!

rlores a la publ1caci6n de esta Ley, esto es, del 10 de septiembre -

de 1917 al 31 de diciembre del mismo año, en el cu~l jam~s se .ocup6-



de est~ Ley por consiguiente fenecido el término ye no tuvo compete!l 

cie pare reglementar, pués no se le otorga esta facultad, consti ty • 

cionelmente, Por lo qJe, cufJldO Venustifflo Carri:nze expidi6 este • 

Ley, el congreso no estab1 investido de facultades además formalme!l

te, ni siquiera está en vigor, ye que la constituci6n de 1917, la -

derog6 por ser posterior, pués le Carta Magna rige desde el primero-

de mayo de 1917," (141) 

En este orden de ideas, se nace necesario expedir une ley r~ • 

glementerie de estos ert!culos; Entes de tratar de gere,tizer el d~

recho e la informoci6n ln imprescindible es conceptuar en forme cl,!!

re les limitaciones que impone le Constituci6n teles como: le Moral, 

le Vide Privada, los derechos de terceros, le provoceci6n de delitos 

el Orden Público, e les libertades q·Je consagre, pera que de este • 

modo le ley regl1J11entarie, concrete y desarrolle las beses esteblecl 

das en !e Consti tuci6n, 

También resulte de capitel importEncia, pare el fin que se 

persigue, hacer une revisi6n exhaustiva de todas les leyes, que se • 

refieren e informaci6n, lo que evidenciarla que todas y cede ·Jna, 

contienen crasos errores, como en el ceso de le ley de impr•nte, 

o que hffl dejado e'' el terreno de lo impreciso situaciones ti:n impar. 

ti:ntes como la publicidad subliminal, q·Je nos afecte e todos, nit'los-

hombres, mujeres, cultos e ingnorfJltes, pobres o ricos sin discriml· 

ner. Ahora bién, este revisi6n resulte peligrosa, ye que al establ~ 

cer lo que debe entenderse e juicio del legislador, por Orden Públl· 

co, por Moral, por Derechos de terceros, por Vide Privada, entonces• 

( 141) BLRGOll, Ignacio. "Les Gera,t!es ln!l1J!lll~"· ldem, 
Peg, 367, 
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ya no podremos sal irnos de estos marcos legales, y por lo tanto -

nuestra libertad de expresló1 se volverá algo finito, que deberá -

ajustarse a conceptos lPgales o estatales. 

4),- En virtud de la confusión que existe, al considerar 

a"lálogas el derecho a la lJlformación y le Libertad de expresión, .. 

ya que una se considera sinónimo de la otra, se trata err6neamente 

de reglame1ter el derecho a la inlormación, pensarido que es el de

recho del informador a d·.?cir sus noticias, lo que es simplemente -

ejercicio de su libertad de expresión; esto es, la libertad de i!J.

formacló1 es el derecho de toda informador a tener acceso a las i!J. 

farmaclo1es v difundirlas, por lo tanto esta libertad que ya está

col'lsegrada como u11 derechp humB'lo, en le Oeclareción de los Der,g, -

chas Huma,os de la Organización de las ~aciones Lliidas, a! es an,k

laga df la libertad de expresión, que nuestra Carta Magna, protege 

co1 un a garan t! a indl vidual. 

Pero el Oerec>io a la Información, es una facultad de la sB, -

cledad, de ser satisfechos en su necesidad de saber lo que ocurre, 

asf taf!lbién e., s'J necesidad de cultura o de ensenen za. 
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Por lo t¡nto, no son ITTálogos "'1bos conceptos, pero en C"'1bio -

se contradicen, si nos aVOC"'10S al criterio de Don Ignacio 8urgoa, -

que es el slgulente: 

"Podemos decir qJe existe una contradicción cuaida se afirmE:I -

y niega al mismo tiempo uri predicada respecta de una '1lisma cosa en -

relación con semejITTte situación o cu..,do entre dos Ideas objetos -

y conceptos semejITTtes, se atribuye a uno un calificativo o una e.!!. -

timaclón determinados y se nieg¡n estos respecto del otro; natural -

mente dentro de on mismo punto de vista o elemento iÓgico común e.1 -

B!llbos". ( 142) 

En el problema q·Je nos ocupa, lo ITTterior puede aplicarse en -

cuanto a que, si tratamos de darle e la sociedad lo que el concepto

de derecho a la información nos indica, entonces debemos ajustar 

ls libertad de expresi6n a esa ~ecesicad, y la contraposicién entre

conceptos nacería en el momento en que, lo que se pretende expresar, 

no sea ble~ recibido por le sociedad, o simplemente no sea tomado -

en cuenta por ésta, no obstITTte habrá ejercicio del derecho a le 

libre expresión, aunque e le sociedad no se le esté aportando nada, 

Como podemos observar, existe contradicción, entre libertad de

expresión y derecho e la informaci6n, puesto que tienen como semejll,l 

za: le lnformacl6n, solamente que una ea el derecho de todo mexic.!! -

no s expresarse, de cualquier forma, y el otro es el derecho de la -

sociedad a recibir informaci6n, pero esa Información debe tener 

(142) 8lJ!GDA, Ignacio. Locus Cit. Opus Cit. Pag, 264, 
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como comú., denomlriador la veréed¡ pero 111sistimos e., que muchas V]. -

ces el derecho a la información coma facultad social QlJe debe ser -

satisfecha, lejos de complementar a la Ubertad de expresión, la h.Ja

ce finita, o en el peor de los casos puede hacerla 11ugat.oria, cue"ldn 

segú11 el Estado no se esté satisfaciendo a lr:i colect.iv1dad en su n,g_

cesidad de iriformación e·i ese ento.,ces ya no podremos mEt"'lifestar 

nuestres ideas libretTiente, poro·Je a'.gu11a~ veces o en la mayoría de -

ellas, s61o est~m:is ejercí ta1do nuestro derecho a la libre ex.pr~ 

sió.,, ::¡u!? cor.iu mex.1.cmos (y como seres hU'TlErlDs) nos garaiitiza la 

C~rta MaG1a, pero no aporta1do nada a la sociedad. 

5).- L" bdici6n hech~ al artículo GQ Constitucional ni siquiera 

va de acu~rdo ca., dicho articulc 1 como tampoco puede cGrisider&rse -

a.,álogo a le; señalado eri el ert!culc 1c;o de la CEirta de loq Derechas 

Humt:.,os de la o.~.u., puesto que lo oue éote concepto establece es -

lo siguiente: 

"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opini6n y de 

ex.presi6., ¡ este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus -

ophlo,eo y el de difundirlas sin limitaciÓ'l de fronteras, por 

cualq:iier media de expresi611 11
• 

Esto nos hace notar el ar amente, q•Je el esplritu de este artÍC!J.

la 190 va mlis de acuerdo con nuestro prlmi ti vo art!cul o &Q C:o"stlt,!!

clo,al, que con la adición hecha por el ex-presidente LlcP.,clado 

Jo"~ LÓpe z Por ti ilo. 
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B.2 RAZUJIJES POLI T!CAS. 

1).- El Estado do ninguna forma va a otorgar a la sociedad -

toda la informecián que se produce dentro de sus 6rg8'1os, ya que

en d~termlnadas situaciones, es imprescindible para salvaguardar

la sob~rui!a del pc{s, que éstas se maitP.ngcn en .el llErnado 11 s_g -

cr~to de Estado". 

2).- El término "derecho a la Información e.s lncomplP.to si -

na se lP. &grP.ga las pal abras "con verdad", ya que le inrormación

por s! mio!Tlü no rios.gúra-1tlzn nadri cierto, todo vez que les me!!_ -

tiras también son informaciones y como ya hablamos visto, la dl -

ferencla entre los tipos de informaclon social pos! ti vos y ne9.J! -

tlvos P.S muy sutll, tifito, que el receptor c&sl nunca logr& ,di,!i. -

tlngulrlas. 

Pur otra parte, al se pretende ajustar las informoclones a -

11 cri ter los de veracldi::ld 11
1 hatJrÍ& que elucidar primero, de quién -

vfi'l a SP.r esos critP.rias, porque la mayor!& de las oc&siones, la

que uri sector d 0 l& socl~ded consld~ra verdadero y justo, á atro

lE' parec::p uria fal acl&. fid:.:1bs al s·Jjet&r a ~ncuodrar lEis i11far;n.s.

clor1S'G b PDLas cri teri~Ei, se está sujet111da e inquisición la l! -

bre expresión. 

3) .- Si & fin de lograr el objetiva de q"e la sociedad esté

lofurm,.da, se revisa y confronta lo lnform&cián periodística, pu

bilcltarla y propagúOdÍstlca (y as! sujetarla & "criterios de VJl.

racidad", pbra que no sr. vulnere la gbr&l'lt{r:. qJe la Constltuci6n

otorga), se harf. riecr.scria el nombrantitmto ¡!¿ interveritores, 

-este "cuerpo df:;l ce11soreEj 11
1 ser!e ur1 apcrato burocrática, bastEf'lte 

an~roso e inútil, dt:idEis las c:ircu11sta"lcias eco11Ómicas par las QJe 

atrElviJ?sa nuPstro poís, al mismo tiempo di: que se estar{& hccie!l,-
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dD 'lUfJbtOrib lti libl'P mE.1'life5tflCÍÓ'1 de lt:i~ ideOS 1 er1 virtud dP. QJI? 

é~tb qJedOdiJ suji:itu ¡;, iriqul!Jic.:lÓ'1 tidmhistrbtivc1 si .. 1 ser r.stb -

cr:n~urt.i motivbdU por ltis limit¡;,clone5 qu>: cor1trimplc lé Co'lst.it.J:! -

ción. 

11 Nir11;¡u'lb buloridbd de c:ut:ilquier c:lusr~ o ci:itegoríi:i que Sf'Ei, 

puede elrgilr pEiru Eltl•lll.é:ir c:oritn.1 lus gorb:ití1:1s iridivi.dubles, que -

obedece b lr'V"'S u érdr.nes que 1:1 lb Constitución sP.Ei'1 coritrEirios •• " 

( 143) 

Por ot.rb pí:!rlp si sr! prl'!tPndu qur.• lL1!~ iri~tilucionl';, u orru; -

'liumos privolJos cu111plt1, cari lb ... bligf.icióri de otargúr lnform~ción -

paro lb s..::c:ir.t1i.;d, v ~.>stu hbcr n1?ct>sHrio qJe lcs il~.mciacionrs de -

prof.,!iio1ules, pur ejrmplo, ffi[.11lfiest~'1 pÚblicbmpnte le qu~ diSC:!!,

t;:~1 •:''1 -::us ddibr~riicio,P5 1 !W '~Slf.II'Ú t~vici2·itPme,·itF. vlolú"ldo lb 11-

b.,r·tad de ;;i~wcii;.1ció.,, v lu dP rr•u'liÓ'1, úmbás CDfljjEi9rade~ e11 el a.r.

t1culo ~Q t'.l~- ~.::.. Ct.1rtb Mr..g·1¡;¡¡ por lo q1.w ~d blgu11a vei" 110 i11formwi

lo :ur- •".íJriifiP~1tif1 y dltu:ul1>ri r!:i Ei'J r.;uri1Ó'1 1 o bS:JCit>ción, ésth P.Q. 

ddi:. !JPr dlsw:llt pal' ir 1:1n corit.rt:i de 10 MorPl, rl OrdPri Público,-

1~1cltud ':''1 !?l. objeto ••• , P.tc. 1 lo cuál 110 sólo ner1e iru::o11stltg -

clc.riiJ: sho tntlcoristi tucloriol, todb vez, QJr. iría e·i caritJ'e de -

U'1:J d<~ los principio~ mbs lmporl.VltP.5 r;ue rntr.iblece la Constl t!!. -

ciÓ1¡ C:D"!iC lo"'º ~u mr.t1HPstúciá11 de lo~ idPa!i, merced a ld cuál -

pod,,mos Cll.pl'r.•nurriur. si11 ff'r vial eritúmrrilF rPprimidos, e11carcel.§. -

~:is o a.:-r.!lÍ'lildos, y por ~sti:i ruzÓti corisidPramos QJ~ C$ lb bóse de

'Tiuchos otrJs d<:r¡;ichof! c:orislllur.loriPlr:s, Vb qJ~ todó la actividad -

hu't1D'1il conl;~i;i::i slr111pr~! co·1 urib idra, la C:.J~l es u,r. riec::sidbd 

pbro el hOf'ltlrr: Fl6'1ifc·sttir con libertud. 

(143) BURGGH, 19'loc10. lolde~. Pbg. 327. 



8.3 RAZONES JURIO!CO-POLIT!CAS. 

1).- La adición hecho <:l artículo 5g Constitucional en el 

añu d« 1977, por el ex-presidente Lic. José L6pez Portillo, no -

solamente indica qJe la m•nte pres!de,cial estaba confundiendo • 

dos coriceptos tai difere11tes como la son: "el derecho E:! le info..t 

moció11 11 y "la libertad de ex.presión", (a los cueles considerabei-

sinórrimos), sino que también deja muy "mal parado", al H. Congr~ 

so de la l.hión, yt1 que es una clE:sre evidencia de que éste, en el 

ej~rcicia de las facultades QJe le otorga la Constitución Pol!ti 

ca, erÍ el &rtículo 1350, no realizó el estudio exhaustivo de esa 

iniciativa que señala el artículo 72 Constitucional, a fin de V.f 

rificar si se sujetab& a las necesidades de h saciedad; al re.!1,

pecto de la rigidéz Constitucional el maestro Ignacio Burgoa nos 

apunta: 

"Na obstmte que la teoría jurÍdlca-consti tuclonal, ha su9.f 
rido 0 1 principio "rigioez constitucional", éste es poco • 
eflcáz en la pr~ctica, no impllc1<1do sino un mero conjunto
de formulismos que fácil y haste vergonzosamente se satisfa 
cen por la inconsciencia dvicé, la fel ta de patriotismo, ':" 
y la indignidad de org8"lismos y autoridodes " los que con)á
tltucionalmente les incumbe la modificación preceptivo de -
la Ley fundamental. De ello resulta que, pese a dicho pr!n 
clpio de rigldéz, la Constitución se reforma o adiciona, i,Ü 
cluso lo que es peor se transforme, con la misma facilidad, 
celerld&d y fol to de ponderación, con que se crei'rl y modHi 
Ci'rl leyes secundarles y sin que la altereclón consti tuci.1t -
'lBl obedezca a un& verdadera motlvoción real orientada ha • 
ele los idooles de igualdad y justicia". (144) -

Por otra parte de acuerdo e la definición de Derecho e la • 

informác!Ón QJe nos proporcio'le Roger Cleusse éste es: 

"La facul ted de los públicos a ser satisfechos en sus neC.f• 

sidades de conocimiento, de información, de cultura y de enseñ~ 

za". (145) 

(141,¡ BURGOA, Ignacio. "Derecho Constituclonal Mexicano" 
Idem. Pag. 336 y 339 

(145) CLAUSSE, Roger. "Derecho a la Información". 
T1''·"'· PEig. 1.1. 
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Atento al a,terior concepto qJE> datE: de 1956 1 por trabar co!l -

tacto C::0'1 la culturizac::iÓl'1 de la sociedad, e'sto es, cori s1J rieces.!.-

dad dr P.'1señEnZEi y de coriocimie.,tas oue debe ad0Jirir 1 por lógica -

el artículo Q.rn di::?blÓ haberse adicioncdo, era el refen:nte a esas -

materi&s y c¡u2 establece el fácil ac=eso a el.:as: el art!culo 30 -

Coristl tuc:: lori al. 

2).- No es posi~le, au,aue s~ haya prete'1dido 1 proteger el d..[

rr:cho a la informéc::ióri con una garEntÍa individual, en virtud de -

aJe el Cll'lC.::pto 11 gan1ott.!a individualº E:S exie'lsivo y nu restrictl -

va, y al prct;;!ger el derecho de la sociedad a recibir información -

se teridr!a que obl lgar a los particulares a proporcionar inform!_ -

ciÓ'1 pcr :a QJe el resultado sería vul'1erar otras garrnt{&s constJ.

tuc:l:.,á~~s, por otra part~ ;io pudría perseguirse mediITTte el Jul. -

ele. de G~r~tías, ya 4Je los concesioflt:1rios de lo& medios de c:om!! -

El cwii.,o más se.,c:lllo sería eric:uadn:srlo dentro de las gerai -

t!as sociales, cuyo objeto es nivelar le desigualdad entre los ho!!!-

bres, y e, virtud de la cual el Estada actúa como uri tutor de la -

clas:; di:sprotegide, salvE:iguardE:nda su5 intereses de otra más fue.!: -

t:, o ca, mbs pod~r económico, pero el Estado en el cas'J q"Je nos -

ocupa ,e puede tut~lar l:i los pÚbÚcos QL.Je conforrnm la sociedad 

d::: los C:.GiCl?Gia.,arias de los medios de comu'1icació.,, q·Je uséil y aft

•r.i.,1stré'1 éstes, teda v2z que el Estado ta.rnbién usa, controla y ge_§, 

ti;:;.,a, n-::dicis masivos de com.niceción, por lo que pera poder llevar 

a ca!:l:::i ::sta tut21:i. aje riecesi teda re'1uic1ar a estas activldédes, 

pare o~ligar a ios c::::i,c2sic.,arias a pr;?st.ar el servicio pÚblicc 

de hforr.ar, culturizar y divertir, sa,cioriá-idoles e·1 caso ·de 12_ 

cu.,pi ir co, :?S~ o:Jl 1géc:iÓ'1 1 pero esto jamás lo harÉ toda vez qJe -



necesita de esos canales informativos, que controla discreaional 

mente y que loe medios de comunicaci6n le proporcionan, para al

canzar sus propios fines, por tanto, otorgar al derecho a la i!!,

formaci6n la protecci6n de una garantía social, equivaldr!a a -

demandar del Estado una protecci6n de él mismo, en los rengl.E, -

nea informativos, tutelando y protegiendo a le sociedad de él -

mismo. 

As{ mismo, si el Estado le otorga como garantía social, 

creando un monopolio informativo, vulneraria, por ende, la libe.I, 

ted de expresi6n, ye que la informaci6n, no es s61o, como ya h~

mos anotado, periodística, sino publici tarie y propegand!stice, 

3) .- El verbo garantizar fué empleado con demasiada prem!!,

ra, ya que si pare este efecto el Estado va e controlar le i!!," 

formeci6n a base de boletines, esto nos lleva e le uigustioee -

concluai6n, de que loe medios e61o serfn reproductor ea de é.!!, -

toa; en este caso a61o se podré informar lo que el Estado pe.I, -

mita, esto es igualmente 1r1guatioso, ya que si la que será L.ey

Reglirnentarie del artículo 6a, desliza en su contenido, en plan 

de auténtico desliz, imprevisto y quizá incontrolable, el ª.!!. -

pecto de que el Estado será el Único que pueda proporcionar i!!,

formaci6n, se estaré acabando con la libertad de expresi6n y -

beata que en un ps!a se empiece e poner limitaciones e le 1,1 -

bre expresi6n, para que sucesiva y paulatinirnente, las demás 1,1 

bertedea self1 tirnbién limi tedas, 

l?O 
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CONCLUSIONES, 

Existe antinomia entre el ª't!culo GC Constitucional 
y su adici6n, ya que la gar<ntla del derecho a la !!J. 
formaci6n contradice a la de la libertad de exprJi -
si6n inclusive la hace nugatoria. Todo en virtud -
de q!le al hablar de derecho a la informaci6n se le -
confuode con libertad de expresi6n, 

No se eluclda q1.Je es el derecho e la informaci6n P].
ra 11uestrc derecho mexicB'lD, ni en la consti tuci6n -
vigente, ni en la jurisprudencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Naci6n, a fin de que podamos salir 
de la encrucijada a la cuál nos lanz6 el Lle, L6pez
Portlllo en un arranque demag6gico, 

El concepto de derecho a la informaci6n q'Je acepta -
la O,N,U,, es del mencionado autor Roger Clausse, 
por lo tanto si este concepto nos habla del acceso -
a la cultura y a la enseñanza, entonces el Derecho a 
la informaci6n debe encuadrarse dentro del artlculo-
3C, Consti tuclonal el cuál establece todo lo referen 
te a materia educativa. -

Existe, múltiples ocasim1es en que no se cumple el -
Derecho a la lnformaci6n, pel'u sl se cumple el ejer
cicio de 1 a libertad de expresión, ya que ésta nos-
permite manifestar libremente nuestras ideas, las -
cuales muchas veces ,o aportEn ccnoc!mierito el'guno a 
la sociedad, esto es, no satisfacen esa necesidad • 
social de !nformaci6n, sin embargo se esté cumplie!J.
do con permitir al individuo ejercitar su derecho -
sin ser reprimido, 



§ffil· 

No se puede obligsr a los particulares a dar inform,!! -
ci6n, porq"e esa presi6n seria anticonstitucional, -
además de que ser{Bi las primeros en cerrarse a esa -
obligatoriedad de proporcionar informaci6n, y esgrim.!.
r{an como razones válidas a las propias garant!as ind.!. 
viduales. 

El Estado por múltiples razones, inclusive por •secre
to de Estado", no puede y aún no debe, proporcionar t.!! 
da la informaci6n de q•Je dispone, por tanto no se pu:,
de marcar las fronteras para decir lo que debe ser co
nocido por el público y lo que no puede ser conocido-
por el público, No se puede dar a la luz pública ha.!!
ta d6nde el Estado puede y hasta d6nde el Estado debe
informarnos. 

El Poder Legislativo no se ita e echar a cuestas la 
enorme responsabilidad hist6rica de ser, en el dev,!l -
nir político de nuestro pals, ·el primer cuerpo coli¡ -
giado q"e se atreva a poner freno a la libertad de e~
presi6n, por medio de una ley reglamentaria, que teu -
derá a proteger un derecho evidentemente potestativo -
como lo es el Derecho a la In formac 16n, 

Si el Estado va e asumir el papel garante, lo que debe 
garantizar, no es el derecho e la informaci6n, ye que
un individuo puede optar por informarse o dejar de ha
cerlo, lo que debe gar1J1tizar ea el derecho e la ve:E,-
dad, lo cual complica las cosas ya que existen renglo
nes en que, t1J1to particulares corñii Estado, ectÚSl sS:
bre la base de le confidencialidad y el secreto, con • 
lo cuál ocurre que la sociedad no s6lo no puede ser • 
absolutamente in formada con verdad sino que, por estas 
causas, debe vivir en la ignor1J1cia de ciertas cosas, 

172 



~~ 
~ ...... 

Si se empieza a limitar la libertad de expresión se• 
acaba con ella, y este será el principio para que -
lenta y sistemáticamente las demás libertades se!Jl • 
también restringidas, ya q~e no se podrla m1J1ifestar 
inconformidad alguna. 

Aunq·Je está vigente, esta adición carece de posi ti vi• 
dad, ya que ésta estriba en la observ<ncia de cual-
q~ier precepto vigente o no vigente, L.a vigencia en 
CElllbio es un atributo formal q•Je el Estado imprime • 
a las normas por él s1r1cionadas, pero esto no impl.!,· 
ca el acatl>Tlien to de las mismas, En este caso por -
ser imprecisa no es posible acatarla aunque eDté v!
gente. 

L.a adición ·1:1el art!culo 60 Constitucional carece de
coerci6n, por no elucidar el Estado en que forma 
pretende otorgar la gar1r1t{a de la información, por
ende una norma que no obliga no contiene un poder • 
real q~e tenga fuerza. para hacerS? cumplir. 

El Derecho a la Informac!6n tieie un car~cter te6r.!,• 
co, q•Je es impotente para trEnsformar la realidad, -
por lo que no puede ser· tomado en cuenta para enCa.l!,
zar la actividad hum1J1a v lograr resultados posit.!, • 
ves de la misma. 
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La norma jurídica que consagra el derecho e la info!.
maci6n es una norma condenada el fracaso, ya que las
normas jurÍdicas deben tener en su elaboraci6n un -
juicio de valor (el deber ser) en forme imperativa -
(por ser una orden) para proyectarse aobre la real! -
dad social, con la certeza de que tendrá eficacia,-y
estar acorde con los requisitos exigidos por un Esta
do determinado (en este caso el nuestro) pare que :. 
sea considerado formalmente válida, y que son los 
que la Constituci6n establece. Pero esto no le otor
ga, ni positlvidad ni: validez intrínseca, ya que pui
de ser injusta y no cumplida ni aplicada. 

La norma jur!dica que consagra el Derecho a la Infor
maci6n estÍl divorciada de la nellded social, ea uni
norma vade, ye que en el Estado hay más que lo jur.!.
dico, la realidad social¡ el .. Sieteme de Derecho Vige!l 
te está basado en fen6menos sociales ye que le conduc 
ta humBJ a no es otra cose que le realidad sociol6gica 
del Estado. Les normas no son· papel y cumdo se cou
vlerten en tal piorden toda su ·eficacia. 
Les leyes deben apoyarse en le realidad pare trBJefo,r. 
merla si ce necesario, pero en eete tr111sformaci6n -
de la realidad no se puede prescindir de le misma re![ 
Lid ad; 
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Hd:r._ico, D. F. a 6 de Enero de 1988. 

C. LIC. JO'm LUIS GARCIA ROH3RO. 
coonDII:ADOR JE LA ESCV::I.A DE DERECHO 
P R E 3 E H T E • 

;.Iuy Se!ior i!ue s tro 1 

:':>r 1Jedio do la presente Ule po1·r:ú.to i:lí'orLlar a Usted, que -
la alumna JUDIT!i LEGASPI ifüliT•\LVO! cw:mli6 con el reouisi to de 
las 60 (SESEl\T~) horas ele sem:!.nar o de· conformidad ccin lo esta
blecido en el re~l1mento respectivo! habienr.lo concluido su tra
bajo do tesis denouinado "COiiSIDElUCIOIGS SOBRii: LA Dll'OSIBILI-
D.W JUil!DICA Y POLITICA DE GARA!:TIZAR Y REGLAHIDlTAR EL OORECllO 
A LA InFORH.\CIOi1 m; LOS S3~ADOS UNIDOS i$XICA!fOS11 mismo que h,l 
blenda couentado con la alw.ina de referencia y hatiendo corre¡;J. 
do lo que ha mi juicio procecl!a,consirlero que 1•ew1e las condi-
cionos .requeridas por ser wi estudio que abarca, los ¡irinc1pa-
les temas que lo cooprenden y en consecuencia no tengo inconve
niente en dar ini voto aprobatorio, felic1Undola de paso por el 
trabajo onte.s 1aencionado. 



c. LIC. JOS;:: LUIS GA.ttCIA ac;cao. 
COORDil:ADOR J3 L.:.. :lSCL'LLi• ;.;;;; iJ:;;R:::G!iO, 
P R r; S 3 ¡; T ;::. 

c;1 ~uc :u~c!•ite Lic. Ju::n Yúiie: fi;ieda, P!"Ji'eJOl' de G:;::-an~ 
t!cs Ir4t~i vidu.·lle:: ~- 3~~.:..:ilcs, .:io.nil'i·~:.!.u a i.Jsto:.i <!Ue ~ccib1·~ -
¡;::.r:: su cstuC.io el trobajo ele tc~is ~e la c. JUDITJ-; LEGA'.:PI 
,.;o::::.;,.r,vo, titulut!o "COUIDZRACID:i23 -;o:R3 LA DU'OSI3ILID.ID JU
rilDic,·, r POLI'.i.'ICA u:; G~lA!:'4IZN{ y ~GL~-s::?Áfl ZL JI:P~C!10 A LA 
r:;;:-c?.: .. ;;·~cro:: ::¡: z.c,:; :;:;:·~~OS tr::IJOS H.~XICAI:OS", 1Jespu~s de haber 
lcl!cio ~l truoojo :.mi:ci:ln:;do1 za le lliciaron nl¡:;unu~ obzervacl~ 
ncs ,:e contc11ido a ln zustentante l¡¡s cuales llev6 a cabo en -
for:in zatisf actorin. 

Por lo nntcrbr:nc:~te e:·::iresado 1 consirlero ~ue el traoajo de 
t.:::;is elaborado 901• la co .. 1¡ia'.1era, retine los requisitos necesa-
1•io~ •Jl• ntc11ci6n u lo cual :uc es ¡;ruto exten•l01• ol voto oproo,¡¡ 
tono 

:iin ;¡¡!,::, vo!:" 01 l!lot:ento, aproucho lo o!Jortu.-i11::Ud para reits 
~ur ;:ii e tantii "/ dis tinguidn considert'ic16n. 

A. T ¡:; 1; T A H S ¡; T. E 

LIC. JU ..,z ?I!:SDA. 
Fro'.'a~or Garuntfos Inc!ivi-
<lualcs y s~ciales. 



L.oc. EvcR•RDO MOIOE"'O CIOuZ 

MEXICO, D.F., A 5 DE ABRIL DE 1988. 

SR. LIC. EUGENIO DE JESUS URIBE MONROY 
DI RECCION GENERAL DE INCORPORACION Y 
REVALIDACION DE ESTUDIOS. 
DEPARTAMENTO DE EXAMENES. 
PRES.ENTE. 

Estimado Maestro: 

Me pennito hacer de su conoci111iento, que recibl para 

su estudio, y en su caso, aprobaci6n, el trabajo intitulado "COllSID~ 

RACIONES SOBRE LA IMPOSIBILIDAD JURIDICA Y POLITICA DE GARANTIZAR Y 

REGLAMENTAR EL DERECHO A LA INFORMACION EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXIC~ 

NOS", QUE PRlSENTA JUDITH LEGASPI M., A.Lllf'l~A DE LA UNIVERSIDAD DEL • 
VALLE DE MEXlCO. 

Sobre el particular, le participo que utiendo el c2 

rrespondlente "voto aprobatorio", ya que reune los requisitos que dJt 

ben de poseer este tipo de trabajos. 
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