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JAVIER ESTEINOU MADRID

El desarrollo desigual seguido por la sociedad mexi-

cana durante el siglo xx, gestó gradualmente, a lo

largo de varias décadas, fuertes contradicciones estruc-

turales que produjeron muchas tensiones sociales que

exigieron colectivamente respuestas y salidas históri-

cas correctivas. Así, esta situación produjo un largo

proceso de surgimiento y acción profunda de grupos

sociales que adquirieron forma gradualmente con el

Movimiento Estudiantil de 1968, el despertar civil con

el terremoto de 1985, el movimiento de protesta social

generado con las elecciones frustradas del cardenis-

mo en 1988, el levantamiento zapatista el 1 de enero

de 1994, la autonomía del Instituto Federal Electoral

en 1996 y finalmente, cristalizó con las elecciones

democráticas del 2 de julio del 2000, donde el Partido

Revolucionario Institucional (PRI) fue substituido, después

de 70 años en el poder, por el Partido Acción Nacional

(PAN).

Con" todo ello, se produjo lentamente un proceso

pacífico de transición a la democracia que desem-

bocó en la exigencia de abandonar radicalmente el

viejo régimen político. Clamor colectivo de la comu-

nidad nacional que no sólo demandó la transforma-

ción del anterior orden económico, político, financiero,

electoral, laboral, urbano, burocrático, etc. de la Repúbli-

ca; sino también de las estructuras informativas. Es

decir con este cambio de dirección política la sociedad

mexicana también eligió la vía de construir otro mode-

lo de comunicación que permita la creación de un

Nuevo Orden Comunicativo nacional que, por una parte,

rescate los derechos de comunicación básicos de la

ciudadanía, por otra, posibilite la participación comu-

nicativa de los grandes grupos sociales y, por último,

aporte nuevos equilibrios informativos para la sobre-

vivencia social.

Por ello, la transformación del sistema político

mexicano que se dio después de 70 años con la tran-

sición pacífica a la democracia, requiere para su con-

solidación, no sólo la modificación de las arcaicas

estructuras de la gobernabilidad del viejo Estado que

operaron durante mucho tiempo hasta llevarnos al caos

social, sino que ahora además exige la modificación

del actual sistema cerrado, vertical, viciado y autori-

tario de comunicación nacional que dominó en las

últimas décadas. Esto es, el proceso de construcción

de la democracia en México no se puede alcanzar sin

la profunda democratización de las estructuras de infor-

mación: Democracia social es sinónimo de apertura y

pluralidad de los sistemas de información, por con-

siguiente, no puede existir democracia, si no existen

estructuras de comunicación democráticas.

En la actualidad, no puede edificarse un gobierno

moderno y avanzado sin la transformación democráti-

ca e integral de sus instituciones de cultura y de infor-



mación, ya que es a través

de ellos, como se realiza

cotidianamente la princi-

pal forma de conducción,

organización y partici-

pación colectiva en comu-

nidad. Es desde la demo-

cratización del sistema

mediático de información

como se puede reconstruir

de manera principal el teji-

do democrático y partici-

pativo de la sociedad.

Debemos considerar

que para ejercer el dere-

cho a "ser ciudadano se

requiere la existencia de

un sistema democrático

I María EmiJia 8enavides I

Por consiguiente, para gobernar equilibradamente

el Estado mexicano moderno en este nuevo periodo

de transición pacifica a la democracia, se tienen que

crear, por una parte, las condiciones para que la sociedad

esté permanente y ampliamente informada sobre sus

problemas fundamentales y no sobre las simples frivo-

lidades modernizantes que crea el ciclo de la moda

occidental, los oportunismos políticos coyunturales o

las necesidades de incrementos del raiting. Por otra

que permita la libre difu-

sión informativa y de opin-

iones cuya sustancia brinde

elementos para decidir sus

destinos personales y

sociales. La condición de

ciudadanía sólo puede

ejercerse si se garantiza,

promueve y respeta el

derecho a la información,

ya que en la naturaleza de éste subyace el prerrequi-

sito de toda democracia: La transparencia del ejerci-

cio público, el debate e intercambio de ideas e infor-

maciones, la rendición de cuentas, la asunción de reglas

claras en todos los terrenos de la vida social y políti-

ca ... ".1 En pocas palabras, sólo con la aplicación del

Derecho a la Información, se puede ser ciudadano,

sin la aplicación de éste sólo se es súbdito del poder

o consumidor del mercado.



ma del Estado, una nueva

relación de naturaleza abierta,

transparente y democrática que

permita que los ciudadanos par-

ticipen colectivamente, para

contribuir a enriquecer el espec-

tro político-cultural de nuestra

nación y crear una cultura civi-

lizatoria superior que nos per-

mita sobrevivir pacífica y

humanamente en nuestro país.

La consolidación de la refor-

ma del Estado mexicano requiere

la indispensable transformación

democrática profunda de las

estructuras de información ya

que son estos espacios desde los

cuales se organiza, moviliza,

articula y dirige, diaria y princi-

palmente, de manera colectiva

a los habitantes de la nación.

Debido a su peso central sobre

la dirección de la nación, en una sociedad democráti-

ca los principales poderes siempre deben estar super-

visados y reglamentados por el interés general de la

sociedad en su conjunto y esto sólo se puede lograr

conservando al Estado como rector nacional del bien

I Soid Pastrana I

parte, se debe asegurar la existencia de condiciones

para que los grandes grupos sociales puedan acceder

como emisores de mensajes a los medios de infor-

mación colectivos, para que participen en la gestión

de los procesos públicos.

El mecanismo central para elaborar este nuevo

modelo de comunicación nacional es la realización

de la reforma integral del Estado mexicano. Por ello,

para reformar al Estado en materia de comunicación,

es indispensable modificar el viejo pacto social de comu-

nicación unilateral, hermético, obsoleto y discrecional

que existió entre las diversas áreas del Estado y que

sirvió de base para consolidar durante tres cuartas

partes del siglo xx al decadente régimen político ante-

rior. Ahora es necesario construir, mediante la refor-

público.

Dicho modelo de comunicación se debe carac-

terizar, entre otros aspectos, por formar ciudadanos y

no sólo espectadores o consumidores consuetudina-

rios. En este contexto, son muy útiles las aporta-

ciones que el Dr. Ernesto Villanueva Villanueva nos

ofrece a través de sus dos últimos textos denomina-

dos Derecho Comparado de la Información. 2 y Derecho
Mexicano a la Información. 3 En la obra Derecho Com-
parado de la Información el autor nos presenta una



revisión sobre el régimen constitucional de las liber-

tades de expresión e información en el mundo; la defini-

ción de conceptos fundamentales; las tipologías de

los sistemas constitucionales en la materia; el régi-

men jurídico de la televisión privada en Alemania

(Baja Sajonia), Argentina, Colombia, España, Francia,

México, Portugal y Rumania; los subsidios del Estado

a los medios de información y el secreto profesional y

su regulación normativa en el derecho comparado.

El trabajo se encuentra delimitado por tres prin-

cipios rectores: El primero, ubica metodológicamente

el esfuerzo intelectual dentro de las reglas general-

mente aceptadas del derecho comparado a la luz del

derecho positivo-vigente, sin ignorar las limitaciones

que un proyecto de semejante naturaleza puede entrañar.

El segundo, de naturaleza jurídico-política, formula

los criterios para elaborar variables de análisis para

el estudio de los sistemas jurídicos abordados, a par-

tir de tratados internacionales, directivas europeas y

legislaciones nacionales que sugieren rasgos distin-

tivos de los Estados democráticos de derecho, aplica-

dos al campo normativo de la televisión privada. Y el

tercero, de orden normativo, señala que el criterio adop-

tado para estudiar a los regímenes legales se tomó a

partir de la pertinencia de confrontar órdenes norma-

tivos que comparten todos el sistema de fuentes y de

producción jurídica germano-románica o civil law (en

oposición al common law anglosajón y sin ninguna

referencia a la rama jurídica que conocemos como dere-

cho civil), lo que otorga al ana lista un conjunto de

fuentes legislativas mas o menos simétricas desde el

punto de vista formal del derecho vigente.

Con ésta reflexión se brinda una visión global del

estado que guarda la protección constitucional de las

libertades de información y de expresión en los más

distintos sistemas de derecho, regímenes de gobierno

y formas de Estado, y se identifica el grado de desa-

Hallo y diferencias normativas constitucionales que

han alcanzado las libertades en cuestión en el mun-

do contemporáneo. Con ello, se aportan elementos y

herramientas legislativas muy valiosas que contribuyen

a cubrir las lagunas existentes acerca de estudios jurídi-

cos comparativos sobre el Derecho a la Información

y la televisión privada en México y el mundo, por tratarse

de una disciplina jurídica en formación que busca un

lugar dentro de la división clásica del derecho. De

esta forma se colabora sustantivamente al análisis y

la discusión doctrinal del derecho comparado de la

información.

En la obra Derecho Mexicano a la Información el

Dr. Villa nueva aborda las fuentes del Derecho a la Infor-

mación; la regulación jurídica de la radio, televisión,

cinematografía, empresas periodísticas, ejercicio peri-

odístico y telecomunicaciones, la sociedad civil y los

medios, los medios de información del Estado y la

responsabilidad de los periodistas. Al lado del desa-

rrollo doctrinal sobre el Derecho Mexicano de la Infor-

mación, este trabajo ofrece un acervo de las princi-

pales tesis de jurisprudencia que presentan los criterios

judiciales que los hombres encargados de impartir la

justicia han adoptado para resolver controversias fun-

dadas en la legislación sobre la materia.

Por otra parte, este ensayo encara aspectos jurídi-

cos poco o insuficientemente examinados en las

leyes mexicanas como son el derecho a la vida pri-

vada, el derecho de réplica, el derecho a la imagen

propia, el régimen de información de los medios de

Estado, la responsabilidad legal de los periodistas,

el secreto profesional de los mismos, los delitos de

prensa, el daño moral, las condiciones laborales del

periodista, el derecho de crítica a las personas públi-

cas en el derecho, la difamación, la calumnia, la cláusu-

la de conciencia, la Ley de Imprenta de 1917, la dis-

crecionalidad informativa del Poder Ejecutivo, el
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otorgamiento de concesiones, las ayudas del Estado

a la prensa y el acceso a la información periodística,

entre otros.

De esta forma, mediante este esfuerzo intelectual

se puede adquirir una justa perspectiva del estado

que guarda el régimen jurídico de la información en

México: sus debilidades, sus fortalezas y los retos de

ingeniería jurídica y legislativa que demanda la demo-

cracia como forma de gobierno nacional. Finalmente,

este libro contribuye a hacer accesible que los medios

que tenemos y la cantidad y calidad de la información

que recibimos para ejercer nuestra ciudadanía y vida

democrática, no son fruto de la casualidad, sino de

un largo proceso de institucionalización que ha pasa-

do por el derecho, como herramienta que le da cer-

tidumbre y seguridad a nuestras acciones. No debe-

mos olvidar que "los medios de comunicación son

hoy, casi universalmente un verdadero poder y como

tales, tienen que actuar rigurosamente conforme a la

ley, respetando los derechos humanos, con respons-

abilidad ética y de acuerdo con equilibrios de poder

que deben existir en un estado de derecho y en un

régimen democrático".'

Con las aportaciones de estos dos textos el Dr.

Villa nueva ofrece elementos conceptuales, jurídicos y

políticos muy importantes para avanzar en la cons-

trucción teórica y la aplicación política del Derecho a

la Información en México, que ha sido una asignatu-

ra tradicional pendiente en nuestro régimen normati-

vo sobre la comunicación social. Con la socialización

de dichos conocimientos se podrá respaldar el avance

a la democracia normativa en ésta materia, a través

del método de aproximaciones sucesivas.

Debemos considerar con mucha claridad que la

reforma del Estado en materia de comunicación, no

es una simple reforma jurídica más para modernizar

al Estado mexicano, sino que por su naturaleza ver-

tebral que cruza todos los ámbitos de la vida comu-

nitaria y cotidiana, es la reforma más importante de

la sociedad mexicana de principios del siglo XXI, pues

será a partir de esta renovación como se modificarán

o no los procesos para construir la conciencia colec-

tiva nacional de principios del nuevo milenio. De esto

dependerá si se crean las bases político-sociales para

generar una mentalidad para el avance de la Repúbli-

ca o para su retroceso psíquico, social y civilizatorio

en el nuevo siglo.

Ante tal panorama, debemos preguntamos, si el

actual sistema de transición a la democracia en Méxi-

co todavía está en alto porcentaje cimentado en las

viejas estructuras del antiguo régimen de poder políti-

co, ¿hasta dónde realistamente ya existen nuevas estruc-

turas de poder y organización democrática y cívica

que canalicen la frustración, escepticismo y descon-

tento social que surgirá, hacia dinámicas de partici-

pación y construcción que eviten el caos social?

El acceso y perfeccionamiento de estos nuevos

derechos sociales nos permitirá construir en el siglo

XXI un Estado mexicano más sólido, para apoyar la

transición pacífica hacia la democracia nacional y

ahorramos fenómenos sangrientos y dolorosos como

los que acompañaron la reestructuración de nuestra

sociedad en los inicios y mediados del siglo xx.
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