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Introducción. 

El concepto de derecho a la información, se ha convertido en una expresión familiar 

para la prensa y para la comunidad académica, dedicada al estudio de la comunicación en 

México; lo es a partir de la adición al texto del artículo 6º constitucional publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 1977, el cual establece: 

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los 
derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público el 
derecho a la información será garantizado por el Estado. 

La dimensión histórica nos muestra que desde hace tiempo, los aspectos 

relacionados con la información han sido objeto de regulación jurldica. Basta pensar en los 

estatutos de la censura, y en su superación por la constitucionalización de las libertades de 

pensamiento, expresión e imprenta; sin embargo, la realidad dejó atrás estas libertades que 

hoy en día se han convertido en la imposibilidad práctica de la mayoría para recibir 

información adecuada a sus necesidades a través de los nuevos medios y técnicas de 

información, y aún más, una limitación real del derecho a su libre expresión. 

La realidad mexicana en el campo de la comunicación y la información es 

preocupante, por ello es necesario, que se reglamente en la materia para que, con los 

principios de democracia y participación, se reordenen los hechos que la realidad muestra 

como inamovibles. En tanto el derecho nace y existe en un ámbito politico, será la 

correlación de fuerzas de la sociedad mexicana la que permita que el derecho a la 

información deje de ser una discusión teórica, para convertirse en una realidad, pues desde 

1978 y hasta la fecha, las reticencias siguen en la misma tesitura y no se han alcanzado 

concensos que permitan una revisión a la regulación de la materia. 



La refonna trunca cuya reglamentación se mantiene congelada hasta la fecha (no 

obstante de haberse presentado ante la Cámara de Diputados dos propuestas de ley de 

acceso a la infonnación, la primera emitida por el Grupo Oacaxa compuesto por 

académicos, periodistas, activistas de In sociedad y editores de medios de comunicación y 

la segunda propuesta por el Ejecutivo Federal, que se esperan sean el primer paso para la 

regulación juridica de este derecho), representó un innegable triunfo de los grandes 

concesionarios de la televisión y la radio, junto con un importante sector de la prensa 

comercial; a partir de entonces, estudiosos del derecho, comunicólogos y periodistas, han 

estado insistiendo en la necesidad de reglamentar el derecho n la información en México; 

no obstante la cscacez de recursos para la investigación y la dificil situación de las 

universidades públicas, que en su momento, obligaron a que buena parte de los 

especialistas abandonarán temporalmente la producción de análisis, sobre la teoría y la 

praxis de los medios. Por lo tanto, es importante que la UNAM considerada como "La 

Máxima Casa de Estudios" a nivel nacional, vuelva a retomar dentro de las nulas de la 

Facultad de Derecho, el estudio y análisis jurídico del derecho a la información, 

participando de esta forma en el desarrollo democrático, social y jurídico del pais. 

En México el tema del derecho a la información, ha sido escasamente tratado y 

poco legislado, debido a distintas razones, dentro de las cuales podriamos mencionar las 

siguientes: 

a) La pervivencia de un régimen polltico con partido hegemónico, por más de 60 años. 

b) La ausencia de asignaturas académicas sobre la materia en las diversas universidades y 
centros de estudios superiores de la nación. 

c) Un reducido trabajo de investigadores sobre el derecho mexicano a la información. 

d) Escasa capacidad de organización y de toma de conciencia de un buen número de 
periodistas mexicanos. 

Es por ello, que una gran parte de las nonnas jurídicas vigentes, han sido rebasadas 

por las circunstancias históricas en las que fueron creadas; por lo tanto, es necesario 

enfatizar que la reglamentación de la información no debe significar controlarla o dirigirla, 



más bien, el establecimiento de un marco jurídico debe implicar: ampliar el régimen de 

garantlas de liberta y de independencia, estableciendo condiciones que propicien la 

pluralidad, la transparencia y el acceso a la información. 

La importancia de estudiar al derecho a la información como una asignatura, es con 

la finalidad de no romper con el objeto principal de la carrera de Derecho, el cual consiste 

en formar al abogado como profesional, con los conocimientos y habilidades necesarios y 

suficientes para comprender y evaluar el campo y las problemáticas inherentes a la 

disciplina jurídica, consciente de su responsabilidad y compromiso social para el logro de 

los siguientes fines: la justicia, la equidad, el bien común y la paz social; y asimismo, para 

no romper con el esquema de la participación en los cambios más significativos de la vida 

del pals, en los que la Facultad de Derecho ha formado parte. 

Actualmente, la Facultad de Derecho continúa siendo la pionera en la enseñanza, In 

transformación y la modernización del conocimiento jurídico, por lo tanto, es importante 

insistir en la renovación al Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho, para no romper 

con este esquema axiológico y dar pauta al estudio y análisis de nuevas áreas juridicas, 

como ahora es el caso del derecho a la información. 

El propósito fundamental del presente trabajo, consiste en analizar los elementos 

que integran y que dieron origen al derecho a la información, así como la necesidad que 

este derecho requiere de una ley reglamentaria, para posteriormente, poder ubicarlo como 

una asignatura optativa o de pre-especialidad en el Plan de Estudios de la Licenciatura en 

Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. 

----------------- -- --------------~~~~-----



Capítulo l. Antecedentes del Derecho a la Información. 

1.1 Antecedentes del Derecho a la Información en México. 

El origen fonr.al del derecho a la información, se encuentra en el primer periodo de 

sesiones de la Asamblea General de la ONU, celebrada en 1946; se declaró que la libertad 

de información es: "un derecho h11mano f11ndamental y piedra de toque de todas las 

libertades a las c11ales están consagradas las Naciones Unidas "1. Después de agregar que: 

"la libertad de i11formació11 req11iere como eleme/l/o indispensable la vo/u111ad y la 

capacidad de usar y no abusar de s11s privilegios y requiere además, como disciplina 

básica la obligación moral de i11l'es/igar los hechos sin prej11icio y dif11ndir las 

informaciones sin intención maliciosa ".1 

Meses antes de que fuera aprobada la Declaración Universal de Derechos del 

Hombre, el 10 de diciembre de 1948, La UNESCO, emprendió una encuesta sobre los 

problemas teóricos suscitados en tomo a dicho proyecto, en el cual, el derecho a la 

información fue descrito diciendo que "todos los hombre tiene derecho a la i1iformació11 

más completa y más exacta procedente de todas las fuentes importantes con el fin de q11e 

puedan desempetiar el papel que les corresponde en la sociedad h11mana ". 1 

Uno de los principales contribuyentes para la redacción del derecho a la 

información en la Declaración Universal de Derechos del Hombre, fue Ren6 Mahcu, quien 

estimaba un error seguir considerando la libertad de información como complemento de la 

libertad de expresión; más bien, Mahcu observaba al derecho a la información como "la 

prolongación natural al derecho a la educación"' agregaba que incluir en la lista de los 

derechos del hombre, el derecho a la información, no significa simplemente el anhelo de 

1 GRANADOS, Chapa Miguel Angel. Examen de lo Comunlcoclón en Mhlco, Ediciones El Cabollilo. 
Mcxico 1981. P. 120. 
1 GRANADOS, Chopo Miguel Angel. Op. CiL I'. 120. 
'Ibidcm. P.121. 



acrecentar o mejorar los conocimientos puestos a la disposición del público. Significa 

exigir 11na revisión radical de la f1111ció11 de la información. Significa considerar los 

productos, los procedimientos y hasta la propia organización de la industria no desde el 

punto de vista de quienes controlan s11 producción, sino desde el ángulo de la dignidad de 

aquellos que, en adelante, tienen derecho a que se les proporcionen los medios de un 

pensamiell/o libre.' Es as! como nace el derecho a la información, para posteriormente irse 

adecuando a las legislaciones de cada uno de los paises pertenecientes a la comunidad 

internacional. 

En nuestro país, por iniciativa presidencial presentada ante la Cámara de Diputados 

en el mes de octubre de 1977, se sugirió una adición al texto del Articulo 6º constitucional 

con la expresión: 

el derecho a la información será garantizado por el Estado. 

La iniciativa presidencial de referencia, se elevó a la categorfa de adición 

constitucional mediante el procedimiento establecido en el artículo 133 de la Ley Suprema 

y se publicó, en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 1977. A partir de 

esta fecha, el derecho a la información quedó incluido en el conjunto de normas que rigen 

la vida jurídica del pais y pasó a formar parte de la vida institucional de México. 

Con la modificación al articulo 6º constitucional, se suscitó un fuerte debate a nivel 

nacional, centrándose en dos puntos principales: la naturaleza jurfdica de tal derecho y la 

necesidad, conveniencia o posibilidad de reglamentarlo. La prolongada discusión, que llega 

hasta nuestros días, demuestra por si mismo, no sólo la importancia que se le otorga a uno 

de los derecho más preciados del hombre en sociedad, sino también, la trascendencia que 

implica, al afectar una parte fundamental de nuestra democracia, mediante la apertura de 

opciones a la participación democrática. 

'tdom P. 120. 
'ldcm P. t21·122. 



En nuestro pals, ha sido muy recientemente cuando empezó a manejarse el concepto 

de derecho a la información, como una nueva figura jurldica de naturaleza distinta a la del 

derecho a la libre expresión, algo de ello había insinuado la Ley Federal de Radio y 

Televisión de 1960 en su articulo 58, aunque sin ahondar en la definición conceptual de 

tales derechos. 

La proclamación constitucional del derecho a la información, se originó, en uno de 

los postulados del Plan Básico de Gobierno (1976-1982), diseñado y aprobado por el PRI 

(Partido Revolucionario Institucional), como el punto de partida que culminó con la 

multimencionada adición al articulo 6º de la Carta Magna. 

El derecho a la infonnación significa superar la concepción exclusivamente 
mercantilista de los medios de comunicación. Significa renovar la idea tradicional que 
entiende el derecho a la iníonnación como equivalente a Ja libcnad de expresión: es 
decir, libertad para el que produce y emite, pero que, se reducirla, si ignora el derecho 
que tienen los hombres como receptores de la infonnación. 

La existencia de un verdadero derecho a la infonnación enriquece el 
conocimiento que los ciudadanos requieren para una mejor participación democnitica1 

para un ordenamiento de la conducta individual y colectiva del país confom1e a sus 
aspiraciones. 

La infonnación no puede concebirse como el ejercicio de una libertad aislada, 
no como medio al servicio de una ideologla, sino como un instrumento de desarrollo 
político y social; como una fuerza aseguradora de la interrelación entre las leyes del 
cambio social y el cambio de las leyes que exige nuestra sociedad. 

Frente a cualquier interpretación individualista o de simple complemcntariedad 
entre la libertad de infonnación y la libertad de expresión, el plan sostiene que el 
derecho a la infonnación es una condición de nuestra democracia, un instrumento de 
liberación y no de explotación de conciencias alienadas con fines de lucro o de poder. en 
suma, una prolongación lógica del derecho que a la educación tienen todos los 
mexicanos. 

En consecuencia el plan bisico de gobierno propone que se realice una revisión 
a fondo de la función social de la infonnación escrita y la que genera la radio, la 
televisión y el cine; asf como una evaluación de los procedimientos y fonnas de 
organización de las entidades publicas y privadas que In producen, para que, ni mismo 
tiempo que se refuerce y garantice la libertad o el derecho de expresión de los 
profesionales de la infonnación1 se fomente también la expresión auténtica, la 
confrontación de opiniones. criterios y programas entre los par1idos pollticos, los 
sindicatos, las asociaciones de cicntlficos1 profesionales y artistas, las agrupaciones 
sociitles y en general, entre todos los mexicanos. 



En fin, en materia de infonnneión, la acción pública de los próximos años 
deberá orientarse a ensanchar la comunicación con la población a fin de hacer de esta 
actividad un auténtico instrumento de contacto popular y democrático. Un derecho a la 
infonnación nsl concebido, evitará tanto el monopolio mercantilista como la 
infonnación manipulada, y coadyuvará con eficacia para que el pueblo, prosiguiendo 
por el camino de la Revolución Mexicana, edifique en su integridad la democracia 
social.6 

Meses antes de que fuera conocido el candidalo a la presidencia de la República, el 

PRI, bajo el liderazgo del Lic. Jesús Reyes Herolcs, había incluido en el Plan Básico de 

Gobierno que habría de orientar la actividad del futuro candidato presidencial, un capitulo 

consagrado al derecho a la información. 

De esla forma, al ser aprobado el Plan Básico duranle In VIII Asamblea Nacional 

Ordinaria del PRI, en la que fue postulado José López Portillo n la Presidencia de la 

República, Iambién fue aprobada la proposición de adoptar como bandera del partido, la 

creación del derecho a la información. Como es sabido, la parte medular del mencionado 

plan básico, la conslituia la Reforma Política, por lo cual, puede afirmarse sin temor a 

error, que el derecho a la información nació constilucionalmente al amparo de la Reforma 

Polilica propugnada por el régimen presidencial de 1976 a 1982. Lo anlerior queda 

corroborado en los conceptos vertidos por el Presidente Constitucional de la República de 

esos años, cuando el 7 de junio de 1978, en la celebración del Día de la Libertad de Presa, 

declaró: 

El carácter de interés público que en la iniciativa se reconoce a los partidos 
polilicos, hace necesario conferir al Estado la obligación de asegurar las condiciones 
para su desarrollo, y de propiciar y suministrar el minimo de elementos que estos 
requieran en su acción destinada a recabar la adhesión ciudadana. 

También se hace necesario garantizar en fonna equitativa a los partidos 
polilicos n•cionales, la disposición de los m<dios que les pennitan difundir con amplitud 
sus principios, tesis y programas, as! como los análisis y opiniones que formulen 
respecto de los problemas de la socicdnd. Pnra ese fin, se estima conveniente estnblcccr 
como prcrrogaliva de los partidos pollticos, su acceso pcnnanente a la radio y la 
televisión, sin restringirlo a los pcriodicos electorales. 

Esta prerrogativa de los partidos políticos tiene el propósito de dar vigencia en 
fonna más efectiva al derecho ala información, que mediante esta infoiativa se incorpora 
al articulo sexto constitucional, que será básico para el mejoramiento de una conciencia 

6 BURGOA, Orihuela, Ignacio. Las Guronllas Individuales. Editorial Porrúa. Mcxico t992. P. 672. 



ciudadana y contribuirá a que ésta sea más enterada vigorosa y analllica, lo cual es 
esencial para el progreso de nuestra sociedad. 

Siendo los pa~idos entidades fundamentales en la acción ideológica y polilica, 
el ejercicio de su derecho n difundir sus ideas en los medios de comunicación social se 
traducirá en el mayor respeto al pluralismo ideológico y cobran\ plenitud la libertad de 
expresión y su correlativo derecho a la información.7 

Como bien se puede observar, en el Plan Básico de Gobierno, se encuentran los 

contenidos ideológicos que fijan al derecho a la información en su verdadera dimensión: la 

social, ya que originalmente se instituyó con la finalidad de que el Estado permitiera, por 

conducto de diversos medios de comunicación, que los partidos politicos manifestaran de 

manera regular la diversidad de sus opiniones, además de asegurarle al pueblo una 

infomrnción objcliva, plural y oportuna y el desarrollo democrático del pals, a través del 

ejercicio participativo de las diversas corrientes de opinión y pensamiento, las agrupaciones 

y los individuos. 

A continuación se expondrán los contenidos ideológicos del Plan Básico, que lijan 

al derecho a la información en una dimensión social: 

Primera: Renovar la idea tradicional que entiende al derecho a la 
información como equivalente a la libertad de expresión; es decir, 
libertad para el que produce y emite. 

Se trata de una conditio sine qua non; de dicho plan se deduce, como requerimiento 

previo para acceder a un preciso concepto del derecho a la información, la necesidad de un 

cambio de mentalidad. En olras palabras, se busca un contrapeso al individualismo liberal, 

derivado de las circunstancias absolutistas del siglo XVIII. La evolución política y social 

; del mundo contemporáneo, d~I que nuestro México es parte, impone la búsqueda de nuevas 

formas juridicas, que garanticen la convivencia y la participación, ejes del desarrollo de una 

vida social armoniosa en la que el hombre encuentre su medio de perfección individual. 

1 BURGOA, Orihucla, Ignacio. Op. Cil P. 673. 



Segunda: el derecho a la información como prolongación natural del 
derecho a la educación que tienen todos los mexicanos. 

Por educación debe entenderse al desarrollo de las facultades intelectuales y 

morales de una persona, y no precisamente el aprendizaje de la cortesía y urbanidad, que 

constituyen un aspecto parcial de la educación integral. El hombre moderno siente el 

imperioso deseo de conocer los acontecimientos de toda lndole que se producen en el 

mundo en que vive; negarle el acceso a las fuentes informativas supondría mutilar su 

personalidad, atentando contra su natural deseo de saber. 

Tercera: el derecho a la información constituye una nueva dimensión de 
la democracia. 

Tal es, el punto toral de los enunciados del Plan Básico de Gobernación y al mismo 

tiempo, el aspecto teleológico que en él se le asigna al derecho a la información. 

El planteamiento que surge del Plan Básico sobre el derecho a la información, debe 

ser entendido como un auténtico instrumento de desarrollo político y social, y como una 

fuerza aseguradora de interrelación entre las leyes del cambio social y el cambio de las 

leyes que exige nuestra sociedad. Dicha fuerza, brotará de la participación del hombre en la 

cosa pública, que es, en último término, uno de los fines del hombre y que requiere como 

condición indispensable, la información. Asl, la práctica constitucionalmente garantizada 

del derecho a ella, será factor determinante de la instauración de una democracia social 

integral. 

1.2 Proyectos de ley reglamentaria del artículo 6º constitucional. 

Con el fin de reglamentar las disposiciones contenidas en el articulo 6° 

constitucional; en los años consecutivos a la reforma, existieron diversos proyectos de ley 

reglamentaria alusivos a dicho artículo, que se mencionan a continuación: 



"Ley de Garantlas al Derecho a la Información", de 1978, propuesta por el 

Presidente José López Portillo y Pacheco. 

Durante el cuarto informe del Presidente López Portillo y con motivo de la reforma 

política, se anexó a la Constitución el derecho a la información entendido como derecho 

social, estimándose al mismo tiempo, complementario de la garantía individual de la libre 

expresión de las ideas. 

"Ley de Comunicación Social'', propuesta por la coalición de izquierda en 1980. 

Este proyecto proponla la creación de un Consejo Nacional de Comunicación Social y un 

Registro Nacional de Medios; señalaba que la información constituye un servicio público al 

igual que los medios de comunicación; establecía el estimulo a la difusión de la cultura a 

través de las instituciones de educación superior, en donde el Estado facilitarla los medios 

necesarios para llevarse a cabo, así como, garantizar a todos los sectores la libertad de 

expresión. 

Dentro de las aportaciones que ante esta ley se implementaron, estaba aquella que 

distingula la política nacional de comunicación social, respecto de la política del gobierno 

en materia de comunicación; proponiéndose al mismo tiempo, la creación de un Consejo 

Nacional de la Comunicación Social y un Registro Nacional de Medios, evitando asl la 

creación de monopolios en la comunicación a través del ejercicio de la democracia. 

"Anteproyecto de la Ley de Comunicación Social de la Coordinación de 

Comunicación Social de la Presidencia" de 1981. Este prnyccto contiene las normas 

particulares para cada uno de los aspectos que abarca la comunicación social comprende: 

normas generales; normas comunes para medios de comunicación, medios impresos, radio, 

televisión y cincmatografia; medios telemáticos de información y comunicación; agencias 

informativas nacionales y extranjeras; periódico mural; publicidad privacia; polltica 

editorial; información gubernamental, asociaciones de receptores; comités editoriales; 

profesionales de la comunicación. 
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Dentro de las disposiciones generales, este proyecto señala que la comunicación 

social constituye un medio para el ejercicio del derecho a la información, excluye también 

el carácter privado de la comunicación social; establece los medios a través de los cuales se 

da el intercambio y difusión de mensajes, reafirma la libertad en la manifestación de ideas 

por cualquier medio, asl como la responsabilidad que implica su producción, 

almacenamiento, transmisión y recepción; abarca todos los aspectos que intervienen en el 

proceso de la comunicación. 

Como funciones de la comunicación social, establece la creación de condiciones 

para el desarrollo integral de la persona humana como ser social; amplia la creatividad 

individual y social hacia la consecución de objetivos sociales comunes; permite la 

integración del individuo a la sociedad a través de la participación; contempla el acceso de 

grupos e individuos al patrimonio de conocimientos e informaciones ile la sociedad, 

pretende infonnar veraz, objetiva y ampliamente; promueve el diálogo plural y amplio, así 

como la conciencia política y el desarrollo cultural e impulsar la integración regional y 

nacional y contribuir al esparcimiento y la recreación de la persona, la familia y la sociedad 

en general. 

Como objetivos de la ley, está promover la democratización de las comunicaciones 

en todos su niveles de operación y organización; fomentar el ejercicio del derecho a la 

infomiación a través de la comunicación plural y de la participación; defender y fortalecer 

la cultura nacional; procurar la integración de las distintas regiones del pals; y promover la 

participación del pals en la comunidad. 

Para lograr lo anterior, el Estado garantizará el ejercicio del derecho a la 

información, la participación y el acceso en la comunicación social a todos los miembros 

de la comunidad, considerados individual y colectivamente entre sí; se propone proteger la 

libertad y la dignidad de las personas, y la familia; el respeto a la vida privada; la libertad 

de crear, buscar, recibir y difundir ideas e in fonnación; el acceso a la información de 

interés social; la participación de la comunidad en el proceso de comunicación¡ el 
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desarrollo de la comunicación en las organizaciones y grupos sociales; la efectiva igualdad 

de oportunidades para la creación y aprovechamiento de los bienes de la educación, la 

ciencia y la cultura; la afirmación de la soberanla informativa del pals; el acceso a la 

información que se genere en las dependencia de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, a nivel federal estatal y municipal, asl como en la administración descentralizada; 

el derecho al acceso a bibliotecas, muscos, archivos, bancos de datos y sistemas de 

información en general. 

Se determinan como sujetos del derecho a la información, las personas fisicas o 

jurídicas, la familia y los demás grupos sociales, debiendo respetar todos en sus actividades 

los principios de libertad, democracia e igualdad, participación, acceso y pluralidad; 

determina también las conductas que comprende el ejercicio del derecho a la información, 

estableciendo los derechos y obligaciones de los individuos, de los medios de 

comunicación y del Estado. 

Propone la creación de cinco organismos dependientes del gobierno federal que 

serán los encargados de !levar a cabo y vigilar el cumplimiento de la ley, los cuales son: La 

Coordinación General de Comunicación Social, como unidad de asesoría y apoyo técnico, 

El Comité Coordinador de las Actividades de Comunicación Social del Gobierno Federal, 

encargado de armonizar pollticas y acciones de las dependencias, organismos y entidades 

del gobierno federal en materia de producción, dirección, administración, supervisión y 

evaluación de recursos, medios y actividades de comunicación social; contempla la 

infonnación de una comisión intcrsccretarial para coordinar las acciones infonnativas y 

publicitarias de la administración pública federal; El Consejo Nacional de Comunicación 

Social, creado como órgano consultivo del ejecutivo, para establecer las bases y 

lineamientos de las pollticas de comunicación social, promoviendo la participación de los 

ciudadanos en las actividades relacionadas con estas áreas, el cual estaría formado por 

representantes de todos los sectores vinculados a la comunicación social, como 

empresarios, trabajadores, investigadores, partidos y asociaciones pollticas, universidades, 

entre otros. Dentro de sus funciones esta el de dar opinión en materia de concesiones, 
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evaluar las actividades de los medios de comunicación social, realizar investigaciones y 

denunciar violaciones a la ley contrarias con un órgano denominado Registro Público de la 

Comunicación Social, cuyo objeto es proteger los derechos e intereses de los habitantes del 

pals en el ámbito de las comunicación social, vigilando el efectivo cumplimiento de las 

normas legales en lo que respecta a esta materia. 

Se señalaba también la creación de una Procuraduría Federal de Comunicación 

Social, cuyo objeto seria proteger los derechos e intereses de los habitantes del país en el 

ámbito de la comunicación social, vigilando el efectivo cumplimiento de las normas legales 

en está materia. 

En cuanto a los medios de comunicación, señala que son de interés público y social, 

que pueden ser de libre creación o sujetos a concesión, en este caso el 'proyecto de ley 

establece el procedimiento y criterios para otorgarlas, dándole amplias facultades al 

Consejo Nacional de Comunicación Social; señala que el Estado podrá crear y operar 

aquellos medios que dicte el interés público y señala sus limitaciones de operación; 

establece las obligaciones de los sujetos y da a toda persona o grupo social afectado por 

alguna transmisión, los derechos de respuesta, ampliación, aclaración, rectificación y 

réplica. 

Enuncia las normas especiales para cada medio; regula la materia de las agencias de 

publicidad, indica que todo mensaje debe observar el respeto a las personas, a la intimidad 

familiar y a los derechos de terceros. 

Para la elaboración de este proyecto trabajaron especialistas de comunicación, 

juristas, asesores, investigadores, etc, bajo la dirección de un consultor de la UNESCO en 

materia de comunicación social, vaciado en un total de 30 tomos de 6550 páginas; 

publicación que fue dada a conocer a la opinión pública a través de la revista proceso en el 

número 256 del 28 de septiembre de 1981. 
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Posterionnenle, 15 dlas antes del ténnino del mandato del entonces presidente José 

López Portillo, se promulgó un decreto sobre publicaciones y objetos obscenos, mismo que 

fue rechazado y derogado al inicio del periodo de Miguel de la Madrid. 

Tras varios intentos de reglamentación del articulo 6° constitucional, en 1980, el 

Ejecutivo Federal decidió otorgar la ratificación a diversos tratados y convenios de 

derechos humanos, de esta fonna, remitió al Senado de la República dichos instrumentos al 

mismo tiempo que le solicitaba su intervención, otorgada esta a fines del año y publicada 

en el Diario Oficial el 9 de enero de 1981, postcrionnenle, el Ejecutivo depositó los 

instrumentos de ratificación en la Secretaria General de las Naciones Unidas el 23 de 

marzo y en la Secretaria General de la OEA el 24 del mismo mes y año; el decreto de 

promulgación de estos instrumentos apareció en el Diario Oficial los dlas 30 de marzo, 29 

de abril y 2,7 y 12 de mayo de 1981. 

Con base en lo anterior, tenemos que si bien el artículo 6° constitucional no se 

opone al Pacto de los Derechos Civiles y Pollticos y a la Convención Americana de los 

Derechos Humanos, y a su vez estos instrumentos internacionales no se oponen a nuestra 

legislación, entonces este derecho se debe entender e interpretar junto con los articulas de 

los convenios de derechos humanos que nuestro pals a ratificado y que al mismo tiempo lo 

complementan. 

No obstante la postura que han tomado los Tribunales Federales frente al derecho a 

la infonnación, sigue siendo ambigua. Durante los primeros años del nacimiento de este 

derecho en nuestra Constitución, distintos Tribunales de Circuito pronunciaron tesis en 

fonna explicita que aludlan al derecho a la infonnación, tal es el caso de la tesis del 24 de 

junio de 1981, en la que se dice que si el Estado tiene el derecho de proteger el derecho a la 

infonnación, ese derecho implica no entorpecer el uso de los medios de difusión masiva de 

ideas y que el Estado se erija guardián de la cantidad o calidad de los medios de difusión. Y 

en una segunda tesis de fecha 13 de abril de 1983 se menciona que es derecho inalienable 

de los particulares el de manifestar ideas y exigir infonnación. 
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En 1983 Miguel de la Madrid Hurtado al asumir la presidencia de la República, 

convocó a una consulta pública con el fin de reglamentar las disposiciones contenidas en el 

articulo 6° constitucional, misma que fue anulada a causa de una campaña en contra del 

proyecto de reglamentación. 

En 1995 se creo la Comisión Especial de Comunicación Social aprobada por el 

Pleno del Poder Legislativo, la cual tenla como mandato, consultar a la ciudadanla y 

recoger opiniones con el fin de hacer efectivos y salvaguardar la libertad de expresión, 

garantizar el derecho a la información y adecuar el marco jurídico a las transformaciones 

tecnológicas ocurridas en el ámbito de la información y de la comunicación. Las consultas 

que se llevaron a cabo concluyeron en audiencias públicas en la Cámara de Diputados, a la 

que asistieron los representantes de la industria de la televisión a aportar propuestas para la 

nueva legislación. 

A través de toda esta labor realizada el 22 de abril de 1997, la Comisión Especial de 

Comunicación Social, presentó una iniciativa ante la Cámara de Diputados por conducto de 

la Diputada Maria Teresa Gómez Mont, en la que se cstablccla la creación de una Ley 

Federal de Comunicación Social, que tuviera por objeto: establecer las normas jurldicas 

que regulen la relación existente entre el emisor, la naturaleza de los mensajes, los medios 

de información y los receptores; fomentar el ejercicio pleno del derecho a la información y 

la libertad de expresión en un marco plural y participativo; promover que toda persona, 

organización y grupo social, sean sujetos activos, participantes y con efectivo y libre acceso 

a la información; estimular el respeto al libre ejercicio profesional del informador y 

facilitar su acceso a las fuentes de información; y proteger la libertad, la dignidad de la 

persona y el respeto a la vida privada e impulsar la defensa y fortalecimiento de la cultura 

nacional. 

Se reivindicaba la libertad de expresión que tiene todo individuo y se reiteraba el 

mandato constitucional de que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones y de que 

toda persona tiene derecho a la libre expresión. 
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Se estableclan las bases sobre las cuales debla sustentarse el derecho a la 

información asl como la necesidad de conocer la información de interés público que 

provenga de los órganos de gobierno y de organismos no gubernamentales; el derecho de 

las personas para salvaguardai y defender su vida privada, el respeto de la honra de 

cualquier persona y el reconocimiento de la dignidad; el derecho que tienen las 

comunidades indígenas de comunicarse; a los medios de comunicación se les pide se 

abstengan de presentar imágenes, textos o conceptos que atenten en contra de la dignidad 

de cualquier individuo; la protección a la información normativa y establecer los 

mecanismos jurídicos que permitan dirimir controversias de :nancra objetiva, calificada e 

imparcial. 

Se establecen los casos contrarios al ejercicio del derecho a la información; así 

como se define la información reservada y los limites que tienen los particulares para su 

acceso; se enumeran los derechos y los procedimientos para que los particulares puedan 

tener acceso a la función pública; así mismo, se cstablccia que la información oficial 

proporcionada por los órganos de gobierno, debla ser completa, veraz y oportuna y debla. 

ser entregada a quien la solicitase sin distinción; también se regulaban las bases sobre las 

que debían operar los medios de comunicación social propiedad del Estado y las ayudas de 

este a los medios privados; asl como regulaba los usos de recursos públicos para la 

publicidad oficial en medio de propiedad de particulares. 

Se contemplaba el derecho de réplica, el cual era concedido a toda persona física o 

moral que se considerase afectada por informaciones inexactas o agravantes emitidas en su 

perjuicio a través de los medios de comunicación social; se establecía la creación de una 

Comisión Nacional de Comunicación Social como organismo autónomo y de interés 

público de la administración pública federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

con el objeto de proteger, observar y promover el derecho a la información y la libertad de 

expresión. 
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La discusión de esta nueva iniciativa de ley, fue atacada principalmente en lo que 

respecta a su contenido, ya que se consideró que atentaba contra la libertad de expresión y 

el derecho a la información, por lo que fue censurada y recibió el nombre de Ley Mordaza, 

otorgado por las empresas dedicadas a la comunicación, debido a todos estos problemas 

que se suscitaron, se dejo a medias su discusión y análisis. 

Como todavia no se ha reglamentado el último párrafo del articulo 6° constitucional, 

es posible ejercitar este derecho por la via de amparo, en donde las decisiones de los 

tribunales vayan determinando la amplitud del ejercicio del derecho a la información, salvo 

que sean aprobadas las dos propuestas de regulación publicadas en el 2001, mismas que 

serán mencionadas con posterioridad. 

Mientas México siga haciendo caso omiso a las disposiciones que marca la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos de la Organización de Estados 

Americanos de 1969, aprobado por el Senado en 1980 y publicado en 1981, estará 

incurriendo en el incumplimiento de una responsabilidad llamada a garantizar tan 

importante derecho social. 

Debido a esta actitud del estado mexicano, en 1999, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, en el capitulo 10 numeral 670 de su informe anual, exhorta a México 

para promover la revisión de la legislación reglamentaria de los articulos 6º y 7° 

constitucionales, a través de un proceso abierto y democrático, para lograr que las garantias 

consagradas en dichos articulos tengan vigencia efectiva. 

Dentro de los fundamentos de la recomendación, en el numeral 187, La Corte 

lnteramericana de Derechos Humanos manifiesta: "la libertad de expresió11 es 11na piedra 

angular en la existencia misma de 11na sociedad democrática. Es indispensable para la 

formación de la opinión pública. Es también condición sine qua non para que los partidos 

político, los sindicatos, las sociedades científicas y cullllrales y en general, quienes deseen 

influir sobre la colectividad p11eda11 desarrollarse ple11amellle, e11 fin, condición para que 
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la co1111111idad a la hora de ejercer sus opiniones este suficienteme/l/e infom1ada. Por ende 

es posible afirmar que 1111a sociedad que 110 está bien i11formada 110 es plenamente libre ''.6 

En el 2000 nuestro actual presidente Vicente Fox Quczada, Inició una campaña a 

favor del derecho a la infonnación, comprometiéndose a que durante su sexenio se haría 

respetar, se alentaría y garantizarla este derecho, al igual que la libertad de expresión, su 

propuesta giraba en torno a crear un modelo infonnativo que privilegie a la fuente 

informativa, por encima de los medios y de la ciudadan!a, palabras que han sido sujetas a 

diversas críticas, ya que hoy en día, quien requiere infonnación tiene que pagar grandes 

cantidades por ella. 

Más adelante el lunes 8 de octubre del 200 l, fue publicada en el periódico "La 

Jornada'', el Acuerdo Polltico para el Desarrollo Nacional, elaborado por el Ejecutivo 

Federal y los Partidos Políticos Nacionales, teniendo como propósito, impulsar el avance y 

cumplimiento de la agenda en el ámbito social, económico, internacional y polltico, 

encaminada a satisfacer las demandas ciudadanas de seguridad, de bienestar social y 

democracia. 

Dentro del ámbito político se pretende entre otras cosas: afianzar las pollticas de 

transparencia, de rendición de cuentas, de combate a la corrupción y a la impunidad; 

promover el acceso de los ciudadanos y de los medios de comunicación a la infonnaeión 

oficial, para generar una relación más democrática entre gobernantes y gobernados y llevar 

a cabo una revisión integral de la legislación de los medios electrónicos para mantener una 

relación transparente y democrática entre estos y el Estado; apoyar su modernización· 

tecnológica y fortalecer la libertad de expresión. Finaliza este Acuerdo estableciendo que 

las partes se comprometen a informar periódicamente a la sociedad sobre el avance y las 

realizaciones que se generen. 

1 GARCiA, Murillo lose Guillenno. Con1ldcraclones Jurfdlcas para reglamenlar el Derecho a la 
lnformac16n en México. Tesis para oblencrcl grado de Maeslrla en ta UNAM. 2001. P.144. 
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Sin embargo, esto no ha sido lo último que se ha publicado al respeto, en cada 

sexenio presidencial desde José López Portillo hasta el actual de Vicente Fox, el derecho a 

la información ha constituido un tema de suma importancia ante la falta de reglamentación 

que este derecho como tal requiere, ya que la sociedad ante las nuevas innovaciones 

tecnológicas, exige estar más y mejor informada, 

El interés para hacer uso del ejercicio del derecho a la información, ha sido el 

motivo principal para que académicos y periodistas se reúnan con el objeto de presentar 

una nueva propuesta de ley reglamentaria del articulo 6° constitucional. 

El 24 de mayo del 2001 fue emitida en la ciudad de Oaxaca, un proyecto de Ley de 

Acceso a la información Pública, compuesta por seis capltulos y 48 articulos, en la cual 

participaron académicos, periodistas, activistas de la sociedad y editores de medios de 

comunicación, con el propósito de obtener una reforma democrática e incluyente en 

materia de derecho a la información. 

Dicho proyecto establece la creación de un Instituto Nacional de Acceso a la 

Información, formado por cinco consejeros designados por el Congreso de la Unión, 

propuestos por legislaturas estatales, universidades, organismos no gubernamentales, 

medios de comunicación y la sociedad en general; a la par de establecerse el ejercicio de la 

afirmativa ficta, que consiste en la sanción a todos aquellos funcionarios u órganos 

públicos a los que se les compruebe negligencia reiterada en la respuesta a todos aquellos 

que soliciten información pública; también se menciona un máximo de 10 años de periodo 

de reserva de un archivo. 

Esta ley de acceso a la información pública, está elaborada bajo los seis 

lineamientos básicos que debe prever una ley para llenar los estándares internacionales, los 

cuales son los siguientes: 

a) Reglamentar el principio de máxima publicidad del Estado. 
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b) Definir en fonna clara y acotada las mlnimas excepciones en materia de información 

clasificada como reservada. 

c) Fonnular un procedimiento sencillo, ágil y de bajo costo para solicitar y recibir 

infonnación pública. 

d) Establecer obligaciones precisas de las entidades públicas para difundir y publicitar 

información esencial para la toma de decisiones de los ciudadanos y facilitar la 

rcndicilm de cuentas. 

e) Reglamentar el derecho de los ciudadanos a recurrir a los tribunales para hacer exigible 

el derecho de acceso a la información pública en los términos de la ley. 

f) Promover la socialización del conocimiento y la educación civica de los ciudadanos y 

servidores públicos en materia de derecho de acceso a la información pública. 

Meses después de haber sido presentada por el Grupo Oaxaca el proyecto de 

iniciativa de Ley de Acceso a la Información Pública, el Ejecutivo Federal emite una 

iniciativa de Ley sobre la Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental. 

Esta iniciativa surge a través de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, 

durante el Primer Informe de Gobierno, además de dar cumplimiento a lo suscrito por los 

partidos pollticos y el propio Ejecutivo Federal en el Acuerdo Politico para el Desarrollo 

Nacional, constituyéndose de esta fonna, la iniciativa en el componente fundamental de la 

Rcfonna del Estado. 

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, tiene como premisa 

que la transparencia es un compromiso del Estado mexicano y de sus órganos, frente a la 

sociedad, en donde el acceso a la información se comprende dentro de las más importantes 

tareas de la agenda democrática nacional. Por ello es indispensable que se cuente con un 

derecho de acceso a la información, efectivo, garantizado por la ley, sobre los asuntos del 

Estado. 
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Esta iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Jnfonnación, propone contar 

con un instrumento legal que haga valedero el acceso a la infonnación pública. Al tratarse 

de una obligación de todos aquellos que poseen infonnación pública, la ley se ha diseñado 

para aplicarse a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial Federales, asi como a los 

organismos constitucionales autónomos, es decir, al Instituto Federal Electoral, a la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Banco de México; se incluyen como sujetos 

obligados a las universidades y a las demás instituciones a las que la Constitución o la Ley 

otorgue autonomia, asi como a los Tribunales Administrativos, también se aplicará a las 

entidades de interés público y en general a cualquier persona que reciba recursos públicos. 

Esta ley cuenta dentro de su redacción, con varios principios, dentro de los cuales 

están los siguientes: el principio de la publicidad de la infomiación en posesión del Estado; 

para asegurar su efectividad la propia ley establece que en su interpictación, deberá 

favorecerse la publicidad de la infonnación, en caso de duda, deberá privilegiar el carácter 

público de la infonnación por encima de las posibles reservas; un segundo principio 

establece la obligación estricta por parte de los servidores públicos federales, de observar 

las disposiciones de la ley, para dar cumplimiento con este principio, la ley establece una 

serie de conductas cuya violación será causa de responsabilidad administrativa, de 

confonnidad con la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos; un tercer 

principio corresponde a la delimitación de la infonnación reservada o confidencial, esta 

infonnación tiene un status especial en un doble sentido, por un lado, se reserva del 

dominio público por un tiempo dctenninado, por otro, se asegura su conservación bajo un 

régimen especial; y finalmente se señala como último principio la protección de datos 

personales. 

El esquema bajo el que se construye la iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso 

a la lnfonnación, se erige en tres ejes fundamentales: el primero se refiere a la obligación 

de los órganos del Estado de poner a disposición de los ciudadanos un conjunto de 

infonnación que les pcnnita tener un conocimiento directo de las funciones, acciones, 

resultados, estructura y recursos asignados; el segundo consiste en el derecho de los 
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particulares de requerir infonnación a los sujetos obligados; y el tercero se refiere a la 

creación de instituciones responsables de su aplicación e interpretación. 

Finalmente esta ley establece un capitulo de responsabilidades y sanciones de 

carácter administrativo para aquellos servidores públicos que usen, destruyan, oculten, 

divulguen o alteren individualmente infonnación que se encuentre bajo su custodia, asl 

como para aquellos que nieguen intencionalmente infonnación considerada como pública o 

entreguen la que tenga carácter de reservada o confidencial. 

Como se puede observar, han sido muchos los intentos para reglamentar el articulo 

6º constitucional, el cual contempla a la libertad de expresión y la libertad de información 

que no tienen más limites que el derecho a la vida privada, el respeto a la moral pública, al 

orden público, a la paz pública y el derecho de terceros; asimismo, se establece que sea el 

Estado quien garantice el ejercicio de estas libertades a través de explicar sus acciones 

tanto a los individuos en lo particular, como a los representantes de los medios de 

comunicación, para que a su vez estos cumplan adecuadamente con sus obligaciones frente 

a la sociedad; también el Estado debe proporcionar la infonnación que se le requiera de 

acuerdo con una nonnatividad racional y objetiva, en la cual se establezca, el no acceso a 

aquella infonnación que al ser difundida, involucre algún peligro a la soberanía o a la 

seguridad nacional. 

¿Porq11é 110 se Ita legislado e11 la materia?. En el decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 1977, se adicionó al artículo 6º constitucional, 

la obligación del Estado de garantizar el derecho a la información; sin embargo ha 

presentado varias transfonnaciones, en ese entonces el que fuera Presidente de la República 

José López Portillo, consideró como única solución viable a los problemas sociales, una 

transfommción que brindara mayores oportunidades de acceso a la estructura politica; por 

ello propuso al Congreso una refonna política que contenía un doble propósito: por un 

lado, se trataba de institucionalizar las demandas de apertura política de la disidencia, 

impidiendo que está tomara el camino de la subversión como había sucedido en el periodo 
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presidencial anterior, y por otro lado, se pretcndia otorgar a las instituciones públicas una 

mayor rcprcscntatividad política y social, permitiendo que el Estado ensanchara las 

posibilidades de representación política de modo tal que se pudiera captar "el complicado 

mosaico ideológico nacional de 11na corriente mayoritaria, y de las pequeñas corrientes 

que, difiriendo en mucho de la mayoría, forman parte de la nación·~; Con lo que se 

lograba abarcar la pluralidad de ideas e intereses que lo configuran. 

De acuerdo con la Reforma Política de 1977, el derecho a la información 

originalmente se instituyó con la finalidad de que el Estado permitiera por conducto de 

diversos medios de comunicación, que los partidos políticos manifestaran de manera 

regular la diversidad de sus opiniones, lo que lo convirtió en una garantia social correlativa 

a la libertad de expresión, cuya tutela se refiere a la necesidad que tiene la sociedad de 

contar con información adecuada y garantizada por el Estado. 

Es asi como se pretende obtener una conciencia ciudadana y lograr un progreso 

social y democrático en México. El derecho a la información fue considerado en cuanto a 

su nacimiento, como una garantía electoral y un atributo de los partidos politicos para 

informar al pueblo mexicano. 

En junio de 1995, con motivo de los acontecimientos ocurridos en el vado de Aguas 

Blancas, Municipio de Coyuca de Benitez, Estado de Guerrero, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, otorgo al derecho a la información una connotación más amplia al 

considerarlo como una obligación que tienen el Estado de informar la verdad. 

Hasta aquí, ya se tienen dos interpretaciones: en la primera un partido polltico como 

sujeto activo, exige del Estado que se le abran determinadas lineas para informar y en la 

segunda, el Estado tiene la obligación de proporcionarle información al pueblo. Dichas 

interpretaciones son de carácter social, no obstante que para 1997, la Suprema Corte de 

• CORDOV A, Ama Ido. La Revolución y et Es lado en Mhlco. Ediloriat Era. México 1989. P. 3 t t. 
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Justicia de la Nación ha manifestado que este mismo articulo constitucional puede servir 

para hacer valer las garantlas individuales. 

Se puede advertir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha visto esta 

garantla en tres aspectos diferentes: dos interpretaciones de carácter social y una de 

carácter personal, pero además, en el año 2000, emite una resolución en la cual se 

establecen los límites para el derecho a la infonnación al mismo tiempo de considerarlo 

como una garantla constitucional. 

A partir de todas estas manifestaciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, tenemos que la Constitución además de expresar los derechos fundamentales del 

individuo, también enuncia y protege derechos de grupo, de género o de clase; por lo tanto, 

la ley fundamental tutela los derechos sociales paralelamente a los derechos individuales, 

no obstante que no existe ninguna acción social o colectiva para defender los derechos 

sociales, estos tienen intereses y objetivos propios y su ejercicio o defensa redundan 

necesariamente en pro de los individuos que confonnan ese grupo social, aun cuando 

originariamente el derecho a la infonnación se haya proyectado como una garantía social, 

su ejercicio adquiere mayor eficacia cuando también se pone al alcance de las personas 

como garantía individual. 

En síntesis, conocer los fundamentos constitucionales, así como los ordenamientos 

jurídicos generales de los derechos y libertades relacionados con la infonnación, son el 

instrumento válido entre otros para alcanzar el ideal del estado de derecho. 

El propósito de reglamentar el artículo 6° constitucional, es otorgar certeza jurídica 

a las libertades y derechos que el mismo artículo contempla, ya que el conocimiento del 

fundamento constitucional, así como de los ordenamientos juridicos generales de los 

derechos y libertades relacionados con la infonnación, constituyen los instrumentos para 

alcanzar el ideal del estado de derecho. 
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La sociedad mexicana requiere de reglas claras de derecho a la información, en 

cuyas disposiciones se establezcan los instrumentos necesarios para el ejercicio de este 

derecho otorgado por la Constitución, cuya pretensión es la conciliación de tres intereses: 

el derecho a la privacidad o protección de datos personales en posesión del Estado, el 

derecho del ciudadano a acceder a la infonnación pública y la obligación del gobierno de 

garantizar la seguridad del estado mexicano; motivos por demás suficientes para ubicarlo 

en materia internacional; más sin embargo, el derecho a la información, no debe verse 

como un control por parte del Estado a los medios informativos, sino como la saludable 

garantía social de que el servicio que se presta a la sociedad debe ser veraz, objetivo e 

imparcial. 

Cuando se manifestó la necesidad de una ley reglamentaria del articulo 6º 

consti1ucional por los tratadistas y estudiosos del derecho, fue con el propiísito de evitar la 

confusión de la presión social para hacer cumplir el derecho y evitar asi las constantes 

violaciones a la propia ley; mediante la reglamentación de dicho articulo, los usuarios 

conocerán de su ejercicio, las obligaciones para hacer, para no hacer o para dejar de hacer; 

a su vez, la aplicación de la ley contará con criterios adecuados a la situación concreta a la 

que se remite y las condiciones especificas del momento en que la ley se hace, se aplica, se 

incumple y se modifica; he aquí el interés de acabar con los abusos de poder, con las 

violaciones brutales a los derechos humanos y con la corrupción e ilegalidad, motivo que 

ha generado hasta el momento, una propuesta de acceso a la información pública, en la cual 

el ciudadano tenga pleno acceso a la información pública que generan las entidades 

financiadas con presupuesto público, lo cual le pennitirá tener una mayor vigilancia hacia 

los actos de gobierno, con la salvedad de salvaguardar información que involucre algún 

peligro a la soberanía o a la seguridad nacional. 

Los principios y fundamentos jurídicos establecidos en la Constitución, asi como el 

de los Convenios lntcmacionalcs referentes al derecho a la información, hacen de México 

un estado de derecho, más sin embargo, se debe evitar seguir impidiendo que se lleve a 

cabo tan mencionada reglamentación, puesto que este derecho favorece la pnlctica 
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democrática en nuestro país, además de constituir un medio para fortalecer el desarrollo de 

la conciencia ciudadana. 

El régimen jurldico otorgado a los medios y a la infonnación en un estado de 

derecho, es determinante para que el individuo disponga de la posibilidad de intervenir en 

los procesos y situaciones que le conciernen, para que así, se fortalezca la democracia y el 

pluralismo. 

Actualmente los problemas que se generan en el interior de cada país en el mundo, 

ya no sólo son de interés nacional, sino internacional, el intercambio de infonnación entre 

los Estados dentro de un mundo globalizado, ha permitido la creación de nuevos conceptos 

como el de bienes públicos mundiales, que abarca a la paz, el medio ambiente, la salud, la 

cultura y dentro de estos a la infonnación, para que a través de la cooperación 

internacional, se de una mejor solución a estos problemas que ya no corresponden a cada 

Estado en particular, sino a todo el mundo. 

Recientemente el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, editó una 

publicación llamada "Bienes Públicos Mundiales", en la cual se expresa el grado de 

interdependencia global en el que se habrán de desenvolver todas las sociedades en el 

ámbito internacional 111edia11te la cooperación, la toma compartida de decisiones y la 

puesta en práctica de 11na ética de la corresponsabilidad, 1° entre individuos y sociedad. 

El concepto de bienes públicos mundiales va más allá del que en cada Estado tienen 

los bienes públicos nacionales, ya que actualmente algunas cuestiones de política pública 

que eran consideradas dentro del ámbitn nacional, han trascendido las fronteras y ahora 

tienen efectos y alcances mundiales. Los autores sugieren que, en momentos en que se está 

produciendo la mundialización, se necesita rma teoría de los bienes públicos 1111111diales 

"KAUL lnge, Grunberg lsabclle, Stem Marc A. Bienes Público Mundtalos. Cooperación Internacional en 
el Siglo XXI. Publicado por el Programa de las Naciones para el Desarrollo (PNUD). Nueva York Oxíord 
1999. P. 12. 
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para alcanzar metas de importancia cn1cia/, como la estabilidad financiera, la seguridad 

/111mana o la red11cción de la contaminación del medio ambiente. 11 

Se definen como bienes públicos mundiales a la equidad, la justicia, la eficiencia de 

los mercados, el medio ambiente, el patrimonio cultural, la salud, los conocimientos e 

información, la paz y la seguridad. 

A través de la adecuada elaboración a nivel internacional de las politicas públicas de 

cada país, se pretende la aplicación de estos bienes públicos mundiales, dentro de lo cual 

existe un doble reto: el primero es la necesidad de efect11ar una transición en la 

cooperación internacional, abandonando su concepción tradicional como "relaciones 

exteriores" para transformar/a en la form11/ación de políticas aplicables a la mayoría de 

las c11estio11es nacionales, si 110 a todas ellas. El seg11ndo reto es elaborar' los conceptos e 

instnimentos necesarios para s11perar los problemas de la acción colectiva,12 que no es otra 

cosa que atacar el problema antes que se genere. 

Una adecuada aplicación de estos instrumentos (los bienes públicos mundiales), 

consiste en el fortalecimiento de las políticas nacionales que contempla cada pals dentro de 

su Programa Nacional, así para los paises en desarrollo, la perspectiva de 1111 enfoque 

sistemático de los bienes p1iblicos m11ndia/es trae la esperanza de una asignación más 

eq11itativa de los recursos m11ndiales a fin de abordar las prioridades de importancia para 

ellos y para los paises ind11strializados la perspectiva de 11n enfoq11e más ordenado de la 

conducción de las cuestiones de política m1111dial debería aligerar la carga financiera que 

actualmente soportan cuando estallan crisis internacionales, oc11rrán éstas en mercados de 

capital, en el ámbito de la sallld, en el del medio ambiente o en el de la paz." 

Como se puede observar, la información ya no sólo es un concepto que requiere 

reglamentación para su debido ejercicio a través del derecho que tienen los individuos de 

11 KAUL tngc, Gnmbcrg Isabellc, S1em Mare A. Op. Cit. P. 13. 
11 Ibidcm. P. 24 
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recibir infonnación veraz, oportuna e imparcial garantizada por el Estado, sino además, 

constituye dentro del ámbito internacional un bien público mundial, que por estar 

contemplado dentro de las políticas públicas de cada pals, lo convierte en un tema de 

trascendencia mundial; por lo que México debe de tomar muy en serio su papel, para poder 

seguir estando a la vanguardia tanto nacional como internacional. 

1.3 Convenciones, Declaraciones y Tratados Internacionales ratificados 
por México. 

Hoy en dla, México ha finnado y ratificado importantes declaraciones y tratados 

adoptados por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados 

Americanos, sobre derechos civiles, pollticos, económicos, sociales y culturales; entre los 

temas más destacados, en los que nuestro país se ha incorporado a la protección 

internacional, es sobre el tema de los derechos humanos. 

Es importante precisar que las declaraciones juridicamentc no tienen fuerza 

vinculante para los Estados que las suscriben, y por lo tanto, no representan ninguna 

obligatoriedad para estos más que moral; en contraste, los instrumentos internacionales 

establecidos en los tratados, imponen obligaciones a los Estados que los hayan ratificado 

conforme a la Convención de Viena de derecho de los tratados y a la legislación interna de 

cada pals." Y su observación se aplica bajo la fonnula "Pacta Sunt Scrvanda", la cual 

detennina, que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplida por ella de 

buena fe. El articulo 29 de esta Convención establece que un tratado será obligatorio para 

cada una de las partes por lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una 

intención diferente se desprenda de él o conste de otro modo. 

"ldem. P. 33 y 34. 
"Convención de Viena sobre el Derecho de tos Tratados, firmada en Viena por la Organización de las 
Naciones Unidas el 23 de marzo de 1969. Aprobada por el Senado el 29 de diciembre de 1972. El depósilo 
del inslrumcnto de ratificación se efectuó el 29 de septiembre de 1974. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de febrero de 1975. 
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De acuerdo a lo anterior, los pactos, convenciones y convenios, una vez ratificados 

por México y cuando éstos entren en vigor, tendrán vigencia y aplicabilidad en nuestro 

sistema jurldico, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 133 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto que nos rige en cuanto a que: "esta 

Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados 

que estén de acuerdo con ella, serán la Ley Suprema de toda la Unión". Esta impcratividad 

que México le otorga al derecho internacional una vez ratificado, convierte a éste en un 

instrumento invaluable para la defensa de los derechos fundamentales de los mexicanos. En 

esté sentido, es necesario que sobre el derecho a la información y los tratados 

internacionales, exista una extendida difusión entre los diferentes sectores sociales y 

gubernamentales de nuestro pais, ha efecto de crear conciencia sobre su importancia y 

contenido. 

El derecho a la información tiene sus antecedentes más remotos en las propias 

declaraciones de los derechos humanos; en el marco de la revolución francesa y 

específicamente en la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos del 26 

de agosto de 1789, por primera vez se expresa solemnemente por parte de los 

representantes de un pueblo, la defensa del derecho a la infonnación; cabe mencionar que 

tal derecho estaba explicito en los conceptos y derechos de libertad de expresión o libertad 

de opinión. 

A continuación, se mencionaran las primeras convenciones y tratados que en 

materia de derecho a la infonnación, México ha ratificado: 
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Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
(Bogotá 2 de mayo de 1948) 

Lo Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre", fue el primer 

ordenamiento en América con la finalidad de proteger y tutelar los derechos fundamentales 

de todos los habitantes de este continente al establecer en su articulo IV lo siguiente: 

Articulo IV. Toda pmonn tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de 
expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. 

Declaración Universal de los Derecho Humanos 
(Nueva York, 10 de diciembre de 1948) 

Articulo 19. Todo Individuo tiene derecho a la liócrtad de opinión y expresión; 
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de Investigar y 
recibir informaciones y opiniones, y el de difundir/as, sin /imitación de fronteras, par 
cualquier medio de expresión." 

Lo libertad de expresión en cslé articulo comprende tres conductas: recibir, difundir 

e investigar; en el primer caso se establecen deberes y responsabilidades en la emisión de 

informaciones y opiniones; el segundo faculla al individuo a buscar y acceder a las fuentes 

de infonnación y opinión; también propone un deber negativo que consiste en no molestar 

a nadie a causa de sus opiniones, esto implica el respeto a la ideología de cualquier 

persona. 

"DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHO Y DEBERES DE!. HOMBRE, celebrad• en 
Bogotá el 2 de mayo de 1948. 
16 DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE, expedida por la Organización 
de las Naciones Unidas, pactada el IOde diciembre de 1948. 
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Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales 
(3 de septiembre de 1953) 

La Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales", establece lo siguiente en relación con el derecho a la información: 

Articulo tO.- t. Everyonc has thc right to frccdom ofexprcssion, This right sha\t include 
frcedom to hold opinions and to rcccivc nntl impart infonmllion nnd ideas without 
interfcrence by public authority and regardlcss of frontiers. This Articlc shall not 
prevcnt States from rcquiring the liccnsing of broadcasting, tclcvision or cinema 
cnterpriscs. 
2. The cxercise ofthcse frccdoms, since il canics with it duties and rcsponsibilitics, may 
be subjcct to such formalities, conditions, restrictions or pcnaltics as are prcscribed by 
law nnd are ncccssary in a dcmocrntic socicty, in thc intcrcsts of national security, 
territorrial integriy or public safcty, for gye prcvention of disorder or crime, for the 
reputation or rights of others, far prcvcnting the disclosurc of iníonnation rcCcivcd in 
confidcncc, ar for maintaining the nutority and impartiality of thc judiciary. 

Lo que esle articulo quiere decir, es que toda persona tiene el derecho a la libertad de 

expresión; incluye la libertad de emitir opiniones, de recibir y transmitir información e 

ideas sin interferencia del gobierno y sin importar fronteras; no prohibe a los Estado 

requerir las licencias para transmitir, televisar o filmar, el ejercicio de estas libertades, 

conlleva deberes y responsabilidades sujetos a ciertas formalidades, condiciones, 

restricciones o penalidades contenidas en la ley necesarias en una sociedad democrática 

para procurar la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública; para la 

prevención del desorden o delitos; para la protección de la salud o moral; para la protección 

de la reputación y de los derechos de terceros; para prevenir que se de a conocer la 

información confidencial, o para mantener la autoridad y la impartición de la justicia. 

"CONVENCIÓN EUROPEA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS 
LIBERTADES FUNllAMENT ALES, celebrada el 3 de septiembre de 1953. 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969) 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, 11 determina en su articulo 13, 

que la libertad de pensamiento y expresión es un derecho que comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir información e ideas de toda lndole sin consideración de fronteras. 

Articulo 13. l. Toda per.;ona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 
Eslc derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda indole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en fonna 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede eslJlr sujeto a previa 
censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por 
In ley y ser necesarias para asegurar. 
a. el respeto a los derechos o n la reputación de los demó.s, o 
b. la protección de fa seguridad nacional, el orden publico o la saludo o la moral 
publicas. 
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales 
como el abuso de conlrolcs oficiales o particulares de papel para periódicos, de 
frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información 
o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y Ja circulación 
de ideas y opiniones. 
4. Los especláculos publicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el 
exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la 
ndolescencia, sin perjuicio de lo cstnblccido en el inciso 2. 
5. EslJlra prohibida por la ley toda propaganda a favor de la guerra y toda apologla del 
odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier 
otra acción ilegal similar contra cualquier peraona o grupo de peraona~ por ningun 
motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. 

Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos 
(27 de junio de 1981) 

En la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos 19
, se reconoce al 

derecho a la información como uno de los derechos fundamentales del hombre al establecer 

en su articulo 9º lo siguiente: 

11 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, celebrada en San José de Cosla 
Rica el 22 de noviembre de 1969. 
"CARTA AFRICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS, firmada el 27 de junio 
de 1981 y entró en vigor, el 21 de octubre de 1986. 
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Articulo 9. l. Todo individuo lendnl el derecho a recibir infonnación. 
2. Todo individuo lendnl el derecho de expresar y diseminar sus opiniones denlro de la 
ley. 

Del texto de los artículos expuestos con anterioridad, se desprende que el bien 

jurídicamente protegido no es sólo la libertad de expresión, sino In libertad de recibir, 

investigar y difundir información por cualquier medio de comunicación, con el propósito 

de revestir al derecho n la información de fundamento legal. 

Convención sobre los Derechos del Niño 
(2 de septiembre de 1990) 

El articulo 13 de la Convención sobre los Derechos del Niño'º, hace mención del 

derecho a la información al establecer: 

Articulo 13 l. El niño lendnl derecho a la libertad de expresión, ese derecho incluinl la 
libertad de buscar, recibir y difundir infonnaciones e ideas de lodo lipo, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en fonna artlstica o 
por cualquier olro medio elegido por el niño. 
2. El ejercicio de lnl derecho podnl eslnr sujelo a ciertas reslricciones, que serán 
únicamente las que la ley prevea y sean necesarias: 
a). Para el rcspelo de los derechos o la rcpulación de los demás; o 
b). Para la prolección de la seguridad nacional o el orden público o para proleger la 
salud o la moral públicas. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(ratificado el 16 de diciembre de 1996) 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos21 , hace alusión al derecho a la 

información al establecer en su articulo 19 lo siguiente: 

Articulo 19. l. Nadie podnl ser moleslndo a causa de sus opiniones. 

"CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, celebrada cl 20 de noviembre de 1989y enlró 
en vigore! 2 de scplicmbre de 1990. 
21 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POL(TICO, ralificadoel 16 de dieeiembre 
de 1966. 
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2. Toda peraona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir infonnaciones e ideas de toda lndole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artlstica, 
o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
3. El ejercicio del derecho previsto en el pámifo 2 de este articulo entrníla deberes y 
responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, 
que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: 
a). Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 
b). La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 
públicas. 

1.4 Fundamentos Constitucionales del Derecho a la Información. 

Todas las constituciones de los difcrenles paises del mundo, pregonan los derechos 

fundamcnlales del individuo, pero también imponen restricciones a esas garantfas, en orden 

al bien común; el derecho a recibir y a dar información en principio, es una prerrogativa 

individual, el hombre necesita el acceso a la información para elaborar sus pensamientos y 

su criterio a modo de comunicarlo a los demás por cualquier medio; después se convierte 

en un derecho social, pues en la práctica se requiere equilibrar la obtención, indagación y 

difusión del conocimiento ya que sólo de esta manera se posibilita su vigencia para todos. 

Los actuales medio masivos de comunicación y los futuros, demandan una especial 

división del trabajo y funciones sociales a fin de formar al ser humano. Los estados 

contemporáneos delegan en estos sistemas, la responsabilidad de dar la información a sus 

gobernados, con la esperanza de que resulte útil en su perfeccionamiento, la actividad 

periodística en especial se considera un servicio público o social; pero esto resulta ilusorio 

en la realidad puesto que los pocos dueños de los medios masivos, le imponen una función 

destinada a obtener exclusivamente utilidades. Insistimos en que todas las legislaciones 

buscan el bien común, es decir, la juslicia para las mayorlas, esto es indiscutible, lo que se 

cuestiona es el quebrantamiento y el exceso que nunca babia necesitado de reglamentación. 

El derecho a la información si bien pertenece al individuo, solo puede configurarse 

en sociedad; a continuación me pcrmilo transcribir algunas disposiciones de varios paises 

que en términos generales contemplan al derecho a la información. 
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CONSTITUCIONES EUROPEAS. 

La mayoría de los paises europeos contienen dentro de sus ordenamientos jurídicos 

al derecho a la información, ya sea protegiéndolo como es el caso de Suecia, o bien, 

mencionando las libertades de expresión y de imprenta, en cuyo contenido se integra al 

derecho a la información, 

A continuación, se citarán algunas disposiciones contenidas en las constituciones de 

los paises más representativos de Europa. 

Alemania 

En el articulo 5º de la Ley Fundamental Alemana21 se establece el derecho a la 

información, junto con la libertad de imprenta y de expresión. 

Articulo 5°. l. Todos lienen derecho a expresar y difundir libremenle sus opiniones por 
medio de fa palabra, por escri10 y a lravés de la imagen, y a oblencr información sin 
1rabas en íuenles accesibles a lodos. La libertad de prensa y la libertad de información 
por radio y cinemalografia cs!J\n garanlizadas. No habrá censura. 
2. eslos derechos es!J\n sujelos a las limilaciones de las disposiciones de fas leyes 
generales, las disposiciones legales adopladas para la prolección de la juveniud, y el 
derecho al honor personal. 

Bélgica 

No obstante las reformas que la Constitución de Bélgica" ha sufrido, sigue 

reconociendo las libertades de expresión, prensa e información, según se desprende de sus 

articules 19, 25 y 32. 

Articulo 19. Se garanli7.an la libertad de cullos, la de su ejercicio público, as! como la 
libertad de maniíeslar las opiniones propias, en cualquier maleria, sin perjuicio de la 
represión de los delilos comelidos con ocasión del uso de eslas libertades. 

Articulo 2S. La prensa es libre, no pudiendo eslableccrse nunca la censura. No st podrá 
exigir finnza a los escritores, editores o impresores. 

"Adoplada el 23 de mayo de 1949. 
21 Adoplada el 7 de febrero de 183 f. 
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Cuando el autor sea conocido y esté domiciliado en Bélgica, no podnl ser pe11eguido el 
editor, impresor o distribuidor. 

Articulo 32. Toda persono tiene derecho n consullardocumcntos ndminislralivos y n que 
se le suministre copia, salvo en los supuestos y con los requisitos previstos por la ley, el 
derecho o In disposición prevista en el articulo 134. 

Bulgaria 

De acuerdo a lo que se establece en su Constituci6n1', todo ciudadano de Bulgaria, 

tiene derechos frente a los demás por un abuso en las libertades de expresión, prensa e 

infomiación. 

Artículo 39. l. Cada uno tiene el derecho de expresar su opinión y de diíundirla por 
escrito, en forma oral, a través de sonidos, imágenes o por cualesquiera otros medios. 
2. Este derecho no podrá ser ejercido en detrimento de los derechos y reputaciones de 
terceros o para convocar a un cambio violento del orden constitucional establecido, a 
cometer delitos, a incitar a la enemistad o netos de violencia contra las personas. 

Artículo 40. l. La prensa y orros medios de información son libres y no estarán sujetos a 
censura. 
2. Los medios impresos o cualquier otro medio de información pueden ser suprimidos o 
confiscados sólo en virtud de un mandamiento judicial, cuando las buenas costumbres 
han sido violadas o se apela a cambios violentos del orden constitucional establecido, a 
la comisión de delitos, o a llevar a cabo netos de violencia contra las personas. Ln 
supresión será revocada si no es seguida de la confiscación en el plazo de veinticuatro 
horas. 

Articulo 41. l. Cada uno tiene el derecho de buscar, obtener y diíundir iníormación. 
Este derecho no podrá ser ejercido en detrimento de los derechos y buen nombre de 
terceros, de la seguridad nacional, de la seguridad pública, del orden público, de la salud 
o moral pública. 
2. Los ciudadanos tienen el derecho de obtener información de las autoridades estatales 
en materias de su legitimo inlcrés, en tanto la información proporcionada no eslé 
calificada como secreto de Estado y protegida por airo secreto establecido en la ley, o 
que viole derechos de terceros. 

Dinamarca 

En la Conslitución de Dinamarca", se reconocen genéricamente las libertades de 

expresión, información e imprenta, según se desprende de su articulo 77. 

" Promulgada el 12 de julio de 1991. 
" Adoptada el S de junio de 1953. 
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Articulo 77. Cada uno tiene el derecho a publicar sus ideas en la prensa, por escrito o de 
palabra, pero bajo su responsabilidad ante los tribunales. No podrá establecerse nunca la 
censura ni otras medidas preventivas. 

España 

El artículo 20 de la Constitución Española26
, reconoce una serie de derechos, entre 

los cuales podemos conlar con el derecho a la información. 

Articulo 20. l. Se reconocen y protegen los derechos: 
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la 
palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. 
b) A la producción y creación literaria, artlstica, cientlfica y técnica. 
c) A la libertad de cátedra. 
d) A comunicar o recibir libremente infonnación veraz por cualquier medio de difusión. 
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningUn tipo de censura 
previa. 
3. La ley regulan\ la organización y el control parlamentario de los medios de 
comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará 
el acceso a dichos medios de los grupos sociales y pollticos significativos respetando el 
pluralismo de la sociedad y las diversas lenguas de Espa.ila. 
4. Estas libertades tiene su limite en el respeto a los derechos reconocidos en este titulo, 
en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a 
la intimidad, a la propia imagen y a la prolección de la juventud y de la infancia. 
S. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de 
infonnación en virtud de resolución judicial. 

Francia 

En la Constitución Francesa" se contiene la parte orgánica; por lo que respecta a los 

derechos y garanlias del hombre, eslos eslán contenidos en la Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano adoptada el 26 de agosto de 1789, en la cual se establecen de 

manera genérica las libertades de expresión e imprenta en los artículos 10 y 11. 

Articulo IO. Nadie debe ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, siempre 
que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. 

Articulo 1 t. La libre comunicación de pensamientos de opiniones es uno de los 
derechos más preciosos del hombre; todo ciudadano puede hablar, escribir, imprimir 

"Adoptada el 29 de diciembre de 1978. 
"Adoptada el 27 de octubre de 1946 
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libremente con la salvedad de responder del abuso de esta libertad en los casos 
determinados por la ley. 

Hungría 

La Constitución Húngara" además de contener las libertades de expresión e 

información, proporciona derechos para el abuso de estas libertades. 

Italia 

Articulo S9. J. En In República de Hungrln todos son titulares de la protección de su 
reputación y privacla, incluyendo la privacidad de su hogar, efectos personales, papeles, 
grabaciones y registros y In privacidad de sus asuntos personales y secretos. 
2. Para la aprobación de la ley de protección de la seguridad de los dalos personales y 
grabaciones será necesario el voto favorable de los dos tercios de los parlamentarios. 

Articulo 61. l. En la República de Hungría cada uno tiene el derecho a declarar 
libremente sus opiniones y puntos de vista y tiene el derecho de acceder a la 
información de interés público, y también a la libertad de difundir información. 
2. La República de Hungría reconoce y protege la libertad de prensa. 
3. La ley de publicidad de datos e información y la ley sobre la libertad de In prensa 
scnln aprobadas por el voto favorable de los dos tercios de los parlamentarios. 
4. Para la adopción de la ley sobre la supervisión de la radio y la televisión públicas y 
los servicios de agencias de infonnación y del sislcma de nombramiento de sus 
directivos, y de la ley de otorgamiento de licencias para la radio y televisión comerciales 
y la prevención de los monopolios de la información senln aprobadas con el voto 
favorable de los dos tercios de los parlamentarios. 

La Constitución Italiana", establece en su articulo 21 el derecho a la información 

junio con las libertades de imprenta y expresión. 

Articulo 21. Todos tienen derecho a manifestar libremente su pensamiento de palabra, 
por escrito y por cualquier otro medio de difusión. 
La prensa no podrá estar sujeta a autorizaciones o censura. 
Unicnmente por resolución motivada de la autoridad judicial podrá procederse ni 
secuestro en caso de delitos para los cuales la ley de prensa lo autorice expresamente o 
en el supuesto de >iolación de las normas que In propia ley de prensa prescriba para la 
identificación de los responsables. 
En tales casos, cuando exista absoluta urgencia y no sea posible la intervención a tiempo 
de la autoridad judicial podrán realizar el secuestro de la prensa periódica los agentes de 
la policia judicial, quienes deben inmediatamente denunciarlo a la autoridad judicial o, 

"Adoptada en 1949 
"Adoptada el 22 de diciembre de 1947. 
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Suecia 

dentro de las veinticuatro horas siguientes. Si ésta no lo convalida en las veinticuatro 
horas siguientes1 el secuestro se considera revocado y privado de todo efecto. 
La ley podrá es!nblecer mediante normas de carácter general que se hagan públicos los 
medios de financiación de la prensa periódica. 
Se prohiben las publicaciones de prensa, los espectáculos y cualesquiera otras 
manifestaciones contrarias a las buenas costumbres. La ley establecerá las medidas 
necesarias para prevenir tales infracciones. 

Suecia, carece de un texto constitucional único, sin embargo, su Ley Fundamental 

está dividida en diversos instrumentos normativos, uno de ellos lo constituye la Ley sobre 

la Forma de Gobierno" en cuyo contenido hay un capitulo expreso para las libertades y 

derechos fundamentales, dentro de los cuales, está el derecho a la información, y las 

libertades de expresión e imprenta. 

Articulo 1. En sus relaciones con la autoridad pública, se garanlizará a todos los 
ciudadanos: 
J. La liber!nd de expresión, es decir, de comunicar informaciones por la palabra, por la 
escritura o por In imagen o de cualquier otra manera y de expresar pensamientos, 
opiniones y sentimientos. 
2. La libcr!nd de información, es decir, de obtener y recibir información y por otra parte 
de informarse de los propósitos de otros: 
En materia de liber!nd de prensa y la equivalente libertad de expresión en la radio, 
televisión y medios de comunicación semejantes, cine, video y otras grabaciones 
audiovisuales, se aplicarán las normas de la Ley de Libertad de prensa y de la Ley de 
Liber!nd de Expresión. 

Articulo 13. Podrán limi!nrse las libertades de expresión y de información en 
consideración a la seguridad del Estado, al aprovisionamiento de la Nación, orden y 
seguridad públicos, respecto a los individuos y su vida privada o prevención y 
persecución del delito. Podrá asimismo limitarse la libertad de expresión respecto a 
actividades económicas. 
Por otro lado, la libertad de expresión y de la información sólo podrán restringirse 
cuando la justifiquen razones especialmente importantes. 
Para juzgar sobre las limitaciones que puedan imponerse en aplicación del anterior 
párraío, se tendrá particularmente en cuenln la relevancia de la más amplia libcr!nd de 
expresión y de información en las materias políticas, religiosas1 profesionales, 
cicntlficas y culturales. 
La aprobación de normas que regulen detalladamente un modo particular de difüsión o 
de recibir infonnación sin atender a su conlenido, no será considerada como una 
restricción a la libertad de expresión y de información. 

"Adop!nda el I' de enero de 1975. 
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CONSTITUCIONES AMERICANAS. 

A continuación, se citarán algunas disposiciones contenidas en las Leyes 

Fundamentales de los paises más representativos de América. 

Argentina 

La Constitución de Argentina31
, establece para todos los habitantes el derecho de 

publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. 

Belice 

Articulo 14. Todos los habi1an1es de la Nación gozan de los siguienles derechos, 
confonne a las leyes que reglamenten su ejercicio, o saber: de trabajar, y ejercer toda 
industria Ucita; de navegar y comerciar, de peticionar n las autoridades; de entrar, 
pcnnaneccr, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por Ja prensa 
sin censuro previa; de usar y disponer de su propiedad, de asociaciones con fines útiles, 
de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender. 

La fracción l' del artículo 12 de la Constitución de Belice'', establece las libertades 

de expresión e imprenta junto con el derecho a la información. 

Brasil 

Articulo 12. l. Salvo por su propio consentimiento, ninguna persona tendnl impedido el 
disfrute de la libertnd de expresión y a efectos de este articulo la libertnd antedicha 
incluye la libertnd de mantener opiniones, la libertnd de recibir ideas e información sin 
interferencia, la libertad de comunicar ideas e información sin interferencia (cuando la 
comunicación vaya dirigida al público en general o a una persona o grupo de personas) 
y la libertnd de la interferencia de su correspondencia. 

La Constitución Brasilcña33
, establece en sus artículos 5', 220, 221y222, la libertad 

de expresión, de imprenta y el derecho a la información. 

"Adoptada el ll de agosto de 1994. 
"Promulgada el 21 de septiembre de 1981. 
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Articulo S. Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza, 
garantizándose a los brasileftos y a los extranjeros residentes en el Pals la inviolabilidad 
del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la prioridad, en los 
siguientes ténninos: 
IV - es libre la manifestación del pensamiento, quedando prohibido el anonimato; 
IX - es libre la expresión de la actividad intelectual, artlstica, cicntlfica y de 
comunicación1 sin necesidad de censura o licencia; 
XIV - queda garantizado a todos el acceso a la infonnación y salvaguardando el secreto 
de las fuentes cuando sea necesario para el ejercicio profesional; 
Articulo 220. La manifestación del pensamiento, la creación, la expresión y la 
fonnaci6n, bajo cualquier proceso o vehículo no sufrirán ninguna restricción 
observándose lo dispuesto en esta Constitución. 
No contendnl la ley ninguna disposición que pueda construir una traba a la plena 
libertad de infonnación periodística en cualquier medio de comunicación social, 
obscrvAndosc lo dispuesto en el artículo S', IV, V, X, Xlll y XIV. 
Está prohibida toda censura de naturaleza política, ideológica y artlstica. 
Corresponde a la Ley Federal: 
1 - regular las diversiones y espectáculos públicos, correspondiendo al Poder Público 
iníonnar sobre su m1.turatcza, los limites de edad para los que se recomiendan, los 
locales y horarios en que su presentación se muestre inadecuada. 
11 - Establecer los medios legales que garanticen a la persona y a la familia la 
posibilidad de defenderse de programas o programaciones de radio y televisión que 
contrarien lo dispuesto en el an. 221, así como de la publicidad de productos, practicas y 
servicios que puedan ser nocivos a la salud y al medio ambiente. 
La publicidad comercial de tabaco, bebidas y agrotóxicos, medicamento y terapias 
cstnrá sujeta a restricciones legales, en los tCnninos del inciso 11 del parágrafo anterior, y 
contendrá, siempre que fuese necesario, advertencia sobre los perjuicios derivados de su 
uso. 
Los medios de comunicación social no pueden, directa o indirectamente, ser objeto de 
monopolio o oligopolio. 
La publicación de medios impresos de comunicación no necesita de licencia de la 
autoridad. 
Artículo 221. La producción y la programación de las emisoras de radio y televisión 
atenderán a los siguientes principios: 
! -preferencia a las finalid:idcs cduca1ivas, nrtisticns, culturales e informativas; 
11 - promoción de la cultura nacional y regional y estimulo a la producción 
independiente que haga posible su divulgación. 
111 - regionalización de la producción cultural, artística y pcriodlslica, de acuerdo con 
los porcentajes establecidos en la ley. 
IV - respeto a los valores éticos y sociales de la persona y de la familia. 

Artículo 222. La propiedad de cmprc~1s pcriodisticas y de radiodifusión sonora y de 
sonidos e imágenes es privativa de brasileños de origen o naturalizados hace más de diez 
años, n los cu:iles corresponderá la responsabilidad por su administración y orientación 
intelectual. 
1 ). Se prohibe la participación de personas jurídicas en el capital social de las empresas 
pcriodlsticas y de radiodifusión, excepto a partidos pollticos y sociedades cuyo capital 
corresponda exclusiva y nominalmente n brasileños. 
2). La participación señalada en el panigrafo anlcrior sólo se eícctuará a través de capital 
sin derecho a voto y no podrá exceder del treinta por ciento del capital social. 

11 Adoptada el S de octubre de 1988. 
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Colombia 

La Constitución de Colombia, establece las libertades de expresión e información; 

asimismo, integra el derecho a la comunicación como una de las garantlas fundamentales 

del hombre. 

Chile 

Articulo 20. (a) Se garantiza a toda pcraona la libertad de expresar su pensamiento y 
opiniones, la de infonnar y recibir infonnación veraz e imparcial, y la de fundar medios 
masivos de comunicación. 

Articulo 73. (a) Se garantiza n toda persona la libertad de expresar y difundir su 
pensamiento y opiniones, de informar y recibir información veraz e imparcial. Entre 
estas libertades está la de fundar medios masivos de comunicación. 
(b) Los medios masivos de comunicación son libres y tienen una responsabilidad social. 
Se garantiza et derecho a la rectificación en condiciones de equidad. 
No habrá censura. 

La Constitución Chilena1', establece en su articulo 19 la libertad de expresión y el 

derecho a la información. 

Articulo t 9. La Constitución asegura a todas las personas: 
12'. La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier 
forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder a los delitos y abusos que se 
cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser un 
quórum calificado. 

Ecuador 

La Constitución Ecuatoriana1
', además de contener a la libertad de expresión e 

información, también establece los derechos de todo ciudadano contra el abuso a estas 

libertades. 

Articulo 19. Sin perjuicio de otros derechos necesarios para el pleno desenvolvimiento 
moral y material que se deriva de la naturaleza de la persona el Estado le garantiza: 
3. El derecho a In honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar. 
4. El derecho a la libertad de opinión y a la expresión de pensamiento por cualquier 
medio de comunicación social, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la ley. 

"Adoptada el 11 de septiembre de t980. 
"Adoptada el 10 de agosto de t979. 
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Toda persona que fuere afectada por afinnaciones inexactas o agraviadas en su honra 
por publicaciones hechas por In prensa u otros medios de comunicación social, tendrá 
derecho n que éstos hagan In rectificación correspondiente en fonna gratuita. 

Estados Unidos 

La Primera Enmienda de la Conslilueión de los Estados Unidos de Norteamérica", 

constituye uno de los primeros antecedentes en el continente americano de la libertad de 

expresión y de imprenta, aunque no as! el derecho a la información. 

Primera Enmienda. El Congreso no hará leyes referentes n la religión o prohibiendo el 
libre ejercicio de In misma o restringiendo la libertad de palabra o de prensa o el derecho 
del pueblo a reunirse pacificnmcnte y hacer peticiones ni gobierno en demanda de 
justicia. 

Jnmnlcn 

La Constilución Jamaiquinan eslabiece en el artículo 22, la libertad de expresión y 

el derecho a la información. 

Perú 

Articulo 22 1. Salvo por su propio consentimiento, ninguna persona tendrá impedido el 
disfrute de la libertad de expresión y n efectos de este articulo la libertad antedicha 
incluye In libertad de mantener opiniones, In libertad de recibir y transmitir ideas e 
infonnación sin interferencia, y In libertad de la interferencia de su correspondencia y de 
otros medios de comunicación. 

La Conslitución del Perú", eslablece que cualquier persona que se encuentre en este 

país, gozará de las libertades de información, expresión e imprenla. 

Articulo 2. Toda persona tiene derecho: 

36 Promulgada el 1 S de diciembre de 1791. 
11 Adoptada el I' de julio de 1962. 
"Adoptada el 29 de diciembre de 1993. 
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4) (a) A lns libertades de iníonnación, opinión, expresión y difusión del pensamiento 
mediante la palabra, escrito o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, 
sin previa autorización, censura ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de 
ley. 

Venezuela 

La Constitución de Venezuela", estable en el articulo 66, el derecho de Jodo 

hombre de expresarse y de imprimir sus ideas. 

An!culo 66. (a) Todos tienen el derecho de expresar su pensamiento de viva voz o por 
escrito y de hacer uso para ello de cualquier medio de difusión, sin que pueda 
establecerse censura previa; pero quedan sujetas a pena, de confonnidad con la ley, las 
expresiones que constituyan delito. 

En todas las constituciones anteriormente citadas, destaca un común denominador 

que las identifica, y es que en todas ellas le corresponde al Estado, garantizar la 

información a través de los actores esenciales de la sociedad, que son los ciudadanos que 

eligen libremente dedicarse a la modalidad de informar a través de los medios; por lo tanto, 

quién dispone de los medios, goza de los instrumentos cuyas funciones son sociales y 

públicas, por lo cual tienen el privilegio y el poder de transfomiar un hecho potencialmente 

público en realmente público. 

Todo lo que envuelve el ejercicio del derecho a la información a través de los 

medios, tiene que ver con el bien común, la verdad y la justicia, ya que ese derecho está 

dirigido al sujeto universal del derecho a la información, que es el individuo. Por lo que los 

medios informativos y los periodistas están obligados a informar de manera objetiva y 

asumir la responsabilidad social de transformarse en defensores del derecho a la 

información. De ahi que todas las constituciones presentadas no dudan en proclamar el 

derecho a la información, como la facultad o la garantía que toda persona tiene al derecho a 

la libertad de expresión, como la de Argentina; o garantizar esté derecho como la de 

Colombia; o asegurarlo como la de Chile; o como en el caso de Suecia, que a pesar de no 

contener una ley únicn, ha tenido un gran avance en la regulación del derecho a la 

" Adoptada el 23 de enero de 1961. 
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infonnación, ya que es una de las naciones que ha garantizado de mejor forma el ejercicio 

de este derecho. 

Lo que este artículo quiere decir, es que toda persona tiene el derecho a la libertad 

de expresión; incluye la libertad de emitir opiniones, de recibir y transmitir información e 

ideas sin interferencia del gobierno y sin importar fronteras; no prohibe a los Estado 

requerir las licencias para transmitir, televisar o filmar, el ejercicio de estas libertades, 

conlleva deberes y responsabilidades sujetos a ciertas formalidades, condiciones, 

restricciones o penalidades contenidas en la ley necesarias en una sociedad democrática 

para procurar la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública; para la 

prevención del desorden o delitos; para la protección de la salud o moral; para la protección 

de la reputación y de los derechos de terceros; para prevenir que se de a conocer la 

información confidencial, o para mantener la autoridad y la impartición de la justicia. 
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Capítulo 2. El Derecho a la Infonnación. 

2.1 Comunicación e Información. 

Los avances tecnológicos y administrativos de los medios de comunicación, han 

provocado cambios en el ejercicio de la libertad de expresión e información, que la 

sociedad requiere para comprender su entorno y poder actuar; por lo que el derecho a la 

información no pretende sino "ordenar los instnmre/lfos, técnicas y medios de información 

para ponerlos al servicio de la comunidad, de modo que cumplan con su finalidad esencial 

de ser utilizados en el desarrollo individual y colectivo del hombre''.'° 

Es importante distinguir el concepto de comunicación del de información, toda vez 

que de encontrarse interrelacionados, no significan lo mismo. 

Comunicación deriva del latino Communicatio-onis, que significa: "hacer, común, 

entrar en relación, participación e intercambio'~' 

Información proveniente de la raíz latina in-formare (poner en forma o dar forma), 

que significa: dar forma, estructura o significación a algo; o bien, poner al corriente, hacer 

participe o instruir" 

Theodrorson define a la comunicación como "la transmisión de i1iformación, ideas, 

actitudes o emociones de una persona o un grupo a otro primariamente a través de 

símbolos", 41 

"LÓPEZ, Ayllón Sergio. El Derecho a lo lníormarlón. UNAM. Miguel Angel Porrúa. México 1984, P. 
133. 
" Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa~ola. Decimonovena edición, 1970. P 334. 
"Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa~ola. Op. Cil. P. 643. 
"BEL, Mallen José Ignacio.!;'.! derecho o Jo lníormarlón local. Sociedad-Universidad. Editorial Ciencia 3 
dislribución, S.A. Madrid. 1990. P. 26. 
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Por su parte, el profesor Brajnovic, afinna que la infonnaeión tiene que ser 

inteligible y comunicable, y la comunicación es el conducto, contacto directo, contagio o 

encuentro creativo que une distancias, presencias, estados de ánimo o disposiciones 

intersurge/l/es y creativas sin el fin informativo, aunque puede ser el vehículo de la 

información." 

Dentro de estas dos consideraciones de infonnación y comunicación, se podria 

deducir que el concepto de verdad, está más unido al primero que el segundo, ya que este 

autor afirma que "/a información es inseparable de la verdad"," mientras que para la 

comunicación ese elemento no es necesario por cuanto "una mentira o una fantasía 

totalmente distinta a la realidad puede ser petfectamente comunicada"." 

Por lo tanto, comunicar es trasladar a otro una señal cualquiera. "En este sentido 

amplio puede considerarse como concepto genérico de información, que comunicar es 

enviar 1111 mensaje";" e infonnar, es la manera de hacer que los mensajes estén en 

condiciones de ser comunicados por un medio concreto; así, el derecho a la infonnación se 

transforma en el derecho subjetivo del mensaje. 

Por otro lado, Luhman establece que la comunicación es fundamentalmente un 

proceso selectivo que inaugura a su vez toda una historia o sucesión de selecciones. "Todo 

proceso de comunicación es la suma de tres selecciones difere/l/es: o) la selección de un 

contenido informativo, b) la selección que supone hacer participe o infonnar de ese 

contenido, c) la selección que supone o no acPpta el contenido comunicado. Así lo que se 

com1111ica es elegido y, por ello, es compartido y en su caso comprendido''." 

La incidencia en la selección como rasgo definitivo de la comunicación obliga a 

descartar toda consideración de la comunicación como transmisión de infonnación, asl para 

"BRAJNOVIC. L. El ómbilo clenrlfico de la Información. Pamplona t979. P. 36. 
"BRAJNOVIC. L. Op. Cit. 37. 
" Ibídem. P. 38. 
"BEL, Mallen José Ignacio. Op. Cit. P. 129. 
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Luhman, la identidad de una infonnación se constituye como tal en el proceso mismo de la 

comunicación. 

Luhman, establece tres componentes fundamentales de toda comunicación: la 

infomiación, el mensaje y la expectativa; a la infonnación, la considera como una selección 

entre varias alternativas. 

Así pues, el que un detenninado contenido infonnativo pase a formar parte del 

proceso de comunicación, supone una selección adicional a la de ese mismo contenido. En 

efecto "en toda comunicación se selecciona lo que se desea comunicar y ese acto de 

selección constilllye lo que se considera información o contenido informativo, así es la 

misma comunicación la que selecciona cuanto se desea comunicar 1111 co/l/enido 

informativo, es tal en tanto es elegido para ser com1111icado ". 49 

Aun cuando se suponga que la infonnación tenga un valor por si misma, no es nada 

si no se encuentra seleccionada para formar parte de la comunicación. Es el propio proceso 

comunicativo el que califica una determinada selección de alternativas como información; 

por ello, la información no tiene un valor independiente que se mantenga constante a lo 

largo de todo el proceso comunicativo, sino que se ve afectado por la composición de tal 

proceso. 

De todo lo anterior, tenernos que existe comunicación cuando hay un intercambio 

direccional donde el emisor luego es receptor y el receptor se convierte en emisor, por 

ejemplo, un debate, un diálogo, un discurso, en donde están presentes los elementos de la 

comunicación que son el emisor, el mensaje y el receptor, y este a su vez puede llevar a 

cabo la réplica, en tanto que la información es "acopiar, almacenar. someter a lralamie/l/o 

y difundir noticias, datos, free/ros, opiniones, comentarios y mensajes necesarios para 

entender de modo inteligente las situaciones individua/es, colectivas, nacionales e 

"GARCIA, TrujilloJosé Guillermo. Op.Cit. P. tS. 
"lbidcm P. t6. 
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internacionales y estar en condiciones de tomar las medidas pertinentes''.'º En este sentido 

el derecho a infonnar es comunicar a los demás individuos el contenido de ideas, opiniones 

o noticias que están en posesión del comunicador. 

Finalmente esta el derecho de réplica que consiste en el derecho del ciudadano a 

protegerse de las comunicaciones que reciba sobre ideas, noticias, etc., y a cuestionarlas y 

confrontarlas con ideas o noticias contrarias. 

De esta fonna, la infonnación tiene que ser veraz, objetiva y clara, ya que esto es lo 

que espera el receptor de la infonnación que se el proporciona y en eso consiste 

precisamente el derecho a la infonnación, en tener acceso a ella. 

2.2 Concepto de Derecho a la Información. 

El derecho a la infonnación tomando como base ordenamientos internacionales y 

legislaciones de otros países, es aquel que garantiza el Estado para que las personas 

reciban, investiguen o difundan infonnación. 

El simple hecho de haber colocado al derecho a la infonnación dentro de las 

garantías individuales, lo convierte en un derecho subjetivo público (es el facultamiento de 

conducta derivado de una nonna de derecho objetivos, es decir, es el derecho del sujeto, es 

mi derecho, es el derecho de carla uno). El titular de dicho derecho es la persona o el 

individuo, y el sujeto pasivo es el Estado, aunque en esta relación puede haber 

intcnncdiarios que son los medios de comunicación, que también tienen obligaciones, 

como las de recoger y transmitir infonnación bajo ciertos parámetros de objetividad, 

verdad y claridad y la de no alterar la paz pública, la privacidad de las personas o atentar 

contra de éstas o del interés nacional. 

'° LÓPEZ, Ayllón Sergio. Op. Cil. P • .16. 
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En lo referente a la materia del derecho a la infonnación, diversos autores están de 

acuerdo que esta comprende a un espectro amplio; entre ellos se encuentran los 

procedimientos (acopiar, almacenar, tratar, difundir, recibir), los tipos (hechos, noticias, 

datos, opiniones, ideas), los ámbitos (individual, colectivo, nacional e internacional), y las 

funciones (recibir datos, infonnación y contexto para entender las situaciones y poder 

actuar). 

La infonnación que comprende el derecho a la infonnación, es toda aquella que, 

incorporada a un mensaje tenga un carácter público y sea de interés general, y además, 

pueda ser sujeto de cualquier proceso de difusión, investigación o almacenamiento que 

genere una multiplicación de los mensajes, por lo tanto, dicha infonnación debe 

considerarse un bien social, y esté debe estar subordinado al interés público. 

Ahora bien, el principal sujeto del proceso infonnativo es el gobierno, esté lo hace 

en dos vertientes: como defensor de sus actividades y como receptor de infonnación. Para 

la difusión el Estado esta obligado a generar canales propios o transmitir infonnación a 

través de los medios de comunicación, para ello deberá asegurarse con los implementos e 

instituciones apropiadas y sistematizar los mecanismos de infonnación interna que 

pennitan el acceso de las personas a la infonnación, sobre la base de una reglamentación 

que proteja el interés nacional, la privacidad y la dignidad de las personas, asimismo, el 

Estado tiene la obligación de garantizar a las personas el acceso a los medios, y de que los 

distintos actores sociales no atropellen el derecho de los demás con base, en el ejercicio del 

derecho a la infonnación. 

Es importante destacar, que el derecho a la infonnación tiene dos aspectos que no 

pueden pasar desapercibidos; el primero de ellos, es el derecho a infonnar y el segundo es 

que el derecho a la infonnación del sujeto pasivo es el derecho a ser infonnado. De lo 

anterior se desprende que "el dereclro a la informació11 110 es un dereclro subjetivo 

unilateral, si~o que incluye varios elementos q11e se e11trelazan entre si para darle 11na 
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prof1111da to11a/idad social"". Dicho ejercicio, será básico para el mejoramiento de una 

conciencia ciudadana y contribuirá a que está sea más enterada, vigorosa y analítica, lo cual 

es esencial para el progreso de nuestra sociedad; el problema es ¿cómo garantizará el 

Estado el derecho a la información?, la respuesta contiene los siguientes argumentos; la 

necesidad de la claridad jurídica respecto de las obligaciones y derechos que tienen los 

actores involucrados en el proceso de la comunicación, lo que aminorará la 

discrecionalidad pública y resolveria aquello que los actores reclaman como derechos 

espccificos en materia de comunicación, eliminando censuras tácitas o explicitas y 

aclarando el proceso de participación en el proceso de información, aqui encontramos 

asuntos relacionados con: la libertad de expresión de las personas y de los medios, la 

parcialidad en el tratamiento de la infomiación partidista en tiempos electorales y las 

posibilidades reales de acceso a ellos, la reglamentación respecto a los debates televisados, 

la ética de los medios y su ombudsman, el derecho de réplica y el resarcimiento de daños 

civiles, penales o morales. 

El segundo aspecto, se centra en la necesidad de garantizar el acceso e información 

del gobierno de manera paulatina, lo que abrirla el espacio propicio para el acercamiento de 

las políticas públicas a los individuos y los haría participar de las razones y de los hechos y 

no sólo de los espacios y mecanismo mediáticos para la pretensión atractiva de la realidad. 

De esta forma, el derecho a la información es un termino que abarca todo el haz de 

derechos y libertades que se dirigen a la expresión y a la comunicación pública de las ideas 

y de las noticias. El oficio de informar, debe ser objetivo, es decir, proporcionar 

infonnación exacta y seria. 

En los estados democráticos, el derecho a la información es uno de los pilares del 

sistema constitucional; la función que hace a la prensa indispensable en el sistema 

democrático, es la función de información, motivo por el cual, esta debe ser verdadera, 

11 VtLLANUEVA, Villanueva Ernesto. El Slslema Jurldlco de los Medios de Comunicacl6n en Mhlco. 
Editorial UAM, 29 edición. México D.F. 1995. P. 22 
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objetiva y clara, de lo contrario, la mentira podría conducir a la catástrofe si los ciudadanos 

deciden sobre informaciones falsas. 

El estudio sobre el derecho a la información ha generado distintos puntos de vista, 

as!: La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art!culo 13, determina que 

la libertad de pensamiento y expresión es un derecho que comprende la libertad de buscar, 

recibir y difundir información e ideas de toda índole sin consideración de fronteras. Bajo 

ese contexto, el derecho a la información solo, o la libertad de expresión sola, no tendrían 

mayor sentido sino estuvieran acompañadas de otros derechos conexos, ya que estos 

derechos son los que hacen posible la información, por ejemplo el derecho a ser informado, 

el derecho a informar y el derecho a buscar información, que hace posible a las dos 

anteriores. 

En la opinión de José María Desantes, el derecho a la información que aparece 

inscrito en el articulo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos como un 

derecho subjetivo público individual, comprende el derecho de: "no ser molestado a causa 

de las opiniones que se emitan; el de investigar informaciones y opiniones: el derecho a 

Investigar y recibir informaciones y opiniones y el derecho a difundirlas"." Aplicado este 

derecho en el ámbito social, el ejercicio de la libertad de expresión de las ideas, se traduce 

en la propaganda, la noticia y opinión pública. 

Ernesto Villanueva menciona que: "por derecho a la información puede entenderse 

la posibilidad de que la sociedad civil reciba información oportuna y veraz del aparato 

público directamente o a través de los medios de comunicación social"." 

Estas dos opiniones coinciden y se suman a una tercera que es la de Sergio López 

Ayllón el cual establece que la noción de derecho a la información comprende un conjunto 

de tres facultades interrelacionadas que son: difundir, investigar y recibir información lo 

"ldem. P. 675. 
"VILLANUEV A, Villanueva Ernesto. Op. Cit. P. 22 
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cual le da una doble atribución y facultad a este derecho, que es el derecho a dar 

infonnación y el derecho de recibir infonnación 

El derecho a infonnar.- Comprende las facultades de difundir e ini•estigar. Supone 
también el establecimiento de fuentes de infom1ación abiertas al público, asl como el 
acceso a los documcnlos administralivos y bancos de datos de carácter público. 

El derecho a ser infom1ado.· Es la facultad de recibir información, se refiere 
básicamcnle al derecho del indMd110 y de los grupos sociales, a estar informados en los 
sucesos públicos y, en general, de todas las informaciones que pudieran afectarle en su 
exislcncia. Todo lo an1erior para lograr que el individuo oriente su acción y parlicipc e11 

la n'da politica de su comunidad.'' 

El derecho a la infonnación que se contempla en el artículo 6 constitucional, obliga 

al Estado no solamente a infonnar sino a asegurar que todo individuo sea enterado de algún 

suceso; asimismo, la infonnación que comprende este derecho, es toda aquella que 

incorporada a un mensaje tenga un carácter público, veraz, oportuno y qu~ sea de interés· 

general, es decir, que puedan ser difundidos, recibidos, investigados, acopiados, 

almacenados, procesados o sistematizados por cualquier medio, instrumento o sistema; 

además, de que toda la infonnación que se solicite debe ser razonable y lógica. 

De lo anterior no me resta sino decir que el derecho a la infonnación, es una 

garantía del gobernado por el hecho de estar inscrita en nuestra Carta Magna, que consiste 

en la libertad de investigar, recibir y transmitir infonnación oportuna y veraz por cualquier 

medio. 

2.3 Naturaleza Jurídica del Derecho a la Información. 

Al tratar de ubicar el derecho a la infonnación dentro del vasto campo jurídico, 

debemos considerar su inserción en sus aspectos constitucional, humano público y social. 

"LÓPEZ, Ayllón Sergio. Op. Cit. t60-t6t. 
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Ahora bien, por naturaleza inferimos el principio, origen y esencia; asl como el 

proceso y finalidad de actos de In materia del derecho a la información. Este derecho, tiene 

su base en el articulo 6° constitucional, de donde nace o emana su naturaleza, y cuya 

finalidad es garantizar el libre acceso a las fuentes de información, asi como su recepción 

veraz, plural y objetiva, aunado a la libertad de difusión que impllcitamente debe suponer 

ésta. 

2.3.1 El Derecho a la Información como derecho humano. 

El derecho a In información constituye una de las instituciones que se integra en un 

ente mayor formado por los derecho del hombre; en la época actual dichos derechos se 

presentan como una constante preocupación que los Estados, en mayor o menor grado, han 

tratado de proteger, reconociéndolos de manera expresa; ya en algunos tiempos, 

civilizaciones antiguas los reconocieron, aunque con ciertas reservas, baste recordar a la 

cultura griega, que solo los reservaba para sus ciudadanos, quedando excluidos los esclavos 

y los bárbaros en general. En la Edad Media se aceptan únicamente para aquéllos que 

profesan la fe cristiana. 

Se destacan como hechos significativos de la protección de derechos del hombre: 

La Declaración de Independencia Americana del 4 de julio de 1776, en la cual se 

enuncia la igualdad de los seres humanos, imputándole a un ser supremo la cesión de 

derechos inalienables como son la vida y la libertad. 

El 26 de agosto de 1789 se aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, bajo sus conocidos principios: libertad, igualdad y fraternidad. En ella se 

proclama q11c el ser humano, de forma individual, se constituye como pilar del mundo, 

atribuyénfloselc derechos de carácter natural, los cuales no pueden ni deben ser 
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transgredidos por sus semejantes. De igual forma se contempla el establecimiento de 

una forma de gobierno, la cual derivará del consentimiento de los gobernados, con la 

facultad de poderlo modificar cuando lo consideren pertinente. Podemos afirmar que 

con esta declaración triunfan las ideas liberales y en consecuencia, se consagran los 

derechos individuales. 

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, congregada 

en el Palacio Chaillot de París, aprobó la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre, que en 30 artículos proclama la protección de la vida, la igualdad, la libertad, 

protección a la integridad fisica y a la personalidad jurídica, entre otros. De dicho 

documento sobresale que no se trata como en los casos anteriores, de una declaración 

nacional, sino que muy por el contrario en ella intervinieron delegados de diversas 

naciones, representando a diversos sistemas políticos e incluso religiosos. 

- La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada el 2 de 

mayo de 1948 en Bogotá por la IX Conferencia Internacional Americana, manifiesta los 

derechos y deberes esenciales del hombre; de los primeros se destacan el derecho a la 

vida, a la libertad (de investigación, opinión, expresión, religión, ele.), a la seguridad y 

protección jurídica, a la educación, a la asociación y reunión, a la propiedad, al asilo, 

ele., por lo que respecta a los deberes, se concentran el convivir de forma armónica con 

sus semejantes, asistir en todos los aspectos a sus hijos y partes, prestar servicio civil y 

militar, ejercer el voto, ocupar puestos de elección popular, etc. 

Después de éstas, se han llevado a cabo infinidad de rondas, declaraciones y foros 

intemar.ionalcs, pero nadie puede negar que la Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano de 1789, se constituye como un pilar esencial de la defensa de los derechos 

fundamentales del ser humano; sin embargo, no pasa de ser una declaración de carácter 

individual, esto es, de una sola nación, tal como apuntábamos anteriormente; por lo tanto, 

es hasta 1948 con la Declaración Universal de lo.~ Derechos Humanos, cuando se consagra 

en su articulo 19 el derecho a la información, de lo que podemos afirmar que en su 
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naturaleza jurldica se configura como un derecho humano. Lo anterior en virtud de que el 

ejercicio de dicho derecho no requiere elementos condicionales para llevarlo a cabo, es 

decir, para ejercitarlo, excepto que se contravenga el orden jurfdico existente, y sobre todo, 

porque se configura como uno de los elementos indispensables para reafirmar la dignidad, 

la igualdad y el valor de todos los seres humanos, todo a través de la libertad de expresión, 

o precisado en otros términos "la información es un servicio a la sociedad, un presupuesto 

para la democracia y algo perfectamente implicado en el ambiente social circundante: el 

reflejo fiel de todas las libertades sociales y políticas"," 

Nuestra Constitución Polltica consigna en su titulo primero, capítulo 1, denominado 

"De las garantlas individuales", los derechos humanos que han sido consagrados a favor de 

los gobernados, entre los cuales encontramos el derecho a la información, señalado en la 

parte final del articulo 6°. Asimismo, es preciso aclarar lo tocante a aquéllos que no 

contempla en fomia especifica, los cuales son reconocidos por conducto del articulo 133, 

ya que al ser aprobados los tratados internacionales por el Senado de la República, pasan a 

formar parte de la Ley Suprema de la Nación, pero éstos no poseen el mismo nivel 

jerárquico que los que si son observados por nuestra Carta Magna. De esta forma, se ha 

reconocido otros derechos al hombre, que si bien no los ha contemplando el máximo 

ordenamiento nacional, si lo han hecho diversos tratados internacionales; tal es el caso 

ocurrido durante 1980, cuando el Ejecutivo Federal decide ratificar algunos tratados y 

convenciones sobre derechos humanos y envía al Senado de la República dichos 

instrumentos para su debida aprobación, entre éstos encontramos, el Pacto de Derechos 

Civiles y Políticos, y el Pacto sobre Derechos Sociales, Económicos y Culturales, 

expedidos por las Naciones Unidas en 1966; as! como la Convención Americana de 

Derechos Humanos, firmada en 1969 en San José de Costa Rica." 

"RESTREPO, Cardona Hemán. Et desnegue del Demho Humano a ta Informac16n. Revista del Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosado. Colombia, t983. No 522. P. 30. 
"Para ampliar esta infonnación, se puede consultar el Diario Oficial de la Federación del 9 de enero, 30 de 
marzo, 29 de abril, 4,7 y t2 de mayo de 1981. 
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2.3.2 El Derecho a la Información como garantia Individual. 

Nuestro pals es uno de los Estados que ha otorgado el rango de constitucional al 

derecho a la información, lo anteriormente para garantizar a todo gobernado el libre acceso 

a la información, así como a su difusión sin más límites que aquéllos que atenten contra la 

integridad jurídica de sus semejantes, lo cual ha sido contemplado dentro de la parte 

dogmática de su máximo ordenamiento, esto es, en la sección esencial, en la que se 

enuncian los derechos de los gobernados. Desafortunadamente no se ha regulado en una ley 

de carácter secundario, en la cual se anoten con amplitud los alcances y límites de éste. 

2.3.3 El Derecho a la Información como un derecho social. 

La información transmitida a través de los diversos medios masivos juega un papel 

preponderante, ya que intervienen en todas las actividades del ser humano, los cuales 

conforman la sociedad; de esta forma podemos determinar que: "el derecho a la 

i11formaciá11 es ta111bié11 el derecho que todos e11 la sociedad tiene11 a ser informados de 

aquellas cuestiones que más les interesa para conducirse en su existencia cotidiana y 

participar en la vida pública como ciudadano"." 

Retomando de nueva cuenta el multicitado articulo 6° constitucional, que en su 

parte final manifiesta: " ... el derecho a la información será garantizado por el Estado" 

concluimos que: " ... el Estado tienen una ingerencia en las relaciones existentes entre sus 

sujetos como regulador oficioso e imperativo de las mismas; ni el Estado 11i sus 

allloridades so11 los pri11cipales y directos obligados o sujetos pasivos c11 ellas"." 

Reforzando esto mismo, señalaremos que la garantla social es el vinculo jurídico existente 

entre los sujetos pertenecientes a dos grupos sociales distintos, y que es por conducto de 

ésta, como se orienta y determina el actuar de una colectividad. 

11 BURGOA, Orihueta Jgnacio. Op. Cit. P. 703 
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Parece incongruente que el articulo 6º constitucional contenga en una parte una 

garantía de carácter individual y por otra, una social; sin embargo, es importante señalar 

que ambos tipos de garantias no se excluyen, ya que las sociales, en algunos casos juegan 

un papel rcafirmador de las otras, con lo cual se logra la complementación de ambas 

2.3.4 El Derecho a la Información como un derecho subjetivo de Interés 
público y social. 

De acuerdo a lo que hemos tratado anteriormente es dable otorgarle el carácter de 

derecho subjetivo de interés público y social al derecho a la información. La Constitución 

señala que éste debe ser garantizado por el Estado; pero en la actualidad no existe una ley 

secundaria que cumpla con dicho mandato, de tal manera, podemos deducir que el derecho 

a la información contiene dentro de su amplio contexto, los actos relativos a la libertad de 

expresión atribuidos a todo sujeto, asi como las acciones de investigar, difundir y recibir 

información, por lo que es indudable el impacto social que ésta causa en la vida de toda 

comunidad humana. 

El derecho subjetivo ha sido definido como la facultad que dimana de la norma 

objetiva; asimismo, cuando se afirma que alguien es sujeto de derecho, lo que quiere 

decirse es que ese alguien posee un derecho subjetivo y poseer un derecho subjetivo 

significa también, que la conducta de una persona es relevante para la norma jurfdica, esto 

es, que dicha norma autoriza o prescribe entre otras acciones a hacer u omitir algo, o bien, 

recibir algo de otra persona. 

Es subjetivo, en tanto que el sujeto puede hacerlo valer o no, de acuerdo a sus 

intereses particulares y siempre y cuando no afecte la esfera juridica de otros. Dentro del 

"RODRIGUEZ, Baños Roberto. Informar será garantla social. Periódico Excélsior. México, 14-1-79. 
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derecho a la infonnación convergen diversos derechos de carácter subjetivo, entre los 

cuales podemos sefialur: 

La libertad de expresión. 

El investigar informaciones. 

El recibir información. 

El difundir infonnación. 

Ahora bien, tendrá el carácter de interés público y social en virtud de que aun 

cuando en principio faculta a todos los individuos a realizar o no detenninada conducta, sus 

resultados siempre repercutirán en un grupo social en particular, es asi, como en el 

supuesto de que exista algún conflicto entre la parte activa y pasiva del proceso 

informativo, invariablemente deberá imperar el interés público ya que se débe garantizar el 

acceso a todo grupo humano con independencia a cuestiones de tipo r,;onómico, politico, 

cultural y social. 

En México, con el nacimiento del derecho a la infommción en 1977, se produjeron 

una serie de opiniones con el fin de establecer su naturaleza juridica, misma que hasta la 

fecha no se ha podido definir por la variedad de interpretaciones que al respecto se han 

elaborado, partiendo todas ellas del antecedente que incluye a este derecho dentro del 

apartado de las garantías individuales de nuestra Constitución 

El expresidente José López Portillo en colaboración con el entonces Secretario de 

Gobernación, Jesús Reyes Herólcs, decidieron hacer una refonna política que consistió en 

arrebatarle la acción política a las personas, en lo individual, para dárselas a los partidos 

políticos, que hacian falta en México, no obstante el Partido Acción Nacional que ya existla 

y que era la única oposición. 

Uno de los cambios que se presentó, fue en el articulo 6 de la Constitución, al 

añadirse en la parte final del primer párrafo el derecho a la información, esto genero una 
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primer polémica al establecer que la reforma era polltica y no de garantlas individuales, 

pero lo que en realidad se estaba estableciendo era que el Estado garantizarla a los partidos 

politicos el derecho a la información, es decir, que el Estado estaba obligado a darle 

información a los partidos políticos para sus fines electorales. 

Pero este derecho que nació con la reforma política, se extiende a la libertad de 

expresión de pensamiento, por ello, los tratadistas también se refieren a él, dividiéndolo en 

dos derechos: el derecho de informar y el derecho de ser infomiado, y en 1977 la novedad 

recala precisamente en que este derecho era para ser informado, hecho que motivó a una 

segunda polémica, ya que este derecho como tal, no deriva de la libertad de expresión de 

pensamiento, por lo que Tclevicentro que en aquella época era el sistema televisivo más 

importante del pals, empezó una campaña en contra de no reglamentar el derecho a la 

información, iníluido por su propio interés de transmitir la información que le resultara más 

conveniente, mientras tanto para la prensa, este nuevo derecho le empezó a generar 

inquietudes, suponía que se estaba creando un derecho individual en contra de otros 

derechos individuales, como lo es el derecho de libertad de prensa e información, por lo 

que se iniciaron argumentaciones de este tipo: "Me van a pedir que informe; aunque yo no 

quiera. Me van a pedir que informe verazmente; con lo que se va a crear una polémica 

sobre que es la verdad. Me van a pedir que informe objetivamenle; con fo que puede haber 

una discusión sobre si es objetiva o subjetiva la información"." Todas estas 

incertidumbres solo sirvieron para detener la tan necesaria reglamentación al derecho a la 

información. 

En su iniciativa de reformas a la Constitución, el Presidente José López Portillo, 

establecía -confirmado lo que antes de dijo-, lo siguiente en tomo al derecho a la 

información: 

" .... rara este fin se estima convcnicnlc establecer como prerrogativa de los partidos 
pollticos, el acceso pcnnancnte n la radio y la televisión, sin restringirlo a los periódicos 

"Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Derecho o Ja Información. Serie de debates, Pleno. México, 
2000. r. 11. 

60 



electorales. Esta prerrogativa de los partidos tiene el propósito de dar vigencia en forma 
más efectiva el derecho a la información, que mediante esta iniciativa se incorpora al 
articulo 6°., que será básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana y 
contribuirá a que ésta sea más enterada, vigorosa y analltica, lo cual es esencial para el 
progreso de nuestra sociedad. Siendo los partidos pollticos entidades fundamentales en 
la acción ideológica y política, el ejercicio de su derecho a difundir sus ideas en los 
medios de comunicación social, se traducirá en el mayor respeto al pluralismo 
ideológico y cobran\ plenitud la libertad de expresión y su correlativo derecho n la 
infomtación. 

Por otra parte, la diversidad de opiniones expresadas de manera regulada por los 
partidos pollticos, en medios tan importantes como son la radio y la televisión, sumadas 
a las de otras fuentes generadoras de información, contribuirán a que ésta sea más 
objetiva y a que la opinión pública, ni contar con una mayor variedad de criterios y 
puntos de vista, esté mejor integrada ... uto 

Duranle las Audiencias Públicas, el diputado Luis M. Farias sostenía que ''por 

quedar i11cluido dentro del capitulado de garantías i11dividuales, el derecho a la 

i11formació11 era 1111 derecho subjetivo príblico. Que el tillllar era siempre la persona, el 

i11dividuo; y el sujeto pasil•o el Estado. Que e11 el caso del derecho a la i11formació11, se da 

u11a doble gara11tía; u110 de carácter i11dividual y otro de carácter social. Reconoce además 

que 110 sólo participan el i11dividuo y el Estado, sino también intermediarios que son los 

medios de comu11icación que tiene11, por un lado, el deber de recoger información y, por el 

otro, el deber de trasmitirla"." 

Más adelanle en 1978, el diputado Miguel Angel Camposeco sostiene, de acuerdo a 

un artículo publicado que "e/ derecho a la información es, en términos sencillos, la 

facultad que tiene toda persona para obtener libremente, de otra persona, fuente, 

i11stltució11 o medio de comunicación, aquellos datos, hechos, ideas o conocimientos que le 

son necesarios para la supervivencia o la brísqueda de bienestar. Cuando el artículo 6 

establece que será garantizado por el Estado se fija la responsabilidad de que el gobierno 

establezca las condiciones, instalacio11es, y regule legalmente los procesos que harán de 

normar la actividad informativa ". 61 

"Op. Cit. Suprema Corte de Justicia de In Nación. P. 70. 
61 LÓPEZ, Ayllón Sergio. Op. Cit. P. 156. 
" lbidcm. P. 156. 
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Ignacio Burgoa Orihuela expresa que el derecho a la infonnación pertenece a todo 

gobernado quien es el titular de las garantías individuales, y además señala que es un 

derecho público, subjetivo, complementario al derecho que tiene como contenido la 

libertad de expresión, " ... e/ derecho a la i11for111ació11 es comp/e111e11tario de 1111 coll/exto de 

derechos públicos que co11verge11 e11 la libertad de expresión del pe11samie11to por medios 

escritos u orales". 

Mientras que para Jorge Carpizo McGregor, el derecho a la infonnación es una 

garantla social cuyo titular es la sociedad; este derecho significa que la información no se 

manipule, que sea objetiva, que no se defonne y contribuya a dar opciones a la decisión 

polltica del ciudadano y la enriquezca. 

"El significado del derecho es que no se manipule la información, que esta sea 
objelfra y que no se deforme, que contribuya a dar opciones a fa decisión palitica y del 
ciudadano y le sirva para enriquecer su propia existencia •..SI. 

Miguel Angel Granados Chapa dice que la naturaleza jurídica del derecho a la 

información "consiste e11 ser un derecho social, cuyo titular son los ciudadanos. 

convertible e11 1111 derecho individual cuando cada u110 de ellos lo ejerce aisladamente o 

actuando e11 grupo. Por ello es propio que el Estado asuma la obligación de garalllizar ese 

derecho como lo hace, sin necesidad de declararlo expresamente, con otras facultades 

subjetivas de los gobernados"," 

Sobre el análisis que Eduardo Andrade hace del articulo 6º de la Constitución 

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, indica que el derecho a la infonnación implica 

dos garantías distintas. La primera una garantla social que preserva la posibilidad de todos 

los miembros de la sociedad de recibir infonnación, por parte de los medios de 

comunicación masiva, que reúna ciertas cualidades. La segunda es una interpretación 

61 CARPtZO, Mcgrcgor Jorge. "La Reforma Pollllca Mcxlcnna de 1977". Esludlos de Derecho 
Consllluclonat. UNAM. México t980. P. 352. 
"GRANADOS, Chapa Miguel Angel. Examen de la Comunlcnclón en México. Ediciones El Caballito, 
México 1981. P.139. 
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respecto del contenido de la expresión derecho a la información, está consiste en una 

potestad de los ciudadanos a requerir del Estado, información de ciertas caracteristicas 

respecto a las actividades del mismo, lo cual implica; a diferencia del primer sentido, una 

obligación de hacer de parte del Estado. 

Por su parte Sergio Lópcz Aylló, considera ni derecho a la información, como un 

derecho subjetivo público de interes público y social, por lo que establece: 

"la infom1ación tendrá este carácter de interés público y social, porque el 
dereclio a la i11formació11 facultad a realizar /a.s conductas permilidas, en primera 
instancia, a todos /os miembros de la comunidad,· pero en caso de conflicto con el 
interés prfrado prevalece siempre el inlcrés pliblico. Por otro lado, en tanto los 
miembros de /os grupos mayoritarios no pueden ejercitarlo y para que disfntten de él en 
forma efectfra puede declararse intcrCs social, para ciertas modalidades de su 
ejercicio". u 

Y más recientemente para Gabino Vázques Robles "e/ derecho a la información 

cons1i111ye un derecho subjetivo p1íblico cuyo li/11/ar activo es todo gobernado. Este 

derecho es oponible al Estado, quien tiene la obligación pasiva de respetar el desarrollo 

de dicho derecho"." 

Querer establecer el derecho a la información como un derecho público subjetivo, 

como una garantla social o como una garantía individual, no hace sino complicar el estudio 

y aplicación de este derecho ante los nuevos casos que hoy se litigan en la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación y que son objeto de polémica por falta de una legislación. 

La doctrina establece la diferencia entre la información objetiva y la información 

subjetiva. La primera comprende hechos, datos y noticias, y la segunda se refiere a 

opiniones e ideas, asimismo dice que la naturaleza del derecho a la información tiene dos 

corrientes u opiniones: una corriente considera que es un derecho individual y la otra lo 

reconoce como un derecho social, entendiéndolo como un derecho del hombre como 

61 LÓrEZ, Ayllón Sergio. Op. Cit. P. 17 
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integrante del grupo social, pero existe una tercera que lo considera como un derecho 

subjetivo para el cual Kelsen le otorga tres significaciones; la primera se refiere a exigir 

una conducta ajena; la segunda a realizar una conducta propia y la tercera a tener un poder 

jurídico sobre detenninados bienes que nos pertenezcan en propiedad o de los que 

tengamos el goce, el uso o la posibilidad de utilizarlos como garantfa y por último la de 

crear la relación juridica. 

Como un derecho público subjetivo el derecho a la infonnación se enviste como una 

garantía de carácter social que atribuye al Estado la función de asegurar para todos los 

integrantes de la sociedad la recepción de una infonnación oportuna, objetiva y plural, a 

diferencia de la libertad de expresión que es un derecho individual que el ordenamiento 

jurídico otorga en función de la capacidad intelectual y volitiva del hombre. 

Es un derecho social porque el derecho a la infonnación plantea la solución 

nonnativa de las relaciones entre la sociedad y los medios de comunicación social. Es el 

derecho a ser infonnado por ellos con veracidad, objetividad y oportunidad, y también el 

derecho a lograr el acceso a los mismos. El Estado tiene el ineludible deber, mediante 

nonnas generales, de cumplir esta misión reguladora, pero tenemos que la sociedad no es 

un concepto jurídico sino sociológico, el sirve para designar un agrupamiento de personas 

humanas de número indefinido, por lo que no tiene un representante, más bien, al momento 

de que los hombres se agrupan para dar fonna al Estado y organizarse políticamente, es 

cuando designan a sus representantes de gobierno, para que sean estos quienes los 

representen, por lo que no se puede decir que la sociedad tiene garantias, ya que estas solo 

lo constituyen pam el hombre en su relación con otros hombres, de aquí se explica el 

carácter de derecho individual que se pretende del derecho a la infonnación. 

Las interpretaciones que sobre la naturaleza jurídica del derecho a la infonnación ha 

emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también han sido diversas; a partir de la 

66 V ÁZQUEZ, Robles Gabino. El R~glmcn Jurfdlco de la Información Electoral, Revista de la Facultad de 
Derecho de México. UNAM. México, tomo XLVIII, nums. 217-218, enero·abril 1998. 
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refonna constitucional la Suprema Corte consideró a este derecho como una garantla 

electoral, en cuanto nació como un atribulo de los partidos polhicos para informar al pueblo 

mexicano de sus programas, idearios, plataformas y demás caracteristicas inherentes a tales 

agrupaciones, mediante su difusión a través de los medios masivos de comunicación, a fin 

de lograr una eficaz conformación de la conciencia ciudadana, que se tradujera en el 

progreso social y democrático. (Segunda Sala, Tesis número 1/92, publicada en la página 

44, Tomo X, Agosto de 1992 del Semanario Judicial de la Federación, que dice: 

"INFORMACIÓN. DERECHO A LA, ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 6º DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL"). 

Posteriormente el Tribunal Pleno, con motivo de los acontecimientos ocurridos en 

el vado de Aguas Blancas, Municipio de Coyuca de Benltez, Estado de Guerrero, en el mes 

de junio de 1995, que dieron lugar a la solicitud número 3/96 del presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerciera la facultad 

prevista en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Federal, y cuyas 

investigaciones concluyeron con la resolución de fecha 23 de abril de 1996, determinó la 

existencia de la violación grave prevista en el segundo párrafo del articulo 97 

constitucional y, asimismo, otorgó al derecho a la información una connotación más 

amplia, que entraña la obligación del Estado de informar la verdad. (Tesis del Tribunal 

Pleno, publicada con el número LXXXIX/96, página 513, Tomo lll, junio de 1996, del 

Semanario Judicial de la Federación que dice: "GARANTIAS INDIVIDUALES 

(DERECHO A LA INFORMACIÓN). VIOLACIÓN GRAVE PREVISTA EN EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 97 CONSTITUCIONAL. LA CONFIGURA EL 

INTENTO DE LOGRAR LA IMPUNIDAD DE LAS AUTORIDADES QUE ACTÚAN 

DENTRO DE UNA CULTURA DEL ENGA!iJO, DE LA MAQUINACIÓN Y DEL 

OCULTAMIENTO, POR INFRINGIR EL ARTÍCULO 6º. TAMBIÉN 

CONSTITUCIONAL"). 

Igualmente el Tribunal Pleno, al pronunciarse sobre planteamientos cspcclficos, ha 

concedido al derecho a la información un alcance individual, a través de la Segunda Sala 
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que la integra, la que al resolver el juicio de amparo en revisión número 2137/93, 

promovido por Saúl Uribe Ahuja, en sesión de diez de enero de mil novecientos noventa y 

siete, por unanimidad de cinco votos, no obstante que confirmó el sobreseimiento del juicio 

decretado por el Juez de Distrito, por falta de interés juridico, con apoyo en el artículo 73, 

fracción V, de la Ley de Amparo, reconoció implícitamente tal derecho como una garantla 

individual, en cuanto dijo: 

" ... En efecto, si el medio idóneo para reclamar la violación a las garantías 

individuales y, en este caso, el derecho a la información lo es el juicio de amparo, toca 

precisar ahora si en términos de la ley reglamentaria de los articulos 103 y 107 

constitucionales, el presente juicio de amparo resulta procedente y, por ende, los agravios 

que expresa el recurrente resultan fundados. 

Con base a las resoluciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

emitido respecto al derecho a la información, al concluir que si bien la Constitución 

expresa los derechos fundamentales del individuo, no sucede lo mismo con el término 

"garantía social", no obstante que dentro del contexto constitucional, se enuncian y 

protegen derechos con el rango de ciertas garantías que se conciben como derechos de 

grupo, de género o de clase, por lo tanto tenemos que la Ley Fundamental, tutela los 

derechos sociales paralelamente a los derechos individuales, a pesar de que no existe 

ninguna acción •ocial o colectiva para defender los derechos sociales, éstos tienen intereses 

y objetivos propios, y su ejercicio o defensa redundan necesariamente en pro de los 

individuos que conforman a ese grupo social, de esta forma no queda sino decir, que el 

derecho a la información, aun cuando en sus inicios surge como una garantla social, su 

ejercicio adquiere mayor eficacia cuando también se pone al alcance de las personas como 

garantía individual; asl, el derecho a la información es un derecho subjetivo público, es 

decir, que cualquier persona puede gozar de esta potestad contenida en los ordenamientos 

legales; la consecuencia de su ejercicio, es la obligación a cargo del Estado de respetar este 

derecho y procurar que no sea obstaculizado. 
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2.4 Sujetos del Derecho a la Información. 

El derecho a la infonnación en su carácter de garantla constitucional, hace del 

individuo o de la persona, el principal titular de dicho derecho, atendiendo al articulo 

primero de la Constitución, en el cual se establece que el individuo gozará de las garantlas 

que otorga la Constitución, asimismo, tenemos que el derecho reconoce también a las 

personas morales como sujetos de derechos y obligaciones, que de acuerdo al articulo 25 

del Código Civil del Distrito Federal son las siguientes: 

Articulo 25. Son personas morales: 

l. La Nación, los Estados y los Municipios; 
II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por In ley; 
lll. Las sociedades civiles o mercantiles; 
IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se .refiere 

la fracción XVI del articulo 123 de la Constitución Federal; 
V. Las asociaciones distintas a las enumeradas que se propongan fines 

politicos, cicntificos, artisticos, de recreo o cualquier otro fin licito, 
siempre que no fueren desconocidas por la ley; 

VI. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en ténninos del 
articulo 2736. 

Correlativamente, el sujeto pasivo u obligado por el derecho a la infonnación, lo es 

el Estado, que esta constreñido a garantizar que se pennita o proporcione dicha 

infonnación, sin más limitnnte que la propia Constitución y las que se establezcan en las 

leyes. 

Entre la relación individuo-Estado, existe un intcnnediario que son los medios de 

comunicación, que también tienen obligaciones, como las de recoger y transmitir 

infonnación bajo parámetros de objetividad, veracidad y claridad y la de no alterar la paz 

pública, la privacidad de las personas o atentar en contra de éstas o del interés nacional. 

Sin embargo, el compromiso de los medios de comunicación no se establece con el 

Estado, ni con una persona detenninada, sino con el público, en donde este es el que 

demanda la infonnación y el Estado dice proteger la difusión de relatos veraces. 

67 



El papel del Estado como garante del ejercicio práctico del derecho a la información 

ante el público, consiste en dejar en plena libertad a los diversos sujetos que intervienen en 

el proceso para la obtención de la información, también deberá proteger al ciudadano 

individualizado de los abusos de sujetos colectivos dotados de poder para tergiversar la 

realidad, deberá tener siempre presente que el fin de la información es la verdad, no la 

opinión libre; de esta forma tenemos que si el Estado favorece la fluidez del proceso 

informativo, estará protegiendo el derecho del público a la verdad e igualmente garantizará 

mejor ese derecho del público a participar en el producción de mensajes. 

Dentro del proceso informativo, el Estado como principal sujeto tiene dos 

vertientes: como difusor de sus actividades; aqui el Estado está obligado a generar canales 

propios o transmitir información a través de los medios de comunicación debiéndose 

asegurar de las instituciones apropiadas y sistematizando los mecanismos de información 

internos que permitan el acceso de las personas a la información, sobre la base de una 

reglamentación que proteja el interés nacional y la privacidad y la dignidad de las personas 

y en segundo lugar, como receptor de información; en donde el Estado tiene la obligación 

de garantizar a las personas el acceso a los medios, y de que los distintos actores sociales 

no atropellen el derecho de los demás en el ejercicio del derecho a la información. 

Asimismo, cualquier funcionario público que de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y del artículo 108 párrafos 

primero y tercero lo son: los representantes de elección popular, los miembros del Poder 

Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y, 

en general, a toda persona que desempeñe un empico, cargo o comisión de cualquier 

naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, asi como a los 

servidores del Instituto Federal Electoral, los Gobernadores de los Estados, los Diputados a 

las Legislaturas Locales, y en su caso, los miembros del los Consejos de la Judicatura 

Locales; que de acuerdo a la naturaleza jurídica propia de su cargo, deben tener facultades 

para proporcionar información sobre la materia que le compete, tomándose lo anterior 

como una obligación, implicando con ello la determinación de responsabilidades en caso de 
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que se niegue a proporcionarla, salvo aquella infonnación que expresamente y por mandato 

de ley sea considerada secreta. 

m Estado como sujeto infonnativo que genera infonnación de carácter pública de 

interés para los miembros de la sociedad, se encuentra obligado a comunicar a los 

gobernados sus actividades y éstos tienen el derecho correlativo de tener acceso libre y 

oportuno a esa infomiación, con las siguientes limitaciones: 

• Limitación en razón del interés nacional e internacional.- se refiere a aquellas nonnas 

en razón de su conocimiento público que pueden generar daños a los intereses generales 

del pals, y por otro lado, aquéllas que sancionan la inobservancia de esa reserva. 

Esta limitación cobra sustento en los preceptos constitucionali:s que otorgan 

obligaciones y atribuciones al Estado para mantener el orden público y la seguridad 

nacional, como es el caso de los articules 29, en relación con la suspensión de garantías 

individuales en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro 

que ponga a la sociedad en peligro o conflicto; articulo 73, fracciones XII a XV y XXI, en 

lo tocante a las facultades del Congreso de la Unión para declarar la guerra, organizar 

reglamentariamente la Guardia Nacional y establecer los delitos y las faltas contra la 

Federación, así como las sanciones correspondientes; articulo 76, fracciones II a IV, con 

relación a la potestad del Senado para ratificar el nombramiento del Procurador General de 

la República y demás miembros policiacos y de seguridad nacional, y autorizar al jefe del 

Ejecutivo Federal para disponer en ciertos casos de la Guardia Nacional; articulo 89, 

fracciones IV a VII, en lo concerniente a las facultades del Presidente de la República para 

nombrar a los miembros policiacos y de seguridad nacional, asl como para declarar la 

guerra en nombre del pals; y el articulo 118, fracción III, de la Carta Fundamental, en lo 

relativo a la obligación de las entidades federativas de dar cuenta al Presidente de la 

República en casos de invasión o de cualquier acto que ponga en peligro o conflicto a la 

sociedad. 
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• Limitaciones por intereses sociales.· aqul tenemos a aquellas normas que tienden a 

proteger la averiguación de los delitos, la salud pública y la moral pública, dentro de 

está encontramos a la obscenidad y la pomografia que encuentran sustento 

constitucional en los artlculos 7°, que se refiere a la libertad de escribir y publicar 

escrito sobre cualquier materia, articulo 21 de la averiguación y persecución de los 

delitos, articulo 73, fracción XVI, base cuarta sobre la facultad del Congreso de la 

Unión para dictar leyes sobre la salubridad general de la República, articulo 89, 

fracción 1 de la facultad del Presidente de la República para reglamentar leyes 

expedidas por el Congreso en las materias indicadas, articulo 115, fracción 11 relativo a 

la facultad de los Ayuntamientos para expedir bandos de policla y buen gobierno y 

demás disposiciones generales en las materias enunciadas y artículo 117, fracción IX de 

la facultad de las entidades federativas para expedir leyes encaminadas a combatir el 

alcoholismo. 

• Limitaciones para protección a la persona.- estas protegen el derecho a la vida o 

privacidad de los gobernados, mismas que se desprenden de los artículos 5°, 7°, 10, 14, 

16 y24. 

Finalmente no resta sino establecer que el Estado debe exponer sus actividades 

tanto a los individuos en lo particular como a los representantes de los medios de 

comunicación, así como también, debe proporcionar la información que se le requiera de 

acuerdo con una normatividad. A reserva de lo que establece el artículo 6 constitucional en 

cuanto a las limitantes de difusión de la infonnación, que son a~uellas que se refieren: a la 

vida privada, el respeto a la moral pública, el respeto al orden público, el respeto a la paz 

pública y respetar el derecho de terceros. 
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2.5 Derecho de la Información 

Es importante hacer la aclaración y la diferencia entre dos derechos que si bien, 

tienen contemplada dentro de su denominación a la información, no son lo mismo. 

El derecho a la información comprende un conjunto de tres facultades 

interrelacionadas las cuales son: el acceso a la información, la cual se lleva a cabo a través 

de la relación que existe entre el gobernado frente al Estado en su inquietud por tener 

acceso d la información pública, después tenemos a la difusión de la información que se 

transporta a la sociedad a través de los medios masivos de comunicación; y finalmente la 

recepción que el público tiene de la información de la cual se exige sea veraz, objetiva y 

oportuna. 

Por su parte, algunos autores como Sergio López Ayllón, Ernesto Yillanueva y Luis 

Manuel Mejann, definen al derecho de la información como: 

ºuna concepción globalizadora que pretende, bajo pnnc1p10s unifonncs, 
ordenar los instrumentos, técnicas y medios de la infommción para ponerlos al servicio 
de la comunidad, de modo que cumplan con su finalidad esencial de ser utilizados en el 
desarrollo individual y colectivo del hombre .. ' (Sergio López Ayllón). 

"la rama del derecho publico que tiene por objeto el estudio de las nonnas 
jurídicas que regulan, lato sensu, las relaciones entre Estado, medios y sociedad, asl 
como, stricto sensu, los alcances y los limites del ejcrdcio de las libertades de expresión 
y de información y el derecho a la infonnación a través de cualquier medio'"'. (Ernesto 
Villanucva). 

"la ciencia jurídica e infonnativa que tiene por objeto el estudio de les relaciones y 
responsabilidades de los sujetos de la actividad infonnativa; abarca tanto la actividad 
profesional del que se dedica al proceso dr. la información como el derecho fundamental 
de acceder a la infonnación que es relevante para quien la necesita; en el derecho de la 
información juegan dos sujetos el que recaba, procesa, almacena y usa la infonnaci6r. y 
el que pur.de ser aíectado por la misma pues versa o se refiere a él o le incumbe a él. El 
derecho de la infom10ción cubre un anhelo del individuo: el conocer las cosas que se 
relacionen con el o con su entorno. Hay autores que consideran que este es un derecho 

"LÓPEZ, Ayllón Sergio. Op. CiL P. 137. 
61 VILLANUEVA, Villanueva Ernesto. Derecho Mexicano de la Información. Editorial Oxford Univcrsily 
Press. Mexico 2000. I'. 2. 
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diverso y que debe denominan• derecho o In información, diferente del derecho de la 
información, mientras que el derecho de la información es la realización de una garnntla 
de ocupación, esta otra vertiente es la realización de una garantla que, en si, consiste en 
la facultad de recibir información, conocer, estar enterado'"'· (Luis Manuel Mejann). 

Si bien el derecho a la infonnación es un derecho humano, el derecho de la 

infonnación es una ciencia jurídica e infonnativa que tiende a regular y organizar el 

ejercicio de un derecho natural del hombre; es una rama del derecho en fonnación que 

podría definirse como la rama del derecho público cuyo objelo es el estudio de las nomias 

jurídicas que regulan los alcances y los límiles del ejercicio de las libertades de expresión e 

infonnación a través de cualquier medio en tanto que el derecho a la infonnación contiene 

tres facultades jurídicas básicas que son: el acceso a la infonnación, la difusión y la 

recepción de la misma. 

69 MEJANN, Luis Manuel. El Derecho a la Intimidad y a la Información, Editorial Pomia. México, D. F. 
1994. P. 64. 
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Capítulo 3. Análisis Nonnativo del Derecho a la 
lnfonnación. 

3.1 Objeto de una ley de esta naturaleza. 

El objeto de una ley de acceso a la infonnación, además de constituir un 

componente fundamental de la rcfonna del Estado, es un proceso histórico que reclama 

realizar las refonnas legislativas pertinentes encaminadas a fortalecer nuestras instituciones 

dentro de las que debe darse especial importancia a la fonna democrática, ya que a partir de 

ella, se consigue un ejercicio acotado y responsable del poder público; además de: 

transparentar la gestión pública, favorecer la rendición de cuentas, garantizar el derecho a 

obtener infonnación, salvaguardar la confidencialidad de los datos person~les, mejorar el 

manejo y conservación de los documentos administrativos para asi lograr el bienestar y el 

engrandecimiento de México. 

La aprobación de una ley de acceso a la infonnación pennitirá a México avanzar en 

el tránsito de un sistema cerrado a uno plenamente democrático en el que todos y cada uno 

de los servidores públicos deberán de rendir cuentas a los ciudadanos, de ahi que también 

pueda ser un poderoso mecanismo de combate a la corrupción. 

Un Estado eficiente, transparente que genera un flujo confiable de infonnación, le 

dará una mayor certidumbre a todas las personas interesadas en invertir sus recursos y sus 

talentos para emprender actividades productivas en nuestro pais. 

Con una iniciativa de este tipo se daría cumplimiento al mandato de la parte final 

del artículo 6° constitucional que establece la obligación del Estado de garantizar el 

derecho a la infonnación. 
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Por ello, una ley de acceso a la información pública deberá contener los siguientes 

elementos: 

l. Crear un texto constitucional breve y conciso que consagre el principio en el que la 

información es algo que pertenece al ciudadano. 

2. Crear el derecho ciudadano para acceder a datos, archivos, registros y todo tipo de dato 

informativo en manos de los órganos del Estado (Poder Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial), y empresas privadas que reciben recursos públicos, confonnc a los estándares 

democráticos internacionales en la materia. 

3. Crear la obligación de los órganos del Estado para proporcionar la información 

requerida, estableciendo las sanciones adecuadas a los servidores públicos que 

incumplan con el deber de informar, sin causa justificada. 

4. Identificar las excepciones para el acceso a la infonnación pública. 

5. Crear la figura de una autoridad independiente, que deberá tener a su cargo la 

importantísima tarea de intervenir cuando haya controversias en' casos excepcionales 

sobre la naturaleza de la infonnación solicitada a los órganos del Estado. 

6. Deberá incluir en el apartado de transitorios refonnas al Código Penal, a la Ley Federal 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos y a todas aquellas leyes y reglamentos 

que se opongan al derecho de la sociedad a saber de la actuación de los gobernantes. 

El principal objeto de una ley de este tipo, es que el Estado garantice a través de una 

ley reglamentaria del articulo 6° constitucional, el derecho del ciudadano a estar infonnado, 

a infonnar y a tener acceso a la infonnación pública. 

3.2 Composición de una ley de esta naturaleza. 

Como ya se ha mencionado en páginas anteriores, existen dos iniciativas de ley de 

acceso a la información, una de ellas es emitida por el Grupo Oaxaca compuesto por un 

grupo de académicos, periodistas, activistas de la sociedad y editores de medios de 
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comunicación, y la otra, es una propuesta hecha por el Ejecutivo Federal; ambas iniciativas 

tienen puntos en común y otros no lo son tanto, por ello se presentará a continuación, un 

cuadro comparativo para finalizar con algunas observaciones. 

SUJETOS 
OBLIGADOS 

INICIATIVA PODER 
EJECUTIVO 

INICIATIVA 
(GRUPO OAXACA) 

• Poderes de la Unión • Poderes de la Unión (Poder 
• Órganos Constitucionales Judicial únicamente en cuanto a 

Autónomos su administración y sentencias 
• Tribunales Administrativos que hayan causado estado) 

Federales • Órganos Autónomos 
• Entidades de interés público Constitucionales 

(partidos políticos) • Entidades 4e interés público 
• Cualquier otro órgano federal (partidos y organizaciones 

pollticas con registro) 
• Cualquier persona que reciba 

recursos públicos federales. • Personas fisicas y morales que 
ejerzan gasto público. 
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DEFINICIONES • Comisión 
• Comités 
• Datos Persona les 
• Días 
• Documentos Administrativos 
• Dependencias y Entidades 
• Infonnación 
• Ley 
• Órganos Constitucionales 

Autónomos (!FE; CNDH; 
BANXICO; Universidades con 
Autonomia y cualquier otro 
establecido en la Constitución). 

• Reglamentos. 
• Seguridad Nacional. Medio para 

alcanzar los fines últimos del 
Estado que buscan bienestar 
general de la sociedad, y en ella 
concurren la integridad, 
estabilidad y pennancncia del 
Estado Mexicano, la 
gobemabilidad democrática, 
defensa exterior y seguridad 
interior de la Federación. 

• Sistema de datos personales. 
• Sujetos obligados. 
• Unidades Administrativas. 

OBLIGACIÓN DE o Estructura orgánica. 
TRANSPA!IBNCIA o Facultades de cada unidad 

administrativa. 
• Directorio de Servidores Públicos 
• Salarios y Compensaciones 

adicionales. 
• Domicilio de la Unidad de Enlace, 

y dirección de correo electrónico 
para recibir solicitudes de 
infonnaeión. 

• Metas y objetivos de cada unidad 
administrativa. 
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• Infonnación Pública 
• Infonnación Reservada 
• Seguridad Nacional. Conjunto 

de ámbitos y principios pollticos 
que se orientan hacia la 
preservación de la integridad 
territorial, autodctcnninación, 
paz y la capacidad de relación y 
representación internacional del 
Estado mexicano, así como 
garantizar la protección y 
seguridad fisica de los 
nacionales y la gobcmabilidad 
democrática y social del país. 

• Interés Público. Valoración 
asignada a hechos, actos, datos, 
opiniones o registros 
relacionados con infonnación 
pública, que haga posible que 
prevalezcan los derechos de la 
sociedad sobre los derechos de 
los particulares y de la autoridad 
pública. 

• Todas las actividades de los 
órganos comprendidos en la Ley 
están sometidos al principio de 
apertura de sus actos. 
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• Servicios que ofrecen 

• Trámites, requisitos y formatos 

• La SHCP proporcionará el 
presupuesto asignado y los 
informes trimestrales sobre su 
ejecución por cada entidad, 
situación económica, finanzas y 
deuda pública. 

• Resultados de Auditorias al 
ejercicio presupuesta! de los 
sujetos obligados. 

• Diseño, ejecución, montos y 
criterios de acceso a programas de 
subsidio. 

• Concesiones, permisos o 
autorizaciones otorgadas. 

• Contrataciones en los términos de 
la Ley de Adquisiciones y la Ley 
de Obras Públicas. 

.·. 

• Por cada contrato se detallará la 
obra pública, bienes adquiridos, 
arrendados, servicios contratados . 

y en el caso de estudios se 
señalará el tema específico, 
monto, nombre del proveedor, 
contratista o persona t1sica o 
moral y plazo de cumplimiento. 

.' 

• Marco normativo de cada sujeto 
obligado. 

• Informes 

• Mecanismos de participación 
ciudadana. 

• Información comúnmente 
solicitada por el público. 
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INFORMACION 
RESERVADA 

TIEMPO DE 
RESERVA 

• Seguridad Nacional. • Seguridad Nacional 
• Seguridad Pública. 
• Defensa Nacional. 

(infonnación cuya divulgación 
ponga en riesgo la seguridad del 
Estado, la vida de las personas o 

• Negociaciones Y relaciones el desarrollo de investigaciones 
internacionales. reservadas) 

• Estabilidad financiera, económica • Defensa Nacional y la 
o monetaria del pais. cooperación internacional de 

• Riesgo potencial a la vida, seguridad y en actividades de 
seguridad o salud de las personas. inteligencia de los órganos del 

• Perjuicio a las actividades de Estado. 
prevención o persecución de • lnfonnación relacionada con la 
delitos, impartición de justicia, política exterior que ponga en 
recaudación de las contribuciones, riesgo las relaciones 
operaciones de control migratorio internacionales del país. 
o cualquier otra acción que tenga • lnfonnación científica que 
por objeto la aplicación de las involucre a la seguridad 
leyes. nacional. 

• Información considerada por e Infommción de estudios y 
disposición expresa de una ley proyectos cuya divulgación 
como confidencial, reservada, cause daños al interés de la 
comercial reservada, Nación o suponga un riesgo para 
gubernamental confidencial. su realización. 

• Secretos comercial, industrial, • Secretos, planos y operaciones 
fiscal, bancario, fiduciario u otro militares. 
considerado como tal 
disposición legal. 

por una • Secreto bancario. 

• Propiedad intelectual. • Averiguaciones previas. 
de • Infonnación fiscal. • Expedientes judiciales o 

procedimientos administrativos • Vida privada. 
que no hayan causado estado. • Investigaciones penales que 

• Procedimientos de revelen estrategias procesales, 
responsabilidad de los servidores judiciales o administrativas. 
públicos, en tanto no se haya • Salud pública y medio ambiente 
dictado resolución definitiva. cuando divulgación suponga un 

• La que contenga opiniones, grave riesgo para la sociedad. 
recomendaciones o puntos de 
vista que fonncn parte del proceso 
deliberativo de los servidores 
oúblico. 

• Hasta por 20 años 
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COSTOS DE 
ACCESO 

ORGANODE 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 

por única ocasión. 
• No podrá reservarse la 

• El valor de la búsqueda que • 
genera el personal de la unidad 
administrativa calculado por 
unidad de tiempo. 

• Costo de los materiales utilizados 
en la reproducción de la 
información. 

• Costo del envio. 

• Comisión de Garantias de la • 
Información. 

información cuando se trate de 
la investigación de violaciones 
graves a derechos fundamentales 
o delilos de lesa humanidad. 

La información será gratuita, 
salvo que se requiera la 
reproducción de planos, copias o 
documentos que signifiquen un 
costo adicional para los sujetos 
obligados, en cuyo caso se 
cobrará los derechos que 
establezcan las leyes fiscales 
respectivas, lo que deberá estar 
en proporción al erario público. 

Instituto Nacional de Acceso a la 
Información Pública. 
Organismo con autonomla 
presupuesta!, patrimonial, de 
operación y decisión. 

• Órgano de la Administración • 
Pública Federal con autonomia 
operativa, presupuesta! y de 
decisión. • Organismo no constitucional que 

por su objetivos y naturaleza 
requiere se regule por su ley 
especifica, respecto de sus 
estructuras, de sus órganos de 

• Órgano no sectorizado que 
depende directamente del 
Presidente de la República. 

• Compuesto por 3 Comisionados 
designados por el Presidente de la 
República, quien los nombrará a 
través de la SEGOB con previa 
consulta a organizaciones 
sociales. 

gobierno y vigilancia, 
garantizando su autonomla 
técnica y de gestión para el 
cumplimiento de sus 
obligaciones. 

• Los Comisionados durarán en su • 
encargo 4 años y pueden ser 
reelectos una sola vez. 

Compuesto por 5 consejeros 
nombrados por la Cámara de 
Diputados a partir de una 
propuesta de 7 candidatos que 
presente el Presidente de la 
República. 

• Los Consejeros durarán en su 
encargo 7 años y no serán 
reelectos. 
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ATRIBUCIONES 
DEL ÓRGANO 
COMPETENTE 

• Resolver los recursos de revisión. • Resolver quejas contra la 
negativa de brindar infonnación. 
Establecer plazos para la 
rendición de infonnes. 

• Establecer criterios de 
clasificación, desclasi!icación y • 
custodia de la infonnación 
reservada, supervisar y hacer • 
recomendaciones a las entidades 
del ejecutivo federal para dar • 
cumplimiento a la ley, orientación 

Ordenar a los sujetos obligados a 
proporcionar infonnación. 
Aplicación de sanciones. 

• Estudios e investigaciones sobre 
la infonnación. 

a los particulares acerca de 
solicitudes de infonnación, apoyo 
técnico a las entidades del • 
ejecutivo federal para la 
elaboración y ejecución de 
programas de infommción. 

Publicación de manuales de 
investigaciones para socializar el 
conocimiento de In infonnación. 

• Sistema de orientación y 
• Establecimiento de lineamientos 

para la protección de datos 
personales, notificar ante el • 
órgano de control competente las 
infracciones de esta Ley. 

• Capacitación a servidores 
públicos sobre infonnación. 

asesoría pennanente a través de 
diversos medios. 
Elaborar su reglamento interno. 

PROCEDIMIENTO • Solicitud ante la Unidad de • 
Enlace. 

Solicitud verbal o por escrito 
ante la Oficina de enlace del 
órgano competente. • Ln Unidad de Enlace gestionará n 

su vez ante la autoridad • La Oficina de Enlace debe dar 
respuesta en un plazo no mayor 
de 10 días hábiles. 

competente la infonnación 
requerida. 

• Se notificará dentro de los 20 dlas • 
siguientes al interesado la 
disposición de la infonnación y el 
costo. 

Este plazo puede prorrogarse por 
otros 1 O dlas hábiles cuando se 
haga dificil reunir la 
infonnaeíón solicitada. En 

• La infonnaeión se entregará a los 
1 O· días de haberse notificado al 
interesado. 

• A falta de respuesta a una 
solicitud de acceso se entenderá 
por denegada (negativa ficta). 
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ningún caso el plazo excederá 30 
días hábiles. 

o En caso de que la solicitud sea 
rechazada se comunicará por 
escrito a los 3 días hábiles 
siguientes. La negativa debe 
estar fundada y motivada-

• A falta de respuesta a una 
solicitud de acceso se entenderá 
por aceptada (positiva ficta). 



RECURSOS DE • Recurso de revisión ante la • 
REVISIÓN Unidad de Enlace a los 15 dlas. 

Recurso de revisión en primera 
instancia ante el Órgano que 
negó la información a los 10 
días. 

(IMPUGNACIÓN) • La Unidad de Enlace deberá 
remitir el asunto a la Comisión de 
Garantlas al dia siguiente. 

• Las resoluciones de la Comisión 
serán definitivas para las 
Entidades del Poder Ejecutivo. 

• Recurso de revisión en segunda 
instancia ante el Instituto 
Nacional de Acceso a la 
Información. 

• Los particulares inconformes • 
podrán impugnar ante el Poder 
Judicial de la Federación. 

Recurso de rcconsidcración al 
año de presentar la primera 
solicitud. 

• Los particulares inconformes 
podrán impugnar ante el Poder 
Judicial de la Federación. 

RESPONSABILID • Usar, sustraer, destruir, ocultar, • 
ADES Y inutilizar, divulgar o alterar 

Ocultar, destruir, alterar, 

SANSJONES indebidamente infomiación. 
y autorizar 
clasificación de 

equivocar 
indebidamente 
información. 
Faltas graves. 

• Actuar con negligencia, dolo o 
mala fe en la sustanciación o • 
difusión de la información. • Dcsinfonnación (información 

• Denegar intencionalmente 
información pública. 

• Entrega de información reservada 
o confidencial. 

• Negarse a entregar información 
cuando haya sido ordenada por 
los órganos competentes 
(infracción grave). 

• Sanciones aplicables por la Ley 
Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 

8t 

confusa y difusa sobre la acción 
y función pública que 
desorienta). 

• Subindormación (información 
limitada, restringida y editada, 
sobre la acción y función 
pública). 

• Mala información (cambio 
indebido de datos informativos 
sobre la acción y función 
pública). 

• Negligencia para cumplir las 
resoluciones de acceso a la 
información. 



TRANSITORIOS • Publicidad de la infonnación un • 
año después de la entrada en vigor 
de la Ley. 

• Las nuevas unidades de enluce y • 
los miembros de los Comités 
deberán crearse con los recursos 
asignados, por lo que no habrán 
erogaciones adicionales. 

• Los poderes legislativo y judicial 
deberán publicar sus reglamentos 
en la materia a más tardar un año • 
después de la entrada en vigor de 
la Ley. 

• La designación de los 
Comisionados será realizada a 
más tardar 3 meses después de la • 
entrada en vigor de la Ley. 

• El Presidente de la República 
expedirá el Reglamento de esta 
ley al año siguiente de su entrada 
en vigor. 

• Esta ley no deroga las 
disposiciones que en materia de 
acceso a la infonnación estén 
establecidas en otras leyes. 

• Los sujetos obligados deberán ° 
completar el funcionamiento de 
sus archivos a más tardar el 1 de 
enero del 2005. 

La presente ley entrará en vigor 
90 días después de su 
publicación. 
Se establece un breve periodo de 
tiempo para que la LVII 
Legislatura realice las refonnas 
legales necesarias para 
homologar las diversas 
disposiciones normativas de la 
presente ley. 
Se deberá establecer la previsión 
presupuesta! al ejercicio del año 
2002 para el funcionamiento del 
Instituto Nacional de Acceso a la 
Información. 
Quedan sin efecto todas las 
disposiciones establecidas en In 
Ley Federal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, la Ley 
Federal del Procedimiento 
Administrativo, y aquellas que 
limiten el derecho de acceso a la 
información garantizado por esta 
ley. 
El Instituto Nacional de Acceso 
a la Información, deberá expedir 
su reglamento interior en un 
plazo no mayor de 60 dlas. 

Como bien se puede observar, ambos proyectos de iniciativa de ley de acceso a la 

infonnación, comparten algo en común: garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la 

información completa, veraz, adecuada y oportuna que tienen las personas en nuestro país, 

aunque como primer diferencia tenemos que una es una propuesta que surge en la sociedad, 

y la otra es una propuesta que emite el Ejecutivo Federal. 

Las dos iniciativas tienen como finalidad reglamentar la parte final del articulo 6° 

constitucional que se refier~ a la garantía que el Estado debe proporcionar del derecho a la 

82 



infonnación a sus ciudadanos, esto se traduce en el ejercicio del derecho de acceso a la 

infonnación el cual por su naturaleza corresponde a toda persona de saber y tener acceso a 

la infonnación pública. 

El objeto que en ambas propuestas se persigue, es por un lado, garantizar el 

ejercicio del derecho de acceso a la infonnación completa, veraz, adecuada y oportuna que 

tienen las personas de los Estados Unidos Mexicanos (Grupo Oaxaca), y por el otro lado: 

asegurar que toda persona pueda tener acceso a la infonnación mediante procedimientos 

sencillos y expeditos; transparentar la gestión pública mediante la difusión de la 

infonnación que generan los sujetos obligados; garantizar la protección de los datos 

personales en posesión de los sujetos obligados; favorecer la rendición de cuentas a los 

ciudadanos de manera que puedan valorar -<le manera objetiva e infonnada- el desempeño 

de los sujetos obligados; mejorar la organización, clasificación y manejo de' los documentos 

administrativos; y contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena 

vigencia del Estado de derecho. 

En cuanto a los sujetos obligados, ambas iniciativas comparten el entendimiento de 

que deben ser los poderes de la Unión, Órganos Autónomos Constitucionales, Entidades de 

Interés Público, Organos Federales y en general, cualquier persona que ejerza gasto 

público, en cuanto a las definiciones que cada una de las propuestas empica, si bien no 

coinciden, si se refieren a los mismos en dctenninados puntos alucivos a dichos conceptos 

que se observan dentro del contenido de cada una de ellas. 

En la obligación de transparencia, ambos proyectos coinciden en el entendido de 

proporcionar al público infonnación que es propia de cada órgano que comprende cada una 

de las iniciativas y que la infomiación que deben proporcionar es la esencial de acuerdo a 

las funciones que cada órgano desempeña. 

La infonnación reservada a la cual se refieren estas dos iniciativas es aquella 

infonnación pública que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones 
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previstas en cada una de estas leyes, pero que ambos proyectos coinciden en su gran 

mayoria al cnlistar a toda aquella información que cae bajo este rubro, el Ejecutivo Federal 

en sus articules 14 y 15 establece como clasificación de la información rcscivada, a aquella 

cuya difusión pueda: 

Articulo 14. Como información rcscivada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda: 

l. Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional. 

U. Menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones 

internacionales, incluida aquella información que otros Estados u organismos 

internacionales entreguen con carácter de confidencial ni Estado Mexicano. 

lll. Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país. 

IV. Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona. 

V. Causar un serio perjuicio a las actividades de prevención o persecución de los 

delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las 

operaciones de control migratorio o cualquier otra acción que tenga por objeto la 

aplicación de las leyes. 

Articulo 15. También se considerará como información reseivada. 

l. la que por disposición expresa de una Ley sea considerada confidencial, rcscivada, 

comercial rescivada o gubernamental confidencial. 

11. Los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado 

como tal por una disposición legal. 

lll. Las averiguaciones previas. 

IV. Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en 

forma de juicio en tanto no hayan causado estado. 

V. Los procedimientos de responsabilidad de los seividores públicos, en tanto no se 

haya dictado la resolución administrativa o la jurisdiccional definitiva. 
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VI. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que fonnen parte 

del proceso deliberativo de los servidores públicos. 

Por su parte, el Grupo Oaxaca en su artículo 12 considera a la infonnación 

reservada como aquella expresamente clasificada como tal mediante un decreto del titular 

del Poder Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, o el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación publicado en el Diario Oficial de la Federación, dicha clasificación 

procede solo en los casos siguientes: en la información del ámbito de la seguridad nacional 

cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del estado, la vida de personas o el 

desarrollo de investigaciones reservadas; en la infonnación relacionada con la defensa de la 

nación y la cooperación internacional en cuestiones de seguridad y las actividades de 

inteligencia de los órganos del Estado; en la información relacionada con la politica 

exterior, cuando su divulgación ponga en peligro las relaciones internacionales del país; en 

la información cientlfica que involucre cuestiones de seguridad nacional; la infonnación de 

estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés de la nación o suponga 

un riesgo para su realización; la relacionada con secretos, planos y operaciones militares 

cuya divulgación suponga un riesgo para la seguridad nacional; la infonnación que vulnere 

el secreto bancario; la información relacionada con la propiedad intelectual en poder le las 

autoridades; la infonnación fiscal, cuando su divulgación suponga un daño al 

contribuyente; la infonnación cuya divulgación afecte directamente el ámbito de la vida 

privada de las personas; la información que comprometa los procesos de investigación 

criminal y aquellos que revelen estrategias procesales en procesos judiciales o 

administrativos, mientras las resoluciones no causen estado; la infonnación relacionada con 

la salud y el medio ambiente, cuya divulgación suponga un grave riesgo para la sociedad. 

Ambas leyes establecen como tiempo de reserva un periodo de 20 años, aunque el 

Grupo Oaxaca menciona que serán 10 años, con la excepción de prorrogarse por un tiempo 

igual que sumados dan un total de 20 y además establece una excepción cuando hace 

referencia a omitir reservarse la infonnación cuando se trate de la investigación de 

violaciones graves a derechos fundamentales. 
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En lo referente al costo de acceso a la infonnación, se establece solo el costo que 

genere en su caso la reproducción de planos, copias o documentos que signifiquen un costo 

adicional para los sujetos obligados, dichos gastos serán establecidos por las leyes fiscales 

y deberán estar en proporción a los costos que se crogen del erario público. 

En cuanto al órgano de autoridad competente, el Grupo Oaxaca propone la creación 

de un Instituto Nacional de Acceso a la Infonnación, fonnado por 5 consejeros designados 

por el Congreso de la Unión, propuestos por legislaturas estatales, Universidades y 

Organismos no gubernamentales, medios de comunicación y la sociedad en general, a 

diferencia de la iniciativa del Ejecutivo Federal, el cual plantea la creación de una 

Comisión de Garanlias de la Infonnación, integrada por tres ciudadanos mexicanos que 

durarán cuatro años en el cargo, pudiendo ser reelectos una sola vez, y designados por el 

Poder Ejecutivo. 

El procedimiento que cada una de las iniciativas de ley propone es completamente 

distinto, el Grupo Oaxaca subraya la necesidad de contar con un Órgano Autónomo con 

capacidad de sanción y sobre todo, que ejerza la alinnativa licia, es decir, que sancione a 

todos aquellos funcionarios y órganos públicos a los que se les compruebe negligencia 

reiterada en la respuesta a todos aquellos que soliciten infonnación pública; por el contrario 

la propuesta del ejecutivo promueve la negativa licta que consiste en la negación por tres 

veces consecutivas de la autoridad pública a la solicitud del ciudadano para acceder a cierta 

infonnación, lo cual considera como agotado el trámite. 

El Ejecutivo en su iniciativa establece que el recurso de revisión se podrá interponer 

ante la Unidad de Enlace y este es aquella que tenga la infonnación de confonnidad con las 

facultades que le corresponde, esta a su vez, deberá remitir el asunto a la Comisión de 

Garanlias ni día siguiente, sus resoluciones serán definitivas y en dado caso el particular 

podrá impugnar esta resolución ante el Poder Judicial de la Federación, al contrario de lo 

que establece el Grupo Oaxaca, ya que este establece que el recurso de revisión se 

interpondrá ante el Órgano que negó la infonnación a los 1 O días, en una segunda instancia 
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se interpondrá ante el Instituto Nacional de Acceso a la Infonnación, en caso de 

inconfonnarse, podrán impugnar ante el Poder Judicial de la Federación. 

En cuanto a las responsabilidades y sanciones se establece de manera general el 

usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar, alterar, equivocar y autorizar 

indebidamente la infonnación; actuar con negligencia, dolo o mal fe en la sustanciación o 

difusión de la infonnación, ahora bien, la diferencia entre una propuesta en relación a la 

otra, es que el Grupo Oaxaca alude a la subinfonnación que consiste en la infonnación 

limitada, restringida y editada sobre la acción y función pública; y la mala infonnación 

como el cambio indebido de datos infonnativos sobre la acción y función pública; en lo que 

respecta a las sanciones, el Ejecutivo Federal menciona que se aplicarán de acuerdo con la 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Grupo Oaxaca además de 

está, menciona a la suspensión temporal para el caso de que el servidor público oculte 

infonnación o que actúe negligentemente para dar respuesta a solicitudes de acceso a la 

infonnación o que no ejecute las autorizaciones para librar contenidos infonnativos; la 

destitución inmediata al servidor público que sea sorprendido en flagrancia destruyendo 

total o parcialmente infonnación gráfica, sonora, en imagen, documental, escrita o 

cualquier otra; el apercibimiento oral en caso de que haya equivocado y autorizado una 

clasificación indebida de la infonnación y finalmente la sanción de su encargo en caso de 

dolo, mala fe, reincidencia o premeditación. 

A grandes rasgos, lo que estas dos leyes pretenden es lo siguiente: 

l. El acceso a la infonnación pública es un derecho humano universal. 

2. La infonnación pública le pertenece a las personas y a ellas corresponde que 

infonnación requieren y como la usarán. 

3. Debe existir la máxima apertura, transparencia y rendición de cuentas y de los poderes 

del estado. 

4. Hay obligación de publicar y entregar la infonnación que posee el Estado de fonna 

veraz, oportuna y completa. 
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5. Deben establecerse procedimientos ágiles, sencillos y a costos mlnimos. 

6. La ley establecerá las excepciones para tener acceso a In infonnación. Entre ellas se 

incluirán los campos de la vida privada, seguridad nacional, seguridad pública, polltica 

exterior, secretos científicos, industriales y bancarios. 

7. Debe haber un organismo autónomo para promover la apertura y resolver controversias. 

Es momento de abrir un paréntesis y señalar que en México hace falta una ley 

reglamentaria del articulo 6 constitucional y actualmente existen dos: la primera que salió a 

la luz pública fue la Ley de Acceso a la Infonnación Pública propuesta por el Grupo 

Oaxaca integrado por algunos partidos politicos, avalada por las principales instituciones 

académicas, diversos organismos no gubernamentales y medios de comunicación, mientras 

que la segunda es una Ley Federal de Transparencia y Acceso a In Infonnación, propuesta 

por el Ejecutivo Federal; no esta por demás el esfuerzo e interés que ambos organismos 

llevaron a cabo para que en México se desarrolle el ejercicio que implica hacer uso del 

derecho de acceso a la información. 

Cuando se manifestó la necesidad de una ley reglamentaria del articulo 6° 

constitucional por los tratadistas y estudiosos del derecho, fue con el propósito de evitar la 

confusión o la ineficiencia de la difusa presión social para hacer cumplir este derecho y 

evitar as! las constantes violaciones a la propia ley. 

Por todo lo anteriormente expuesto, es importante no perder de vista los principios 

en los que debe basarse la legislación relativa a la libertad de infonnación para contar con 

una ley más completa y funcional, aprovechando este momento en el que existen dos 

iniciativas de ley, cuya existencia no hace siiio demostrar el interés para ampliar la base 

social del conocimiento que implica el ejercicio del derecho de acceso a la información en 

México, dichos principios son retomados del articulo 19 Londres-Inglaterra de la 

Organización no gubernamental internacional, los cuales son los siguientes: 
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l. Máxima divulgación: del cual se presume que toda la infonnación en poder de un 

órgano público deberá poder ser difundida, a menos que se den determinadas 

circunstancias. 

2. Obligación de publicar: los órganos públicos tendrán la obligación de publicar la 

información importante. La libertad de infonnación entraña no sólo que los órganos 

públicos accedan a las solicitudes de infonnación, sino también que publiquen y 

difundan ampliamente todo documento de considerable interés público, con los limites 

razonables que le impongan sus recursos y capacidad. 

3. Promoción de la transparencia en la administración pública: Informar al público de sus 

derechos y promover una cultura de transparencia en la administración pública es 

esencial para poder alcanzar las metas de la legislación relativa a la libertad de 

información. En esa esfera, las actividades especificas variarán de un pais a otro, 

dependiendo de factores tales como la forma en que está organizada la administración 

pública, la existencia de obstáculos importantes a la libre divulgación de información, 

los niveles de alfabetismo y el grado de sensibilización de la población. 

4. Régimen restringido de excepciones: Las excepciones se definirán con claridad y 

precisión y estarán sujetas a criterios estrictos de dailos e interés público. La ley 

establecerá una lista completa de los fines legitimos que justificarán la negativa a 

divulgar información. Esta lista sólo incluirá los intereses que constituyen una razón 

legitima para negarse a divulgar documentos y estará limitada a fines tales como la 

represión del delito, la protección de la intimidad, la seguridad nacional, el secreto 

comercial y demás tipos de confidencialidad, la seguridad pública o individual, y la 

eficacia e integridad de la gestión pública. 

5. Procedimiento para facilitar el acceso: Las solicitudes de información se tramitarán 

rápida e imparcialmente y existirán mecanismos de revisión independiente de cualquier 

denegación. 

6. Coste: La presentación de solicitudes de infonnación no deberá entrañar un coste 

excesivo que actúe como factor disuasorio. 

7. Reuniones abiertas: Las reuniones de los órganos públicos deberán estar abiertas al 

público. Las reuniones podrán ser cerradas, pero sólo de confonnidad con el 
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procedimiento establecido y siempre que existan razones adecuadas para ello; toda 

decisión de que una reunión se celebre a puerta cerrada se tomará en una reunión 

pública. 

8. Procedencia de la divulgación: Las leyes incompatibles con el principio de la máxima 

divulgación, serán modificadas o derogadas. 

9. Protección de quienes revelan actuaciones indebidas: Deberá protegerse a las personas 

que revelan información sobre actuaciones indebidas. 

3.3 Las Normas Jurldicas y su relación con la Ley de Acceso a la 
Información Pública. 

A lo largo del presente trabajo, se ha argumentado la necesidad que tiene la 

sociedad mexicana de tener reglas claras en lo referente al derecho a la información, en 

cuyo marco normativo se doten los instrumentos necesarios para ejercer su derecho 

constitucional para hacerlo valer frente al gobierno con la seguridad de que será 

garantizado por el Estado, de está forma, se consagra el derecho a la información 

ubicándose dentro de los parámetros internacionales teniendo siempre presente que este 

derecho no debe verse como un control por parte del Estado a los medios informativos, 

sino como la garantla social de que el seivicio que se presta a la sociedad debe ser veraz, 

objetivo e imparcial. 

La diversidad existente de preceptos jurldicos como son las leyes, los reglamentos, 

las sentencias, los contratos, los estatutos, etc., se expresan a través de la voluntad del 

Estado, ya que rigen como normas de derecho válido por ser él mismo el que las impone y 

acepta; por lo tanto, el derecho positivo deriva de la voluntad de este, as! "toda norma 
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positiva sea cual f11ere s11 origen constituirá derecho formalmente válido en la med1'da en 

q11e deba ser impuesta por el Estado, es decir, por sus órganos".'º 

Los Órganos del Estado lo constituyen aquellos que el derecho establece como 

tales, puesto que no es posible atribuirsclos a los hombres que los representan, sino al 

propio Estado; por lo que todas las funciones que dichos órganos desempeñan dentro del 

ámbito de su competencia, valen como voluntad del Estado, de ahí que toda normajuridica 

cuyo cumplimiento no sea impuesta por el Estado, no es válida ni vigente. 

El fundamcnt!' jurídico de las iniciativas de ley de acceso a la información pública, 

se encuentran en la parte final del articulo 6° constitucional cuando establece que el 

derecho a In información será garantizado por el Estado; con base en esta argumentación, 

es necesario dejar bien claro, cual es el ámbito de aplicación de dichas iniciativas de ley. 

De acuerdo a las clasificaciones que fusionadas hacen Rccaséns Sichcs11 y Garcia 

Mayncz12 de las nonnas juridicas, tenemos las siguientes: 

l. Por su mayor o menor grado de generalidad. 

a) Generales: Son todas las leyes y las nonnas reglamentarias. 

b) Particulares: Aquellas nonnas que han sido establecidas por las partes que intcrvicmcn 

en un negocio jurídico. 

c) Individuales: Las contenidas en las sentencias judiciales y en las resoluciones 

administrativas, porque sus sujetos aparecen personalmente identificados. 

2. Según su respectiva jerarquía formal. 

a) Constitución Federal. 

b) Normas Ordinarias o Secundarias. 

10 RECASÉNS, Sichcs Luis. Introducdón al Estudio del Derecho. Decimasegunda edición. Editorial 
Porrúa. México 1997. P. 168. 
11 RECASÉNS, Siches Luis. Op. Cit. P. 175-181. 
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e) Nonnas Reglamentarias (reglamentos, decretos). 

d) Nonnas Individualizadas. 

3. Por su materia. Esta clasificación se refiere a las diferentes ramas del derecho que 

tradicionalmente suelen distinguirse entre: 

a) Derecho Público: aqul entran las siguientes materias: Derecho Constitucional, Derecho 

Administrativo, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Internacional, etc. 

b) Derecho Privado: aqul entran las siguientes materias: Derecho Civil y Derecho 

Mercantil. 

4. Por su ámbito espacial de validez. 

a) Generales: Las que tienen validez en todo el territorio del Estado. 

b) Locales: Las que tienen validez sólo en una parte de dicho territorio. 

Dentro de esta clasificación es necesario abrir un paréntesis para establecer que de 

acuerdo a nuestro derecho mexicano, en nuestro pals existen tres categorías de leyes: 

federales, estatales y municipales; dicha clasificación tiene su fundamento en los preceptos 

constitucionales relativos a la soberanía nacional y a la fonna de gobierno; por lo tanto, 

aqul cabe la siguiente aclaración en relación con México: 

a) Federales o Generales: Aquellas que regulan la conducta de los individuos en toda la 

República Mexicana. 

b) Estatales: Son locales en relación a las federales, pero al mismo tiempo son generales 

en relación a los municipios que confonnan a detenninado Estado donde tienen validez. 

e) Municipales: Tienen el carácter de locales porque solo son aplicadas en una 

demarcación territorial de un Estado. 

5. Desde el punto de vista de su ámbito temporal de validez. 

11 GARciA, Mayncz Eduardo. lnlroducclón al Estudio de! Derecho, Cuadragésimo quinta edición. 
Editorial Pomia. P. 79-t t t. 
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a) Determinada: Aquellas cuyo ámbito temporal de validez fonnal, se encuentra 

establecido de antemano. 

b) Indetenninada: Aquellas que pierden su obligatoriedad solo al ser suprimida expresa o 

tácitamente. 

6. Desde el punto de vista de su fuente. 

a) Legislativas: Las creadas por órganos especiales a través de un proceso regulado 

formalmente. 

b) Consuetudinarias: Las que derivan de la costumbre. 

e) Jurisprudeneialcs: Las que provienen de la actividad de detenninados tribunales. 

7. Por su cualidad. 

a) Normas Prohibitivas: De determinados comportamientos sean de acciórr u omisión. 

b) Normas Preceptivas: Prescriben una determinada conducta de acción o de omisión y 

por preceptuarla, al mismo tiempo la permiten. 

e) Normas Permisivas: Las cuales atribuyen a una persona la facultad de hacer o de omitir 

algo. 

8. Desde el punto de vista de su relación de estas con la voluntad de los particulares. 

n) Normas Taxativas: Aquellas que mandan o imperan independientemente de la voluntad 

de los obligados de modo que no es lícito derogarlas ni absolutamente ni relativamente, 

en vista al fin determinado que los sujetos se propongan alcanzar, porque la realización 

que de ese fin, está cabalmente disciplinada por la nonna misma. 

b) Normas Dispositivas o Supletivas: Son aquellas que valen, sólo en tanto no existe una 

voluntad diversa de las partes manifestada de modo legítimo. 

El ejercicio del derecho de acceso a la infonnación pública requiere de la creación 

de normas jurídicas que se apliquen y cumplan por el Estado, ya que así lo dispone el 

articulo 6° constitucional al mencionar que el Estado garantizara el derecho a la 

infonnación. En vista de la existencia de dos propuestas de iniciativa de ley de acceso a la 
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infonnación pública, en nuestro pals es importante establecer a que tipo de nonnas 

pertenecen ambos proyectos, esto de acuerdo a la clasificación anterionnente señalada. 

La ley de acceso a la infonnación pública de acuerdo a su mayor o menor grado de 

generalidad, pertenece a las nonnas generales, ya que no constituye un negocio jurldico por 

el cual las partes hayan tenido que elaborarla (nonnas particulares), ni mucho menos, ha 

surgido del contenido de una sentencia judicial (nonnas individualizadas). 

Las nonnas están ordenadas en fonna escalonada mediante un rango jerárquico y 

partiendo de una fuente legal como lo es la nonna fundamenta\ que es la de mayor 

jcrarquia y en la cual se contienen los principios y valores a garantizar en el Estado 

reconociendo u otorgándolos a sus habitantes, para estructurar su sistema polltico, 

económico y juridico, mediante las nonnas imperativas, abstractas y genéricas, de carácter 

secundario, las cuales están delimitadas por la nonna fundamental a la cual deben 

resguardar y respetar individualizando el mandato constitucional. 

Asi tenemos que todo sistema jurldico requiere de una fuente de legalidad que sea el 

origen de la diversidad de nonnas secundarias que se requieren para regular la conducta del 

hombre y mantener un equilibrio que busque el bienestar común de la sociedad, 

constituyendo esta fuente, una nonna fundamental que pennitc la creación de nuevas 

nonnas que le están subordinadas jerárquicamente y sigan los principios legales que 

establezca la Constitución de tal suerte que las nonnas secundarias queden subordinadas a 

la ley. 

Al conjunto de nonnas fundamentales que contiene los principios y valores a 

proteger en un Estado, se le denomina: Ley Suprema, Ley Fundamental, Carta Magna o 

Constitución, y está es la ley de mayor rango jerárquico, asl "las normas ordinarias 

represe11ta11 1111 acto de aplicación de preceptos co11stituciona/es ''," es decir, las nonnas 

secundarias u ordinarias deben regular dentro de los parámetros constitucionales la 

94 



conducta del individuo, por ello para que las leyes de un sistema jurídico sean eficaces, es 

necesario que se respete el orden jerárquico de las leyes teniendo como cúspide a la Carta 

Magna de la cual emanen las leyes secundarias, ya que "la Constitución representa el nivel 

más alto dentro del derecho nacional "71
, y en ella se fijarán los parámetros a seguir por las 

leyes secundarias que sean expedidas por el Órgano del Estatal facultado para ello. 

Es evidente que la ley de acceso a la información según la clasificación que se 

realiza conforme a la jerarqula de las normas, ocupa un lugar subordinado respecto de la 

Constitución, por lo que se trata de una norma ordinaria o ley secundaria. 

De acuerdo a la división que la mayoria de los doctrinarios hacen del derecho en 

público y privado, a la ley de acceso a la información pública, la ubicaríamos dentro de la 

primera clasificación (derecho público) ya que para su estudio, es importante conocer el 

derecho constitucional, en donde están sentadas las bases para la comprensión y estudio del 

derecho a la información, pilar este, del derecho de acceso a la información pública. 

Con base a lo ya mencionado anteriormente en relación al ámbito espacial de 

validez de las normas juridicas, podríamos decir que esta ley de acceso a la información 

pública, es una ley general ya que regula la conducta de los individuos en toda la República 

Mexicana, y es de carácter federal, de acuerdo a los preceptos de la Constitución relativos a 

la soberan!a nacional y a la forma de gobierno, los que se fundamentan en los art!culos 39 y 

40 de la Carta Magna y que se refieren a: 

Articulo 39. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el 
pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para 
beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho 
de alterar o modificar la forma de su gobierno. 

Articulo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 
República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados 

"GARCIA, Mayncz Eduardo. Op. Cit. P. 85. 
"KELSEN, Hans. Tcorfa General del Derecho. (ttaducción de Eduardo Garcla M6ynez). Segunda edición 
UNAM. 1988. P 146. 
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libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero 
unidos en una federación establecida según los principios de esta Ley 
Fundamental. 

La Ley de Acceso a la Información Pública, tiene un ámbito temporal de validez 

indeterminado, ya que pierde su obligatoriedad sólo al ser suprimida, expresa o 

tácitamente. Desde el punto de vista de su fuente, esta ley es legislativa, a la cual 

pertenecen las normas creadas por órganos especiales a través de un proceso regulado 

formalmente que por un lado es una iniciativa de ley que emite el Ejecutivo Federal y por 

el otro es una ley avalada por instituciones académicas, diversos organismos no 

gubernamentales, medios de comunicación y algunos partidos pollticos. 

Finalmente tenemos que esta ley es permisiva en tanto las dos tienen como objeto 

garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información completa, veraz, adecuada y 

oportuna que tienen las personas de los Estados Unidos Mexicanos, y son normas taxativas 

ya que no es una ley que provenga de la voluntad de las partes, como bien sucede en el caso 

de un contrato; sino que es establecida por la propia Constitución a todos los ciudadanos. 

Cuando se manifestó la necesidad de una ley reglamentaria del articulo 6° 

constitucional por los tratadistas y estudiosos del derechos, fue con el propósito de evitar la 

confusión o la ineficiencia de la difusa presión social para hacer cumplir el derecho y evitar 

asi las constantes violaciones a la ley. 

Bajo la enumeración de los principios y fundamentos juridicos que estan 

establecidos en nuestra Constitución asl como los convenios internacionales referidos al 

derecho a la información y en apego a ellos, hablamos de que nuestro pals es coherente y 

responde al concepto moderno de ser un estado de derecho. Por lo tanto, debemos evitar 

seguir fomentando la cultura de la ilegalidad y la impunidad y pugnar por el respeto al 

estado de derecho y a que si existe una ley, que esta se cumpla. 
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El derecho a la infonnación favorece la práctica democrática en nuestro país y 

constituye un medio para fortalecer el desarrollo de la conciencia ciudadana, por lo que una 

ley de acceso a la infonnación pública acarrea las siguientes ventajas: 

l. Se reglamentaría un derecho consagrado en la Constitución para volverlo derecho 

positivo. 

2. Se dotaría a los particulares de mecanismos para ejercer un derecho otorgado frente al 

gobierno y garantizado por el Estado. 

3. Se garantiza a los ciudadanos la posibilidad de emitir mensajes a través de los medios. 

4. Obligaría a la Administración Pública Federal a sistematizar la infonnación que 

produzca y el !lujo que se da de ella a su interior. 

5. El derecho a la información se considera por los parámetros internacionales, como un 

requisito necesario para la democracia en un pais moderno, por lo que su 

reglamentación ayudaría a la imagen internacional de México. 

6. Si el derecho a la infonnación se instrumentara bajo lo anteriormente dicho, 

representaría políticamente un avance para la imagen del gobierno. 

7. Representaría un progreso frente a los medios, lo que permitirá proponer una 

legislación para ellos, fundada en la reciprocidad. 
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Capítulo 4. Derecho a la Información como Materia Optativa 
del Plan de Estudios de la Facultad de Derecho de la UNAM. 

4.1. El Derecho a la Información como materia de estudio en la Facultad 
de Derecho. 

Antes de centrar nuestro estudio del derecho a la información como una asignatura 

dentro del Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho, es necesario hacer un recuento 

de las metas y objetivos que pretende alcanzar la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). y junto con ella la Facultad de Derecho. 

Actualmente la UNAM forma profesionales con una preparación académica de 

calidad y con un sentido amplio de responsabilidad y compromiso social; asimismo, crea y 

difunde conocimientos que nos permiten entender mejor la naturaleza y ni hombre para un 

optimo aprovechamiento de nuestros recursos, y de igual manera, valorar nuestra historia y 

cultura, así corno entender los problemas económicos, políticos, sociales y juridicos que 

enfrenta el país, contribuyendo a su solución ni vincularse con la sociedad de formas 

diversas. 

"A la UNAM le corresponde asumir el compromiso que tiene con la sociedad, de 

conservar, generar y transmitir el conocimiento científico, humanístico, artístico y 

tecnológico mediante la docencia, la investigación y la difusión de la cultura".'' De esta 

fomrn, la UNAM se compromete con el avance y desarrollo del pais a preparar 

profcsionistas en las áreas de la ciencia, la tecnología, las artes y las humanidades. 

Su ocupación se basa en un marco jurídico integrado por In Ley Orgánica, el 

Estatuto General y los estatutos y reglnmeutos derivados de éstos. 

"Gula de rarreras UNAM 2001. Universidad Nacional Aulónoma de México. Secretaria de la Rccloria. 
Dirección General de Oricnlación y Servicios Educativos. Decimosexta edición 2001. P. 11. 
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Dentro del articulo 1 º de la Ley Orgánica se señala que "La Universidad Nacional 

Autónoma de México es una corporación pública -organismo descentralizado del Estado-, 

dotado de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir educación superior para 

formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la 

sociedad: organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y 

problemas nacionales, y entender con la mayor amplitud posible, los beneficios de la 

cultura''. 

Siguiendo con esta linea normativa, también se establece que la Universidad tiene 

derecho a organizarse como mejor lo estime, impartir sus enseñanzas y desarrollar sus 

investigaciones de acuerdo con el principio de libertad de cátedra y de investigación, 

organizar sus planes de estudio, expedir certificados de estudio, grados y titulos, asi como 

revalidar los estudios realizados en otras instituciones. 

La Universidad le pem1ite al estudiante contar con una formación que abarca desde 

el Bachillerato hasta la Licenciatura y el Posgrado; y siendo la licenciatura el objeto 

principal de análisis para posteriormente encuadrar al derecho a la información dentro del 

plan de estudios de la Facultad de Derecho, diremos que su objetivo es "preparar 

profesionistas co11 una formación ética y cultural, capacitados cie11tífica y técnicamente, e11 

el campo del co11ocimic11to propio de su discip/i11a, con el fin de que sea11 rítiles a la 

sociedad". 76 

Dentro de la gama de opciones que la UNAM ofrece a todos aquellos interesados en 

cursar una licenciatura, está la carrera de Derecho, que se imparte en la Escuela Nacional 

de Estudios Profesionales Acatlán, la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón y 

en la Facultad de Derecho. 

La carrera de Derecho tiene por objeto formar al abogado como profesional, con los 

conocimientos y habilidades necesarios y suficientes, para comprender y evaluar el campo 
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y las problemáticas inherentes a la disciplina jurídica, con una sólida conciencia de su 

responsabilidad y compromiso social, para el logro de los fines y principios de esta área del 

conocimiento como: la justicia, la equidad, el bien común y la paz social. 

El perfil que obtiene el egresado de la carrera de Derecho que imparten las 

entidades académicas que fonnan parte de la UNAM, es el siguiente: 

• Identificar la problemática del ámbito legal e11 sus diversos campos de aplicació11 y Ja 

solución de estos problemas mediante el uso del criterio y Ja téc11ica jurídicos. 

• Ubicar al Derecho como 1111 co11j11nlo de orde11amienlos que s11rge11 en el propio 

desarrollo de la sociedad como respuesta a Jos problemas i11herentes a su naturaleza. 

• Comprender el sentido democrático y 11acio11al de los preceptos legales vigentes, 

b11sca11do el bie11estar de la sociedad. 

• Incrementar su cultura humanística, social y técnica referellle tanto a los aspee/os 

legales como prácticos. 

• Dominar de manera sólida y consiste11te la epistemología, así como la sistemática y Ja 

técnica jurídica. 

• Comprender el e11tomo eco11ómico, político y social en que actúa el Derecho. 

• Manejar adec11adame11/e el lenguaje, /a11to para emitir como para interpretar me11sajes 

orales y escritos. 

• Participar en el desarrollo teórico y técnico de la doctrina jurídica. 

• Dominar los /ex/os jurídicos fundamentales e11 su forma y fondo. 11 

Finalmente y durante su ejercicio profesional, el abogado desempefla las funciones 

de asesorar, tramitar, gestionar, elaborar y en general, resolver problemas cspccificos de la 

aplicación del derecho en todas sus esferas. 

"Op. Cit. Gula de carreras UNAM 2001. P. 15. 
"Ibídem. P. 265 
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En lo que respecta al plan de estudios de la Licenciatura en Derecho, al cual se 

pretende anexar al derecho a la información como materia optativa, tenemos que dicho plan 

fue aprobado el 2 de septiembre de 1993 por el Consejo Universitario, consta de diez 

semestres en el cual se deben acreditar 75 materias en forma obligatoria, incluyendo cuatro 

asignaturas optativas y cuatro prácticas forenses, además los alumnos deben acreditar dos 

cursos de computo sin valor en créditos y la comprensión de un idioma extranjero, estos 

últimos como requisito de titulación. 

El plan de csturlios de la Licenciatura en Derecho contiene las siguientes 

caractcrislicas: 

• Propone 1111a ed11cación formativa, generando 11n sano eq11i/ibrio entre la teoría y la 

práctica j11rídica. 

• Hace importante hincapié en las actividades del atogado, como servidor de la 

sociedad y profesional del Derecho. 

• Act11aliza al abogado en el 11so de i11stni111entos modernos, como la comp11tadora. 

• Reivindica la relación del Derecho con las Matemáticas. 

• Rescata la necesidad de comprender un idioma extranjero. 

• Formaliza el est11dio de las expresiones jurídicas de fenómenos y problemas 

contemporáneos como la ecología, el comercio exterior, la globalización de la 

economia y los derechos humanos. 

• Establece relaciones formales y de fondo e/Jire la Licencia/Jira y e/ Posgrado. 

• Instntmenta c11rsos q11e completan los conocimientos de los a/11mnos proveniellles del 

Bachillerato, necesarios en s11 formación jurídica. 

• Cuenta con un sistema de clase terciada. 

• Incrementa considerablemente las áreas de especialidad. 

• Q11ien lo desee podrá cursar c11atro materias optativas afines como forma de 

preespecialización, de acuerdo con áreas determinadas, a cursarse en el Ji/limo 

semestre, que es c11ando el est11diante tiene una mejor visión de s11 profesión. 
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• Otorga mayor peso especifico a las materias procesales y prácticas. 

• Posee 1m incremento sustalllivo de la carga académica. 

• Existe flexibilidad del plan de estudios al incorporar cursos monográficos, creados ex 

profeso para 1111 tema en particular y por 1111 semestre, previa aprobació11 del Consejo 

Téc11ico. 

• Promueve la i11terdisciplinariedad de las áreas sociales y huma11ísticas al incluir dos 

materias optativas que se podrá11 cursar e11 otra facultad de la UNAM. siempre y 

cua11do sean afines al pla11 de estudios de la Licenciatura." 

A partir de las características anteriores que flexibilizan la actualización del plan de 

estudios, este requiere de una constante renovación para abrir espacios a otras áreas de la 

ciencia jurídica que van naciendo y cobrando impulso en el ámbito profesional, as( fue el 

caso por ejemplo del Derecho a la Comunicación, que ahora forma parte de las materias 

optativas y donde el derecho a la información, tampoco debcria ser la excepción. 

Actualmente son escasos los técnicos que se dedican al estudio del derecho a la 

información y esta propuesta para su estudio dentro de las aulas universitarias, gira en tomo 

a tres aspectos: el primero se refiere a la difusión que abarca el conocimiento y estudio del 

derecho a la información para ampliar la base social de su conocimiento; segundo ante la 

eminente aprobación de una legislación secundaria del artículo 6º constitucional, se sugiere 

una asignatura optativa que prepare técnicamente a todos aquellos interesados en el estudio 

del derecho a la información como garantía individual ubicado dentro de la rama jurídica 

del derecho constitucional, y tercero, el estudio y análisis de nuevas propuestas normativas 

e institucionales sobre la nueva ley de acceso a la información. 

Transformemos a la Facultad de Derecho en una escuela combativa, en donde no 

solo se estudie lo justo y lo legal, sino también aquellas áreas que van naciendo y exigen un 

espacio en el ámbito jurídico, independientemente de la transcendencia y repercusión 

internacional que arrastran y que no solamente afectan la vida de un pueblo sino de todo el 
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país. Por ello, quisiera concluir transcribiendo las palabras que el 5 de junio de 1953 

pronunciara el Dr. Mario de la Cueva durante su discurso en la velada conmemorativa del 

IV Centenario de la Facultad de Derecho "No queremos darnos cuenta, tal vez porque nos 

molesta estudiar la realidad y conocer la miseria social, que el derecho es vida /111mana y 

seguimos empe1iados en una concepción formalista de nuestra ciencia y de nuestra 

Escuela, que nos está conduciendo a una Ciencia del Derecho sin justicia y sin derecho, La 

Escuela de Derecho del porvenir, debe ser el laboratorio donde se discutan los grandes 

problemas nacionales y del mundo todo. Urge enseñar a los jóvenes que únicamente la 

democracia que vive para la justicia, permite al hombre conducir con dignidad su 

existencia ". 1
P 

4.2. Análisis de la distribución de las asignaturas del plan de estudios de 
la Licenciatura en Derecho. 

A lo largo de cada semestre, los alumnos de la Facultad de Derecho deben acreditar 

ocho materias hasta completar un total de ochenta asignaturas, durante un tiempo de cinco 

años distribuidos en diez semestres. 

A continuación se muestran dos cuadros: el primero contiene la división por áreas 

de las materias optativas y el segundo contiene la distribución y seriación de las materias 

obligatorias. 

11 ldem. P. 267. 
"MENDIETE y Nu~ez Lucio. Jllstorlo de la Facultad de Derecho. Universidad Nacional Autónoma de 
México, Facultad de Derecho. México, 1997 2' edición. P. 352. 
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MATERIAS OPTATIVAS 
DEL PLAN DE ESTUDIOS 

DE LA LICENCIATURA EN DERECHO 
PRE-ESPECIALIDADES 

Arcade 
Derecho" 
Fiscal 

Arca de ·Arca' de: Arca de 
micciio:; • ·álérfüío · ;;Déré~ho 
Pólltli:o · · · ·Pcriaf Social 

Arca de 
De'rccho 
Privado 

Instituciones Sistema 
De Derecho Político 
Financiero Conlempor. 

La Empresa 
Y las 

Cci'ntribuc. 

Impuesto 
Personal 

S. la Renta 

Derecho 
Municipal· 

Derecho 
Electoral 

Criminolog. Derecho 
Burocrático 

Medicina Derecho 
For.ensc: · . Del 

'.'._; .. ::;· : C¿nsimiidor 

Derecho Derecho 
Penitenciario Democrático 
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Derecho 
Notarial y 
Registra! 

Propiedad 
Intelectual 

Seguros 
y 

Fianzas 

Quiebras y 
SuspelÍsión 
De Pagos 

Arcade 
Derecho 

Intcrnaclon 
al 

Nacionalida 
d 
y 

Extranjería 

Derecho 
Marítimo 

Derecho 
Aéreo y 

Astronáutico 

Sistema 
Internacional 
De los Der. 
Humanos 

Arcade". 
Optatlv~s 

Libres 

Curso 
Monográfico 

Curso 
Monográfico 

Materia 
Intcrdiscipl. 

Materia, .. 
Intcrdiscipl. 
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Como se demuestra en los cuadros anteriores, el nuevo plan de estudios de la 

Licenciatura en Derecho divide a las asignaturas en materias obligatorias y optativas, a las 

primeras me atrevería a clasificarlas en cuatro grupos: 

l. Materias Prácticas: son aquellas materias que por su contenido pedagógico, 

hacen que el alumno pueda empezar a aplicar sus conocimientos teóricos, 

mediante la resolución de juicios o casos hipotéticos planteados por el 

maestro dentro del salón de clase, para que de esta manera, empiece a 

conocer y resolver los casos que se le pudieran presentar en su ejercicio 

profesional, realizando las demandas, laudos, sentencias, recursos, entre 

otras actividades, conforme el caso planteado; aqul ubicamos a las materias 

de Teoría del Proceso, Derecho Procesal Civil I y 11, Derecho Procesal 

Penal, Derecho Procesal del Trabajo y las Prácticas Forenses. 

2. Materias de /11vestigació11: Son aquellas materias que le enseñan al 

estudiante la adecuada aplicación de las diversas técnicas de investigación 

para la elaboración de trabajos académicos como profesionales; aqul 

aparecen las materias de: Técnicas de Investigación Jurídica, Técnicas de 

Expresión, Metodolog!a Jurídica, Lexicología Jurídica y Taller de 

Elaboración de Tesis. 

3. Materias Conmle111e11tarias: Son aquellas materias que como su nombre lo 

indica, complementan la formación del Licenciado en Derecho, y estas son: 

Matemáticas Aplicadas al Derecho, Idioma I, 11 y Ill, Introducción al Manejo 

de la Computadora y Manejo de Procesador de Palabras. 

4. Materias Teóricas: Son aquellas materias que aportan un conocimiento 

histórico, conceptual y doctrinario del derecho, y aqu! están colocadas, todas 

las demás materias que no entran en ninguna de las clasificaciones 

anteriores. 
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Finalmente tenemos a las materias optativas o de pre-especialidad, que se dividen 

en siete áreas del derecho, las cuales son: fiscal, polltico, penal, social, privado, 

internacional y libres, en esta última se incluyen a aquellas materias que sólo se imparten 

una vez por semestre durante un ciclo escolar, o bien, son aquellas materias que el alumno 

puede cursar en cualquier otra Facultad que pertenezca a la UNAM y que tenga relación 

con la ciencia jurldica. 

La finalidad de las materias optativas, es proporcionar a los futuros egresados de la 

Facultad de Derecho, un conocimiento más especializado del área del derecho que haya 

sido de su agrado a lo largo de su trayectoria académica, c impulsarlos a seguir en la 

investigación y estudio de la ciencia jurídica a un nivel más alto, como lo es el Posgrado, es 

por ello, que solamente se imparten en el último semestre de la licenciatura. 

4.3. Ubicación del Derecho a la Información dentro de las Materias 
Optativas. 

Antes de intentar ubicar al derecho a la información dentro de las materias optativas 

del plan de estudios de la Licenciatura en Derecho, es necesario hacer un recuento del 

funcionamiento de dicho plan de estudios, para posteriormente, aportar algunas sugerencias 

que además de hacer más viable este proyecto, otorguen oportunidad de desarrollo a otras 

áreas de la ciencia jurídica que van surgiendo y exigen una regulación, como ahora es el 

caso del derecho a la información. 

Es importante mencionar, que a pesar de todos los problemas que ha enfrentado la 

Uni vcrsidad Nacional Autónoma de México, todavía sigue siendo la principal institución 

con más demanda de alumnos; y más concretamente en la Facultad de Derecho, la falta de 

espacio para condicionar nuevas aulas de estudio y la carencia de presupuesto para 

contratar personal académico, hacen que se saturen los salones de clase impidiendo que el 
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alumno aproveche la cáledra, además de todos los inconvenientes que se presentan 

principalmente en el momento de las inscripciones como: la saturación de grupos, la falta 

de horarios, la reducción de grupos conforme avanzan los semestres, (no obstante que los 

salones siguen teniendo el mismo número de alumnos), la carencia de servicios debido a la 

sobrepoblación, como es el caso de los centros de idiomas y de computación, entre otros. 

Independientemente de los problemas administrativos y académicos que únicamente 

les compete solucionar a las autoridades de la Facultad de Derecho, es momento ahora de 

pasar revista al plan de estudios de la Licenciatura en Derecho. 

Como se puede observar, en el cuadro anterior donde se despliega la currlcula del 

plan de estudios de la Licenciatura en Derecho, la gran mayoría de las asignaturas 

conllevan seriación, exceptuando a Sociología, Derecho Ecológico y algunas materias 

optativas como las que corresponden al área de optativas libres. 

La seriación en las materias, implican que el alumno no puede cursar el semestre 

siguiente, si previamente no ha acrcdilado el antecedente de la materia seriada, 

aparentemente este sislema atrasa a los alumnos, ya que no les permite seguir avanzando, 

pero si no fuera así, se rompería la disciplina pedagógica para la cual fue diseñado, debido 

a que el aprendizaje de la ciencia jurídica aumenta conforme se avanzan los créditos 

asignados para cada materia, como es el caso de Derecho Ecológico, que aunque carece de 

seriación, exige del alumno un conocimiento previo de los semestres y asignaturas que le 

anlcceden. 

La ciencia jurídica esta en constante cambio y renovación, por lo tanto, el actual 

plan de estudios de la Licenciaturn en Derecho, también requiere modificaciones para abrir 

nuevos espacios a otras áreas del derecho que les permita a los csludiantcs, un desarrollo 

más completo y profosional, en dicho plan de estudios existen algunas materias cuyo 

contenido es similar a otras, tal es el caso de Derecho Procesal Civil 1 y 11, Derecho 

Procesal Penal, Procesos y Procedimientos Fiscales, Derecho Procesal Agrario y Derecho 
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Procesal del Trabajo que tienen relación con las Prácticas Forenses de las cuales el alumno 

debe elegir cuatro de seis opciones. 

Hay otras materias que solo ocupan espacio ya que no se aprovechan, como es el 

caso de Idioma I, 11 y III; para acreditar esta materia, el alumno solo toma un curso que 

dura un semestre y si obtiene calificación aprobatoria, automáticamente acredita los otros 

dos cursos; algo parecido ocurre con las asignaturas de Introducción al Manejo de la 

Computadora y Manejo de Procesador de Palabras; si unimos la duración de ambos cursos, 

resulta que estos se acreditan en mes y medio, lo ideal sería, que el semestre que les fue 

asignado a cada uno, sea aprovechado para que el alumno obtenga los conocimientos 

generales del manejo y funcionamiento de todos los programas que incluye el ordenador, 

como: word, cxccl, power point e interne!. 

No esta por demás, que las autoridades y académicos de la Facultad de Derecho, 

hicieran una revisión general de todas las asignaturas que se imparten en el plan de estudios 

de la licenciatura, para fusionar algunas materias que podrían impartirse en un semestre y 

dar paso a otros temas que constantemente están ganando terreno en el área jurídica, 

concretamente me refiero al derecho a la infornmción. 

En páginas anteriores, se ha venido hablando del derecho a la información, y se ha 

dicho, que este derecho es aquel que tienen los seres humanos de investigar, recibir y 

transmitir información oportuna y veraz por cualquier medio; ahora es el momento de 

ubicarlo como tema de estudio dentro de las materias optativas del plan de estudios, y aqul 

surge una pregunta, ¿Por qué ubicar al derecho a la información como materia optativa, y 

no como materia obligatoria?. 

Porque las materias optativas exigen un conocimiento previo de acuerdo al área en 

la cual están colocadas, es por ello que algunas contienen seriación, excepto el área de 

optativas libres que no exigen antecedente alguno, y pueden ser cursadas en cualquier 

momento que lo desee el alumno. 
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El estudio del derecho a la infonnación, requiere que el alumno tenga 

conocimientos previos de derecho constitucional, de garantías individuales y de amparo; 

lodos estos temas están incluidos como asignaturas dentro del plan de estudios, y las 

materias optativas que exigen del alumno estos conocimientos, son las que corresponden al 

bloque del Área de Derecho Politico, por lo tanto, es aquí donde ubicaríamos al derecho a 

la infonnación. 

A continuación, se presentará el desarrollo de la propuesta de temario, para la nueva 

asignatura de Derecho a la lnfonnación. 

110 



4.4. Una propuesta de temario para el Derecho a la Información. 

ASIGNA TURA: 

CLAVE: 

SEMESTRE: 

REQUISITOS: 

NIVEL: 

CRÉDITOS: 

HORAS POR SEMANA: 

HORAS POR SEMESTRE: 

DERECHO A LA INFORMACIÓN 

1055 

DÉCIMO 

ACREDITAR AMPARO II 

LICENCIA TURA 

6 OBLIGATORIA: 

OPTATIVA: 

( ) 

(X) 

45 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO: 

Al concluir éste el alumno: 

Analizará los antecedentes históricos nacionales e internacionales, del nacimiento del 
derecho a la información. Identificará el origen de éste derecho en la Constitución Politica 
Mexicana y el lugar que ocupa como garantla individual. Examinará los elementos que lo 
integran, y elaborará una definición del mismo. 

UNIDAD l. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN. 

OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir esta parte del curso, el alumno: 

Comprenderá el concepto de la comunicación y su 
diferencia con la información. Advertirá las corrientes de 
interpretación de la comunicación e información. 
Analizará la importancia que tiene la información dentro 
de la sociedad y la relación que estos dos conceptos 
guardan con el derecho a la información. 
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1.1 Concepto de comunicación e infonnación. 
1.2 Distinción entre comunicación e infonnación. 
1.3 Corrientes de interpretación de la comunicación y la infonnación como fenómenos 

sociales. 
1.3.1 Concepción funcionalista. 
1.3.2 Concepción cstructuralista. 
1.3.3 Concepción marxista. 
1.4 La Comunicación Social. 
1.5 La lnfonnación como fin en si misma. 
1.6 Función social de la infonnación. 
l. 7 La infonnación como derecho humano. 

TIEMPO ESTIMADO: 8 HORAS 

UNIDAD 2. ANTECEDENTES JURIDICOS INTERNACIONALES DEL DERECHO A 
LA INFORMACIÓN. 

OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir esta parte del curso, el alumno: 

Analizará el nacimiento del derecho a la infonnación a 
nivel internacional, y su repercusión interna dentro de la 
legislación de cada pais. 

9.1 Antecedentes internacionales. 
2.1.1 Declaraciones internacionales. 
2.1.2 El derecho a la infonnación en el ámbito constitucional internacional. 
2.1.3 Constituciones Europeas. 
2.1.4 Constituciones Americanas. 

TIEMPO ESTIMADO; 9 HORAS. 

UNIDAD 3. La Rcfonna Constitucional y el Derecho a la Infonnación en México. 

OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir esta parte del curso, el alumno: 

Analizará y expondrá la evolución y trascendencia del 
derecho a la infonnación en México, y su incorporación en 
la Constitución Política Mexicana. 
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3.1 Antecedentes. 
3.1.1 La refonna política. 
3.1.2 El Plan Básico de Gobierno de López Portillo. 
3 2 La refonna al articulo 6º constitucional. 
3.2.1 El proyecto de refonnas y el dictamen de la Cámara de Diputados. 
3.2.2 La reacción de la opinión pública. 
3.3 El problema de la reglamentación. 
3.3.1 Las audiencias públicas. Tipologia y análisis. 
3.3.1.1 Las posiciones. 
3.3.1.2 Los ponentes. 
3.3.1.3 La estrategia de cada sector. 
3.3.2 La fractura de cada sector. 
3.3.3 La iniciativa de Ley de Comunicación Social de la coalición de izquierda. 
3.3.4 El anteproyecto de la Ley de Comunicación Social de la Coordinación de 
Comunicación Social de In Presidencia. 
3.3.5 La reacción de la prensa. 
3.3.6 El último año de López Portillo; la negociación del derecho a In infonnación. 
3.4 La ratificación de los tratados sobre derechos humanos y la actitud de los tribunales 
federales. · 
3.5 El gobierno de Miguel de la Madrid. 
3.6 La Comisión Especial de Comunicación Social. 
3.7 Gobierno de Vicente Fox Quezada. 

TIEMPO ESTIMADO: 10 HORAS. 

UNIDAD 4. NOCIONES GENERALES DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN. 

OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir esta parte del curso, el alumno: 

Entenderá la conexión que existe entre el derecho a la 
infonnación y la libertad de expresión. Explicará el 
concepto, naturaleza jurídica, objeto y sujetos del derecho 
a la infonnación, corno disciplina jurldica y analizará los 
limites que tiene este derecho en la sociedad, asi corno la 
relación que guarda frente ni Estado. 

4.1 El derecho a la infonnación y su relación con la libertad de expresión. 
4.2 Concepto de derecho a la infonnación. 
4.3 Concepto del derecho a la infonnación. 
4.4 Naturalezajuridica del derecho a la infonnación. 
4.5 Objeto del derecho a la infonnación. 
4.6 Sujetos del derecho a la infonnación. 
4.7 Límites del derecho a la infonnación. 
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4.8 El derecho a la infonnación frente al Estado. 
4.9 El derecho de la infonnación. 

TIEMPO ESTIMADO: 9 HORAS. 

UNIDAD 5. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN. 

OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir esta parte del curso, el alumno: 

Comprenderá Jos elementos por los cuales esta constituido 
el derecho a la infonnación y analizará cada uno de ellos 
por separado. 

5.1 La difusión de la infonnación. 
5.1.1 El comportamiento de los medios infonnalivos en la sociedad. 
5.1.2 Análisis genera 1 sobre los medios de comunicación. 
5.1.3 La misión de Jos medios masivos de comunicación. 

5.2 La recepción de la infonnación. 
5.2. I Los tipos de infonnación. 

5.3 El acceso a la infonnación pública. 
5.3.1 La comunicación gubernamental. 
5.3.2 El ejercicio de la libertad infonnativa. 
5.3.3 El ejercicio del derecho de a la infonnación. 
5.3.4 El derecho de acceso a la infonnación. 

TIEMPO ESTIMADO: 9 HORAS. 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

BARRAGAN, José. 

BURGOA ORIHUELA, Ignacio. 

BONET, Jordi. 

Derecho de la comunicación e infonnación, 
UNAM lll, México, 1981. 

Las Garantías Individuales, Porrúa, México, 
1992. 

El derecho a la infonnación en el Convenio 
Europeo de los Derechos Humanos, 
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CARPIZO, Jorge. 

CASTAÑO, Luis. 

CASTRO, Juventino V. 

DESANTES GUANTER, José María. 

EKMEKDJIAN, Miguel Angel. 

FERNÁNDEZ AREAL, Manuel. 

GÓMEZ-REINO Y Enrique CARNOT A. 

GRANADOS, Chapa Miguel Angel. 

LÓPEZ A YLLÓN, Sergio. 

O'CALLAGHAN, Xavier. 

PINTO, Mazan Jorge. 

SARTORI, Giovanni. 

Promociones y Publicaciones Universitarias, 
España, 1994. 

Derecho a la infounacíón y derechos 
humanos. Estudios en homenaje a Mario de 
la Cueva, Instituto de Investigaciones 
Juridicas, UNAM, México, 2000. 

El Régimen Legal de la Prensa en México, 
Porrúa, México 1962. 

Garantins y Amparo, 10' edición, Porrúa, 
México, 1998. 

La lnfonnación como Derecho, Editora 
Nacional, Madrid 1974. 

Derechos a la Información, Depalma, 
Buenos Aires, 1992. · 

Introducción al Derecho a la Información, 
ATE, Barcelona, 1977. 

Legislación Básica de Derecho a la 
Información, Tecnos, Madrid, 1994. 

Examen de la comunicación en México, 32' 
edición, editorial El Caballito, México 1986. 

El Derecho a la lnfonnacíón, Miguel Angel, 
Porrúa, México 1984. 

Ljbertad de Expresión y sus Limites: Honor, 
Intimidad e Imagen, Revista de Derecho 
Privado, Editoriales de Derecho Reunidas. 

Ré2imen lc2al de los medios de 
comunicación colectiva, México, UNAM, 
FCPyS, serie de lecturas, No. 5, 1977. 

Horno Videos: La sociedad teledirigida. 
editorial Tnurus, México, 1999. 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. El derecho a la 

VILLANUEV A, Villanueva Ernesto. 

infonnación, serie de Debates Pleno, 
Suprema Corte de Justicia, México, 1998. 

Derecho mexicano de la infonnación. 
Colección Estudios Jurídicos, Oxford 
Univcrsity Prcss, México 2000. 

Régimen constitucional de las libertades de 
expresión e infonnación en los paises del 
mundo, editorial Fragua, España, 1997. 

El sistema jurídico de los medios de 
comunicación en México, UAM, México, 
1995. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 

ACOSTA, Valverde Miguel. Los medios de comunicación y la educación ciudadana, 

ARBÓS, Xavicr y Salvador GJNER. 

ARREDONDO RAMÍREZ, Pablo. 

CASTRO, Juvcntino V. 

DAHL, Robert, 

LEAUTE, Jacqucs. 

ROMERO, Flores Jesús. 

Académia Mexicana de Derechos Humanos, 
México, 1997. 

La gobemabilidad. Ciudadanía y 
democracia en la encrucijada mundial, Siglo 
XXI, Madrid. 1993. 

Así se calló el sistema. Comunicación y 
elecciones en 1998, Unive1sidad de 
Guadalajara, México, 1991. 
Ensayos Constitucionales, Textos 
Universitarios, México 1977. 

La Democracia y sus Críticos, Piados, 
Barcelona, 1990. 

Concepciones Políticas y Jurídicas de la 
Infonnación, CIESPAL, Quinto, 1969. 

Estudios Históricos. El Periodismo en 
México. 
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SÁNCHEZ, Ferriz Remedios. 

SORIA, Carlos. 

STUART Mili John. 

El derecho a la infonnación, ediciones 
Cosmos, España, 1974. 

Derecho a la Información y Derecho a la 
Honra, ATE, Barcelona-España, 1981. 

Sobre la libertad, editorial Alianza, 11' 
reimpresión, Madrid, 1996. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

Exposición del maestro (X) Exposición audiovisual () 

Ejercicios dentro de clase () Seminarios (X) 

Lecturas obligatorias (X) Trabajos de investigación (X) 

Prácticas de campo ( ) Discusión de casos reales 
en grupo (X) 

Proyección de láminas y 
Acetatos () Investigación de campo () 

Conferencias por profesores 
Invitados (X) Ejercicio fuera de clase (X) 

Otras: a elección del Solución de casos practico 
Profesor (X) por los alumnos () 

El titular de la asignatura podrá, de acuerdo con las sugerencias propuestas, elegir 
aquéllas que considere las más adecuadas para cumplir con los objelivos de la materia, a fin 
de hacer más eficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Asimismo, el maestro en ejercicio de su libertad de cátedra facultado para 
seleccionar de los contenidos que integran el programa, aquéllos que considere más 
relevantes o fundamentales y que por lo tanto deben ser expuestos por él, ya que 
dependiendo de la extensión del programa habrá temas que no puedan explicar durante el 
semestre, pero éstos podrán ser desarrollados por los alumnos mediante la vla de la 
investigación o por aquellas actividades extra escolares que el maestro dctennine para 
cubrir la totalidad de los contenidos del programa. 
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SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

Exámenes parciales (X) Trabajos y tareas fuera 
Deelnse (X) 

Exámenes finales (X) Participación en clnse (X) 

Asistencia a clase (X) Concurso entre los nlumnos 
Sobre un (os) temn (s) a 

Otras; a criterio del desnrrollar () 
Profesor (X) 

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación el titular de la asignatura determinará la 
calificación conforme al siguiente parámetro. 

Exámenes parciales 

Practicar dos exámenes como mínimo durante 
El curso los cuales no deben ser acumulativos. 

PORCENTAJE 

50% 

Trabajos de investigación, tareas, participación 15% 
En clase y demás aspectos susceptibles de ser 
Evaluados 

Examen final 35% 
Lo presentarán todos los alumnos, pero el titular de la 
materia podrá beneficiar a aquéllos que hayan sobresalido 
durante el curso, de acuerdo con el rendimiento en clase y 
por haber obtenido en los exámenes parciales una 
calificación mínima de 8, exentándolos. 
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Conclusiones 

* En nuestro pals, por iniciativa presidencial presentada ante la Cámara de 

Diputados en el mes de octubre de 1977, se sugirió una adición al texto del articulo 6° 

constitucional con la expresión: "el derecho a la información será garantizado por el 

Estado". Dicha iniciativa, se elevó a la categoría de adición constitucional mediante el 

procedimiento establecido en el artículo 133 de la Ley Suprema y se publicó, en el Diario 

Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 1977. A partir de esta fecha, el derecho a la 

información quedó incluido en el conjunto de normas que rigen la vida juridica del pals y 

pasó a formar parte de la vida institucional de México. 

El objclo de la reforma polílica que se llevo a cabo en 1977 durante el sexenio del 

entonces Presidente de la República José López Portillo, era: la apertura democrática, el 

pluralismo ideológico, el fortalccimienlo de la sociedad civil y la rcalirmación de la 

presencia estala! en la sociedad; por lo que la reforma al artículo 6 constitucional constitula 

solo garanlizar el acceso de los partidos polilicos a los medios de comunicación social, lo 

cual, de acuerdo a los debates de la Cámara de Diputados y los debates legislativos lo 

hicieron ver más como una garanlia; esto trajo como consecuencia intensas discusiones en 

la sociedad, principalmente cnlrc el Estado, los partidos políticos, los concesionarios de los 

medios de comunicación, la prensa y la opinión pública. En tomo a todas estas discusiones, 

se realizaron audiencias públicas sobre la reglamentación del derecho a la información, en 

donde se manifestaron toda clase de opiniones, que hasta la fecha a pesar de toda la gran 

variedad de propuestas de iniciativa de ley, existen dos proyectos que engloban y 

cstrucluran las bases del contenido de lo que debe ser el derecho a la información. 

• De acuerdo a la naturaleza del derecho a la información, nunca se debió de haber 

mezclado esté con la libertad de expresión, ya que esta responde a la sociabilidad humana 

se mantiene en el ámbito de todos los derechos que poseen los particulares alcanzando 

todos los ámbilos de la vida humana cuya facultad consiste en concebir ideas y poderlas 
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transmitir libremente, es un derecho subjetivo por tratarse de ideas, pensamientos y 

opiniones de personas en particular, cuyo titular y por lo tanto, quien lo ejercita es la 

persona que emite la idea, pensamiento u opinión. En cambio el derecho a la información, 

es un derecho que tiene como punto de referencia la objetividad de los datos que se 

transmiten, donde un bien tutelado es la verdad, la información que se difunde debe estar 

apegada siempre a la verdad, siendo los titulares de dicho derecho todos los sujetos 

involucrados en el mismo, como son el Estado, los medios de comunicación y los medios 

en particular; se ejerce personalmente respeto de todo aquello que nos afecta ante lo que 

podemos esgrimir de interés legítimo en conocer como son: datos sobre hechos 

informativos, expedientes administrativos, denuncias, información de los diversos registros 

públicos, etc.; y vinculado a la información política como miembros de una comunidad 

determinada cuyo derecho fundamental será exigir el conocimiento de toda aquella 

información que afecte la armonía de los ciudadanos dentro de su sociedad. 

• Si bien el derecho a la información es un derecho humano, el derecho de la 

información es una ciencia jurídica e informativa que tiende a regular y organizar el 

ejercicio de un derecho natural del hombre; es una rama del derecho en formación que 

podría definirse como la rama del derecho público cuyo objeto es el estudio de las normas 

jurídicas que regulan los alcances y los límites del ejercicio de las libertades de expresión e 

información a través de cualquier medio en tanto que el derecho a la información contiene 

tres facultades jurídicas básicas que son: el acceso a la información, la difusión y la 

recepción de la misma. Por lo tanto la diferencia entre uno y otro derecho consta en su 

naturaleza jurídica, ya que el derecho de la información atiende a una relación entre 

gobernado y gobernante, mientras que el derecho a la información se encarga de regular la 

relación de los medios de comunicación con las audiencias y el Estado. 

• El derecho a la información tiene sus antecedentes más remotos en las propias 

declaraciones de los derechos humanos; en el marco de la revolución francesa y 

especlficarnente en la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos del 26 

de agosto de 1789, por primera vez se expresa solemnemente por parte de los 
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representantes de un pueblo, la defensa del derecho a la infonnación; cabe mencionar que 

tal derecho estaba explícito en los conceptos y derechos de libertad de expresión o libertad 

de opinión, posteriormente es reconocido en el articulo 19 de la Declaración Universal de 

los Derechos del Hombre y por los Tratados Nacionales Regionales en los que también 

México forma parte. 

• La Ley Federal de acceso a la Información Pública posibilitará hacer efectivo el 

derecho humano universal de acceso a la infonnación pública, consagrado en la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre; se apoya en el principio de la máxima 

publicidad posible de los poderes públicos, en la cual, toda la información en posesión de 

los poderes públicos federales, organismos constitucionales autónomos, entidades de 

interés público y organismos privados que realicen actividades con cargo al erario público, 

deberá ser pública y por tanto, estar disponible, salvo en aquellos casos "de infonnación 

reservada, dicha ley recoge las siguientes caractcristicas: 

• El derecho a la infonnación pública se refiere al derecho de las personas a investigar y 

solicitar información, y por otro lado, recibir infonnación veraz y oportuna por parte de 

los órganos del poder público responsables de otorgarla. Las entidades públicas deberán 

difundir por los medios más eficaces la infonnación a que les obliga la ley; la 

aplicación de esta ley, obliga a los órganos del Estado, a entregar aquella infonnación 

cuya existencia es previa a la solicitud; asimismo le corresponde a las personas decidir 

cuál información les interesa conocer y que uso le quieren dar a la misma. 

• Si la información existe y está en poder del órgano a quien se le requiere, éste no tiene 

porque diferir su entrega; la labor de búsqueda y recopilación, no debe exceder el 

parámetro internacional de diez días hábiles; la autoridad hará del conocimiento del 

interesado los aspectos técnicos que se utilizarán y los costos mlnimos para recibirla; la 

máxima pretensión es que sea gratuita. 

• En la ley se establece el principio de que toda la información es pública, con las 

excepciones que ella misma establece para la que será reservada, esta reserva será 
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temporal y susceptible de descalificarse una vez que cumplan los plazos legales o antes 

si la autoridad correspondiente nsl lo decide. 

• Para evitar conflictos de intereses, en la ley se prevee la creación de un organismo 

autónomo con participación ciudadana, que será responsable de promover el derecho de 

acceso a la información y resolver las controversias derivadas de su aplicación. Tendrá 

atribuciones para establecer sanciones administrativas eficaces a quienes incumplan 

esta norma, en caso de que persista In negativa, quedará a salvo el derecho de los 

solicitantes a recurrir ante un Juez Federal para exigir el cumplimiento efectivo de su 

derecho de acceso a la información pública. 

• Es necesario promover el conocimiento y el ejercicio del derecho de acceso a la 

información y capacitar a los servidores públicos para que cumplan en tiempo y forma 

en la entrega de la información solicitada. 

• Todas las entidades públicas o privadas que reciban recursos de los contribuyentes, 

estan obligadas por ley a hacer pública la información bajo su responsabilidad, asl 

como aquellas entidades privadas que realicen funciones que habitualmente 

correspondan al Estado. 

• Se hará referencia a las leyes y normas jurídicas específicas, susceptibles de derogarse 

por oposición a la Ley de Acceso, asl como aquellas que deberán reformarse en etapas 

sucesivas, como en los casos de la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos Federales, entre otras. 

• La propuesta de la creación de una materia optativo en el plan de estudios de la 

Licenciatura en Derecho, ampliaría la socialización y conocimiento del derecho a la 

información y con ello, el fomento práctico para su defensa. 

• La creación de espacios de estudio para el derecho a la información, no es otra 

que la de proporcionar nuevas herramientas jurldicas para la preparación técnica de los 

futuros abogados interesados en esta área del derecho y que buscan desarrollarse en al 

ámbito profesional y académico, cuya finalidad no es otra que la de ampliar la gama de 

posibilidades ocupacionales para dejar de centrarse en las áreas comunes del derecho. 
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•Con la creación de la materia optativa del derecho a la información, la Facultad de 

Derecho de la UNAM, pasaría a formar parte de la primera Institución a nivel nacional, 

encargada del estudio y ejercicio de este derecho, lo cual, acarrearía no solo prestigio para 

la institución, sino también para los futuros abogados egresados de ella, ya que esta es una 

materia que no sólo es de transcendencia nacional, sino internacional en donde nuestro pais 

no debe quedarse atrás en el resago juridico. 
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