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¿Qué utilidad tiene conocer el trabajo que hacen los 

gobernantes? Cuando una persona acude a votar voluntariamente 

normalmente esperarla que el candidato de su prefereneia cumpla 

con las promesas de campana una vez alcanzado el poder. Es más, 

si no triunfa un candidato por el cual este elector votó, de todos 

modos espera un buen trabajo del nuevo gobernante. Pero, ¿de 

qué forma podrfa esta persona verificar que el candidato triunfador, 

y el equipo que éste eligl6 para los diferentes puestos de Gobierno 

cumplan a cabalidad lo prometido y desempenen adecuadamente 

su trabajo? 

Existen fundamentos legales para que una persona en México 

pueda conocer lo referente a las actividades del Gobierno. El 

Derecho a la Información es una figura que en teorfa asr lo permite, 

aunque en la realidad no existe una especificaeión clara que sena1e 

cómo se puede solicitar información de este tipo, o cómo se 

castigará a los servidores públicos que se nieguen a facilitar esa 

información 

Quienes desempenan un cargo en el Gobierno tienen la 

obligación de informar a la ciudadanfa acerca del trabajo que 

realizan, puesto que es la sociedad quien aporta, por medio de los 

impuestos, el dinero con el que loa encargados de administrar el 

país realizan su trabajo. Para algunas personas, la información 

pública es de utilidad para su desarrollo profesional, ya que puede 

ser de utilidad para consignar a un delincuente o bien, para 

vii 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

demandar una rendición de cuentas a los propios servidores 

públicos respecto a la forma en que desempenan su trabajo, porque 

con frecuencia algunas personas, amparadas en el poder, roban 

dinero o aprovechan su puesto para hacer negocios iUcitos con total 

impunidad ante la falta de una supervisión ciudadana. 

En México la discusión de cómo hacer efectivo el Derecho a la 

Información se remonta, por lo menos, a 1977. En ese ano, dentro 

de un paquete de reformas electorales, el Presidente José López 

Portillo adicionó al articulo sexto de la Constitución una frase que 

senala: • ... el derecho a la información seré garantizado por el 

Estado". 1 Ha transcurrido u,n cuarto de siglo de intentos para definir 

la aplicación de este Derecho a la Información, pero con resultados 

estériles. El tema reapareció en la administración de Vicente Fox, 

como ha ido resurgiendo sistemáticamente a lo largo de los últimos 

cuatro sexenios. La administración Foxista decidió en el ano 2001 

abordar el tema del Derecho a la Información por uno de sus 

aspectos: el acceso a la información pública. Para este fin se 
propuso la elaboración de una ley en la materia que indicara, entre 

otros puntos, qué información se podría solicitar y cómo podría 

hacerse. 

La administración del Presidente Fox no fue la única parta 

interesada en este sentido. Varios académicos, empresarios de los 

medios de información y periodistas, integrados en al denominado 

Grupo Oaxaca, lanzaron también su propuesta por medio de la LVIII 

' El articulo OC"'° de la Conaicuci6n Indica: "J.a mmlifeaaci6n de las ideas DO - alljOIO de -
inquisic;ión judicial o admini11n1tn·a. sino ea el c;a., de que -... a la moral. loa clcro:boa ck ICRlerD. 
PfO''OQUC al¡¡ún cielito o~ el - públl<X>; el -ho a la información-~ -el 
E.Slado. viii 



Legislatura de la Cámara de Diputados, 

propuesta del Gobierno Federat.2 

Salvador Nava, catedrático de la Universidad Anáhuac del 

Sur, e integrante del Grupo Oaxaca, asegura que, según la 

experiencia intemacional, cuando reci6n se aprueba una ley de 

acceso a la información, hay un gran inter6s de la gente por 

consultar archivos en poder del Gobiemo. Posteriormente 

disminuye la cantidad de personas que solicitan datos de este tipo y 

luego •se estaciona ya en un ambiente de tranquilidad democrática 

y de transparencia permanente.• 3 Asegura Nava que los paf ses 

que cuentan con una ley de acceso a la información tienen menos 

corrupción. Los datos más solicitados son los referentes a sueldos 

de servidores públicos y violaciones a los derechos humanos. Los 

medios de información, aclara, son de los primeros sectores que 

utilizan la ley. 

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental se aprobó finalmente en la Cámara de 

Diputados el 24 de abril del 2002. Fue ratificada por el Senado y 

publicada en el Diario Oficial el 11 de junio del 2002 para entrar en 

vigor un dra después, pero será un afto milis tarde cuando la ley 

cobre pleno vigor."' En el Capitulo 1 de eata lnveatigaclón -

exponen algunas de las razones por las que no se habra concretado 

la ley de acceso a la información. Tambi6n expone algunos 

= La - del pupo Clllxaca 1e caucp a la Cámani do o;,..- el 11 do CICUlbrc do 2001. 
3 NAVA. 5a1,_r. ElllJCVUOa bccha porJ-~ v;w.- cl-...iiol'óaia>M-. 11 do 
dicicmbn: de 2001 
4 Alf'onaldeCSIC~11C ind-un.,_, a> el c:ul __ ._.,cl_do .. ley 

clabo...00--cl c..._ de .. Uai6n, - -laprapiaLcy F-doT__.,¡ay -· .. 
Información Pública Gubcrnamm&al. ca Ql)'Ga artic:uloa INmiWios •......_loa pan vcs * m 
crnmda ca,;.,... ix 
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beneficios que, según especialistas en la materia consultados, 

tendría el ciudadano común con al existencia de una legislación asf. 

De igual forma se describe parte del camino recorrido por el 

Derecho a la Información en México, desde que se incluyó en la 

Constitución en 1977, hasta el 2001, ano en que se enviaron al 

Congreso un par de propuestas de ley de acceso a la información 

(la emitida por el Gobierno Federal y la del Grupo Oaxaca), ambas 

formuladas en busca de su aprobación en la Cémara de Diputados 

en el periodo ordinario de sesiones comprendido entre el primero de 

septiembre y el 15 de diciembre del 2001. Cabe destacar que con 

base en estas dos propuestas se aprobó la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, sin 

embargo, la delimitación de esta investigación incluye sólo el 

periodo referido anteriormente por considerarlo una coyuntura, de 

modo que a pesar de mencionar en esta introducción y en las 

conclusiones a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Gubemamental como la figura definitiva aprobada por 

el Poder Legislativo, el desarrollo del texto se refiere en todo 

momento a una propuesta y no como a un ordenamiento oficial. 

El presente trabajo toca los principales puntos de ambas 

propuestas. No obstante, como ya se dijo, aborda Sólo una parte de 

la discusión, y no todo el camino que se recorrió para que, con base 

en los citados proyectos se llegara finalmente a la aprobación de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 5 Por otra parte describe la forma en que loa 

' No~ oficial ele la~---- el Coa&r->. public:aü el 11 ele_¡..- ele 2002 en el Diario Olic:ial 
dclaFcdnac:ión. X 



periodistas han ejercido su trabajo sin una ley como la enunciada 

anteriormente. 

Para lograr estos objetivos se entrevistó a reporteros y 

conductores de noticiarios, asr como a especialistas en Derecho 

para identificar los beneficios de una figura legal de este tipo. 

Tambi6n se consultaron algunas publicaciones de especialistas en 

Derecho de la Información, columnas periodfsticas y notas 

informativas. 

Este trabajo se complementa con disco compacto que 

contiene un radio - reportaje de media hora de duración titulado 

"Periodismo sin ley". En 61 se muestra mediante la propia voz de los 

personajes consultados, parte de la presente investigación escrita. 

En el Caprtulo 11 se detallan los objetivos que busca este radio -

reportaje, mientras que el Capftulo 111 contiene datos referentes a la 

parte creativa y a la producción en general. 

Esta investigación retrata el ambiente previo a la aprobación 

de un instrumento que, según algunos especialistas y polfticoa 

consultados, transparentaré el trabajo del Gobierno. Tambi6n 

plasma. opiniones contrarias, particularmente las de periodistas que 

no apuestan mucho por esta figura legal. 
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CAPÍTULO! 

El Derecho de I• lnform•clón es un •conjunto de normas 

jurldicas que regulan los procesos informativos ya sean públicos o 

privados-6. Este concepto abarca una diversidad de aspectos 

referentes a las actividades relacionadas con los medios de 

información, como pueden ser las concesiones para utilizar las 

ondas electromagnéticas necesarias para transmitir por radio y 

televisión, o bien, el régimen legal de un periOdista, por citar un par 

de ejemplos. El Derecho de I• lnform•clón podrla definirse 

también como el ·conjunto de normas aplicables a la información 

tanto en su aspecto de derecho pasivo, en el derecho a recibir ideas 

y opiniones. como en el derecho activo a difundir las propias ideas y 

opiniones en libertad de expresión". 7 

En su libro ·El Derecho Mexicano de la Información, el 

especialista de la Universidad Iberoamericana, Ernesto Villanueva, 

identifica la legislación que incide en la actividad de los medios de 

información en México. En este sentido Villanueva resalta los 

artículos 6 y 7 de la Constitución; la Ley de Imprenta; la Ley Federal 

de Radio y Televisión; la Ley de Vlas Generales de Comunicación; 

la Ley Federal de Cinematografla, la Ley que establece, reforma y 

adiciona las disposiciones relativas a diversos impuestos {sic); la 

Ley Federal de Telecomunicaciones; el Reglamento sobre 

Publicaciones y Revistas Ilustradas; el Reglamento de la Ley 

Federal de Radio y Televisión y de la Ley de la Industria 

Cinematográfica; el Reglamento del Servicio de Televisión por 

Cable; el Acuerdo para la creación de ·1a Productora e Importadora 

6 Carboncll. Miguel. integrante del lns&itulo de Investigaciones Jwidic:as de la UNAM. EnlrC'\risaa IO dr: 
enero de 2002. 
- MOLINERO. César. Libcnad de cxpn:sión prhwl;t. p.13 
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El Derecho a la Información en México. 

de Papel, S.A. (PIPSA) y en el Decreto por el que se creó el 

Instituto Mexicano de la Radio. 8 

El Derecho • I• lnform•clón, - a diferencia del Derecho de 

I• lnform•clón - se concentra en el conjunto de normas jurídicas 

que permiten la posibilidad de investigar y difundir hechos y 

opiniones, así como también poder recibir informaciones y 

opiniones. Aunque ambos conceptos se relacionan e incluso 

pueden crear confusión, el Derecho a la Información es un derecho 

específico: el de poder saber y el de expresarse. El Doctor en 

Derecho Constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la Universidad Nacional Autónoma de México, Miguel Carbonell, 

señala que el Derecho a la Información, combina varios factores: "el 

derecho a estar informado. el derecho de petición (articulo octavo 

de la Constitución), un buen ejercicio de la libertad de expresión, de 

la libertad de imprenta ( ... ) todos estos derechos están 

interconectados". 9 Ernesto Villanueva lo define como un "conjunto 

de normas jurldicas que regulan el acceso del público a la 

información pública, particularmente la que generan los órganos del 

Estado''. 10 Los aspectos que abarca el Derecho a la Información se 

concentrarían en lo siguiente: 

a) La obligación del Gobierno a proporcionar informaciones de 

interés social sobre la administración pública. 

b) La responsabilidad y derecho de los medios a investigar, recibir y 

difundir información de todo tipo, sin restricciones. 

" VILLANUEV A. Ernesto. Ocrccho mexicano de la información. p. 6 
9 CARBONELL. Miguel. l.ol;.Cil. 
1

" VJLLANUEVA. Ernesto. Op.Cit. p ... 2. 
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CAPÍTULO I 

c) El derecho de la sociedad a saber y tener acceso a informaciones 

sobre los quehaceres gubernamentales y actos que pueden afectar 

al conjunto social.'' 

El artículo 19 de Declaración Universal de los Derechos 

Humanos contempla la llbert•d de lnform•clón. Este artículo 

estipula que: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de 

expresión y de opinión; este derecho incluye el de no ser molestado 

a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 

opiniones. y el de difundirlas. sin limitación de fronteras. por 

cualquier medio de expresión". 12 

Asimismo. el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Politicos senara: 

"1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este 

derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o ____ , 

de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia 

de actividades públicas y sin consideración de fronteras. El presente 

artículo no impide que los Estados s_ometan las empresas de 

radiodifusión. de cinematografla o de televisión a un r6gimen de 

autorización previa 

2. El ejercicio de estas libertades. que entranan deberes y 

responsabilidades, podrlJ ser sometido a ciertas formalidades, 

condiciones. restricciones o sanciones. previstas por la ley que 

11 MARTiNEZ. RaUJ. http·//dcrcchMhumanos.l;mclM.mg/Pangr;amas/infonnacion.htm. (Consulta 9 de 
U,$0510 de 2001.) 
1 ~ PToclamada por la Orga.ni7..ación de las Naciones Unidas el JO de diciembre de 19"18. VILLANUEV A. 
Ernesto. Op.Cit •. p.29. 
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El Derecho a la Información "'" México. 

constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrlltica, 

para la seguridad nacional, la integridad territorial, la seguridad 

pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección 

de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de /os 

derechos ajenos para impedir la divulgación de informaciones 

confidencia/es o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del 

poder judicial." 13 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

acredita la validez de los mencionados tratados internacionales en 

su artículo 133: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la 

Unión que emanen de ella y todos los tratados que -t•n de 

acuerdo con I• misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con la aprobación del Senado, sentn la 

Ley Suprema de toda la Unión ... " Tanto ta Declaración Universal de 

los Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Polfticos están avalados y firmados por México, por tanto, 

la libertad de expresión en México se debe respetar con base en la 

aplicación de los argumentos legales expuestos anteriormente, para 

que cualquier persona, dentro del t~rritorio nacional, pueda 

investigar y difundir datos a través de los medios de información 

que considere pertinentes. sin represión gubernamental de ninguna 

especie, y sólo con las restricciones que la legislación indique para 

proteger la integridad de la nación y la de tas personas. Por otra 

parte, el campo de acción del Derecho a la Información supone la 

participación activa del Gobierno para facilitar que un individuo 

1
·' Tomado de VJLLANUEVA.. Ernesto. Op.Cil p. 21. 
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CAPfTIJLOI 

obtenga información pública que requiera, mediante facilidades de 

las instancias gubernamentales que resguarden dicha información. 

En 1977 el presidente José López Portillo propuso agregar el 

Derecho a la Información a la Constitución que rige el pals. Se 

incluyó en el artículo sexto, el cual, antes de ese ar'ladido dacia: *La 

manifestación de las ideas no sent 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 ... " La propuesta de López Portillo complementó et articulo 

con la frase: • ... el derecho a la información será garantizado por el 

Estado." Dicho enunciado se publicó el seis de diciembre de ese 

ar'lo en et Diario Oficial de la Federación y a partir de esa fecha 

debió aplicarse en toda la República Mexicana. Cabe destacar ta 

aclaración que hace et Maestro Emérito de la UNAM, Ignacio 

Burgoa Orihuela, respecto a que este agregado no quiere decir que 

el Gobierno obliga a los medios, o a cualquier persona, a que 

informen en un sentido u otro. La frase agregada indica que el 

Gobierno debe informar de sus actividades. 14 

Las libertades de expresión y de información en México que 

se hallan contempladas en los artlculos 6º y 7° de la Constitución, 

deben regirse por la Ley de Imprenta según lo que el Presidente 

Venustiano Carranza asentó al principio de dicha ley en 1917 y que 

a la letra dice: • ... en virtud de las facuttades de que me encuentro 

investido. y entre tanto el Congreso de la Unión reglamenta los arta. 



El Derecho a lil Información en México. 

6° y 70 de la Constitución General de la República he tenido a bien 

expedir lo siguiente"15 y a continuación comienza el articulado de la 

Ley de Imprenta. Sin embargo, actualmente ésta no sanciona 

conductas violatorias a ella pese a ser una legislación vigente. La 

Ley de Imprenta es· obsoleta. ya que incluye prohibiciones sujetas a 

juicios de valor, y por tanto no puede aplicarse tal y como está 

redactada. 16 La Ley de Imprenta además de ser una legislación sin 

vigencia, también presenta deficiencias desde su creación misma, 

ya que no se fundó conforme al procedimiento previsto, tanto por la 

Constitución de 1857, que es de donde procede, ni por la de 1917, 

la que actualmente rige al pais. Ambas constituciones indican que 

se debe proponer en una iniciativa de ley por el Presidente de la 

República, los diputados, y senadores del Congreso de la Unión o 

por legisladores de los estados. 

Las contradicciones continúan, ya que a pesar de que el 

Gobierno debe informar y permitir a la ciudadanía informarse por 

medio de los archivos gubernamentales, no existe un mecanismo 

legal que permita a los ciudadanos saber lo que sucede por ejemplo 

en ministerios públicos, Secretarías de Estado o empresas de 

capital privado que realizan obra pública para el Gobierno. Esto es 

significativo si se atiende el dato acerca de que, de los 25 países 

del mundo con los más bajos niveles de corrupción, 24 de ellos 

tienen leyes de acceso a la información gubernamental, mientras 

que de los cien países del mundo con los más altos niveles de 

1
-' Le,· de Imprenta."'""''"' cddhcu.gob.m..Vle'\jnfo/.to/J htm (Consul&a 9 de agosto de 2001.) 

1
" MORGAN. Franco, Rocio del Canncn. ¡,Deber legislarse los medios de comwtiCKión? 

http://wvi."'\\·.c.em.i•esm.mx/dacstpublicacionq/logosJamcriofCifnl7/17nnoran bun1 
consulta J S de ma,·o de 2003. 
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corrupción, ninguno de ellos tiene una ley que permita el acceso a 

la información. 17 En México, si un individuo acude a instancias 

gubernamentales a solicitar información no es seguro que la 

obtenga, a pesar de que el artículo 8 de la Constitución contempla 

el derecho de petición, el cual sel'lala la posibilidad legal que tienen 

los. mexicanos de solicitar información y esperar una respuesta por 

escrito. En resumen, no existe una ley que especifique puntual y 

detalladamente. qué información y de qué dependencias se puede 

obtener; quién puede solicitarla y bajo qué requisitos, o qué 

información está clasificada como restringida y quién lo determina 

así. 

La discusión respecto a la elaboración de una ley 

reglamentaria del Derecho a la Información ha ido topando con 

obstáculos. Ernesto Villanueva explica que en principio, no hay una 

definición conceptual consensuada del Derecho a la Información, lo 

que ha generado, además de polémica, la imposibilidad de 

someterlo a una ley que establezca como ejercerlo. 18 El 

constitucionalista Ignacio Burgoa sostiene que los artfculos sexto y 

séptimo no deben modificarse, sino más bien lo que debe 

reglamentarse es el acceso a la información. 19 Este último forma 

parte del Derecho a la Información, no obstante, existen normas 

que más bien limitan la posibilidad de consultar datos 

gubernamentales. Una de ellas es la Ley Federal de Procedimientos 

Administrativos, que cataloga improcedente la petición de 

1 
- En conf"crcncia del Secretario de la Contraloria. Francisco Barrio en la apcnura de los Foros de 
f¡o~~~la~~Á. tm~ O:,.~¡~":~ión en la Ciudad de Mcbdco. 9 de tKnicmbrc de 2001. 
19 BURGOA Ignacio. Loc::.Cit. 
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información de "carilcter financiero, responsabilidades de servidores 

públicos, justicia agraria y laboral, del Ministerio Público en el 

ejercicio de sus funciones constitucionales, ni tampoco en relación 

con la materia de compe_tencia económica y prilcticas desleales de 

comercio internacional." 20 Teóricamente, el acceso a la información 

está permitido por la Ley Federal de Procedimientos 

Administrativos. pero sólo contempla dependencias de la 

Presidencia y Secretarías de Estado, subastas públicas. sueldos de 

funcionarios y detalles de algunas oficinas, pero deja fuera a 

dependencias desconcentradas como Petróleos Mexicanos o la 

Comisión Federal de Electricidad, además de documentos 

relacionados con defensa y seguridad nacionales, sin especificar 

las definiciones de estas dos actividades. 

No obstante mediante un amparo, y después de unos tres 

meses. tiempo "razonable" según Ernesto Villanueva, la información 

podría ser obtenida. Se evidencia la dificultad para conseguirla, 

además de que. para el momento en que se obtuviese dicha 

información, puede que ya no sirviera de nada, por ejemplo a un 

abogado, que quisiera presentar pruebas dentro de cierto plazo que 

le otorgara la ley. A este respecto, el Doctor Miguel Carbonen, 

asegura que si a un ciudadano se le niega el acceso a la 

información, los recursos legales que puede utilizar generalmente 

no prosperan. 

::i;, VILLANUEVA.. Emcsto. Op.Cit. p. "'6. 
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CAPinJLOI El Derecho a la Información en México. 

1 . 1 La ley del hielo. 
En 1977 el Presidente José López Portillo enfrentaba la 

agitación de campesinos originarios de Sonora protegidos con un 

amparo. La causa de este conflicto tenía origen en expropiaciones 

de último minuto hechas por su antecesor, Luis Echeverría, a quien. 

se decía, el nuevo Presidente. López Portillo, quería sacar de la 

vida política nacional. El escritor José Agustín. narra en su 

Tragicomedia Mexicana, que para ello, el mandatario Federal envió 

a Echeverrla a las embajadas de México en Australia, Nueva 

Zelanda y las Islas Fidji. Para disimular un poco estos 

"nombramientos", José López Portillo "resucitó" políticamente al ex 

presidente Gustavo Dlaz Ordaz para enviarlo a su vez como 

embajador de México en Espana cuando el régimen de Francisco 

Franco dejó de gobernar en ese país. Ante la designación de Díaz 

Ordaz, el escritor Carlos Fuentes renunció a la embajada de Francia 

y declaró que no se sentarla a la mesa con el "Asesino de 

Tlatelolco". 21 También por aquellos días. los empresarios veían con 

malos ojos una Reforma Fiscal que circulaba en el Congreso y 
mientras tanto, Carmen Romano de López Portillo. conocida como 

"La Muncy·; recibía críticas con frecuencia por sus igualmente 

frecuentes viajes. 

Comenzaba el sexenio de López Portillo. Los reacomodos en 

las instancias del poder se reflejaban en pugnas internas dentro del 

aparato gubernamental encargado ~e la polltica general del 

régimen. En su libro Los medios de difusión masiva en MfJxico. la 

=1 AGUSTÍN. José. Tragicomedia Mexicana 2· La 'jda en Méxioo * 1970 a 1982 p.150. 

10 



1.1 La ley del hielo. 

investigadora Fátima Fernández Christileb senara que ros medios 

informativos lejos de ser clasificados como vehlculos culturales o 

medios de educación informal, fueron catalogados por el Gobierno 

de López Portillo como aparatos de control polltico. 22 Esta definición 

fue materializada al designar a la Secretaria de Gobernación como 

la instancia encargada de concentrar lo referente a los medios de 

información, según lo dispuso la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal en noviembre de 1976. 

En el mes de octubre de 1977 el Presidente José López 

Portillo envió al Congreso una iniciativa con las propuestas para 

modificar ros artículos que conformarían la Reforma Política, y 

definido ya dentro del ámbito político lo relacionado con los medios 

de información, el paquete incluyó la propuesta de adicionar al 

artículo sexto de la Constitución el Derecho a la Información, misma 

que fue aprobada el mes de noviembre siguiente. Una vez aceptada 

por el Congreso la adición en el artículo sexto, tenla que definirse 

cómo se garantizarla en la práctica cotidiana el Derecho a la 

Información, por lo que comenzaron las labores encaminadas hacia 

su reglamentac!ón, mismas que corriero_n a cargo del Secretario de 

Gobernación de la administración lopezportillista, Jesús Reyes 

Heroles. 

Fernández Christileb destaca algunos fragmentos del Plan 

Básico de Gobierno 1976 - 1982, elaborado por Reyes Heroles 

cuando presidia al Partido Revolucionario Institucional. Este 

documento, senara la investigadora, sirvió como base al Secretario 

:::: FERNÁNDEZ. Christilcb Fa.tima. Los mcdim de difü!l!jón nµasiva en México p.208 
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de Gobernación a fin de comenzar ta reglamentación del artículo 

sexto. Se identificaba al Derecho a la Información como ta "libertad 

de expresión tanto para quien produce como para quien emite 

información" y como "un instrumento de liberación y no de 

explotación de conciencias". El Plan sel\alaba también como 

necesidades ta revisión de la función social de los medios de 

información, y la elaboración de mecanismos para un acceso 

ciudadano a información gubernamental. 23 

Sin embargo, junto a estas consideraciones, Fernández 

Christileb resalta la incongruencia del Presidente López Portillo, ya 

que al enviar su propuesta de reforma al artículo sexto de la 

Constitución, él no incluía tos planteamientos contenidos en et Plan 

Básico de Gobierno, de donde se supone procedía la idea de 

integrar el Derecho a la Información en el texto constitucional. Por et 

contrario, dentro de la argumentación que López Portillo esgrimió 

ante el Congreso para adicionar este concepto al artículo sexto, 

figuraban sólo tas organizaciones políticas. López Portillo afirmaba 

que era necesario dar a tos partidos políticos "los medios que les 

permitan difundir con amplitud sus principios tesis y programas" 

para así "dar vigencia en forma ml§s efectiva al Derecho a la 

Información''. 24 

A pesar de todo, el producto final de la propuesta de adición 

no sei'lala en la Constitución a tos partidos políticos como tos únicos 

beneficiarios de ejercer et Derecho a la Información en et sentido 

. =~ lbid. p.230 
:.11 lbid. p.237 
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que López Portillo planteaba, gracias en gran parte a la intervención 

del Secretario de Gobernación, aunq1:1e si se hubiera aprobado un 

texto que facultara a los organismos políticos como los únicos 

beneficiarios del Derecho a la Información, el entonces dominante y 

férreo control político del Partido Revolucionario Institucional habrla 

limitado con reglas no escritas esa concesión presidencial, como 

finalmente era en la práctica y como la misma Fernández Christileb 

interpreta con base en lo dicho durante el Tercer Informe de 

Gobierno Presidencial, ya que ella concluye que "tiene el derecho a 

informar todo aquel que se cuida de disentir". 2 s 

El primero de junio de 1978 dentro de la celebración del Día 

de la Libertad de Prensa. López· Portillo expresó: "El Derecho a la 

Información es ya expresión constitucional, pero todavía no 

suficientemente garantizada. Y éste es uno de los retos que se le 

presentan a la estructura democrática del pals". 26 En su Segundo 

Informe de Gobierno, .losé López Portillo, habla anunciado ya que 

además de enviar al Congreso la propuesta de ley para reglamentar 

el Derecho a la Información, también realizarla una serie de 

consultas para recoger la opinión ciudadana al respecto. Estas 

aseveraciones hechas por el Presidente López Portillo sugerlan, 

aunque fuera sólo en el discurso, la voluntad y la necesidad de 

reglamentar el Derecho a la Información para definir cómo se 

aplicaría el fragmento al'ladido al articulo sexto. 

= ... tbid.. p. 261. 
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:" hnp:l/''"'·w.mcxicanadccomunicacion.com.m.x/antcriorcs/nm:69/amc4i/blolis.htrnl. (Consulla 2 de 
octubre de 200 l . > 

13 



CAPÍTULO! El Derecho a la Información en México. 

El Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, anunció 

a mediados de octubre de 1978 que por órdenes del Presidente se 

llevarían a cabo audiencias públicas en la Comisión Federal 

Electoral para conocer l_a postura de los sectores interesados en el 

tema del Derecho a la Información. También se esperaba que para 

el mes de diciembre de ese mismo 1978, el Presidente enviara al 

Congreso una iniciativa para reglamentar el Derecho a la 

Información, pero las audiencias públicas no se realizaron y la 

iniciativa prometida por el Presidente jamás llegó. 

Para el afio de 1979 la discusión se agudizó con posturas 

divergentes respecto a la conveniencia de reglamentar el Derecho a 

la Información. Por un lado, el Gobierno se mantenía en la postura 

de regular este derecho. mientras que por otro. los medios de 

información, en particular la televisión y algunos diarios, o bien se 

pronunciaban en contra de hacerlo, o hacían caso omiso de la 

discusión. 

Para entonces lo referente a los medios de información era un 

foco de tensiones que alcanzó incluso al mismo Reyes Heroles. El 

Secretario de Gobernación fue "renunciado" junto con otros dos 

funcionarios de alto nivel. "Sigue manejando rarito la prensa" decía 

José López Portillo. El Presidente citó a los tres funcionarios y les 

dijo: "Seflores, a partir de hoy el profesor (Enrique) Olivares 

Santana sustituye al licenciado (Jesús) Reyes Heroles; e/ 

embajador (Jorge) Castalleda (y Álvarez de la Rosa) a/ licenciado 

(Santiago) Roe/ y el licenciado (Miguel) De la Madrid al licenciado 

(Ricardo) Garcla Sainz. Espero su renuncia. Se/lores. muchas 
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gracias". 27 El 16 de mayo de 1979 renunció Jesús Reyes Herotes. 

principal impulsor del Derecho a la Información a principios de la 

administración de López Portillo. 

El 18 de septiembre de 1979, ta Cámara de Diputados 

convocó a unas audiencias públicas para conocer la postura de los 

sectores interesados en la reglamentación del Derecho a la 

Información, sólo que a diferencia de tas anunciadas por Jesús 

Reyes Heroles, éstas si se realizaron. 

En el periodo comprendido entre et 21 de febrero y et 6 de 

agosto de 1980, ta Cámara de Diputados realizó una serie de 

audiencias públicas. 

Las ponencias de organizaciones como la Confederación de 

Trabajadores de México (CTM) y et Partido Comunista Mexicano 

(PCM) en tomo al tema fueron desafortunadas, sin embargo lo més 

relevante de estas audiencias fue, por una parte, la posición critica 

tanto de algunos periodistas y organismos académicos, así como ta 

de organizaciones gremiales. mientras que por otra parte, se 

evidenció et abierto rechazo de ta empresa de televisión Televisa 

por reglamentar et Derecho a la Información bajo los argumentos 

de que se lesionaría la libertad de expresión y de que ya habla 

muchas legislaciones en tomo a los medios. ¿Para qué una més?, 

se cuestionaba ta empresa de televisión. De igual forma, la 

agrupación del magnate Emilio Azcárraga Milmo expresaba que 

permitir a "todos" acceder a tos medios serla "imposible y caótico". 

:- AGUSTÍN. Jose. Clp.CiL p. 1116. 
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CAPÍTULOI El Derecho a la Información en México. 

Televisa se autoproclamaba como duena de verdades absolutas al 

asegurar, en un texto presentado al final de las audiencias, que no 

les cabía la menor duda de que "la inmensa mayor/a de los 

mexicanos ve(la) con recelo la posible reglamentación del articulo 

6° (sic)". La metodología que Televisa utilizó para ostentar tan 

contundente dato no estaba explicita, pero se dejaba ver en otra 

parte del documento cuando aseguraban que todavla no llegaba a 

su conocimiento "un método más preciso que el rating". 28 

La conclusión de las audiencias convocadas por la Cámara de 

Diputados tuvo un resultado final que dejó mucho que desear. En 

mayo de 1981 la conclusión fue expresada por el presidente de la 

Cámara Baja, Luis M. Farías: "El cuerpo legislativo de la csmara de 

Diputados no ha encontrado la fórmula para reglamentar el Derecho 

a la Información. Por ~cirio as/: no le encontramos la cuadratura al 

circulo. Hasta la fecha he rechazado varios proyectos presentados 

porque representaban un atentado directo a la libertad de 

expresión ... considero dificil que durante este perloc/O de sesiones 

se presente un proyecto definitivo ... porque este problema es tan 

complejo como e/ de la co"upción. • 29 

De las 140 ponencias. los sectores más representados fueron 

los medios impresos con 43 intervenciones. Siguieron las 

universidades con 23; 21 de organizaciones profesionales; 13 de 

partidos pollticos; 10 de organizaciones laborales y e de Televisa 

(Cuadro 1). Sin embargo el principal logro de estas audiencias no 

"' FERNÁNDEZ. Chrisailcb. Op.CiL p.267 
:si SOLIS. Beatriz. hnp·//i1cso m;Y-jorgcclM:minario/K!liJ htm El dc:rccho a la información ,·cinte aftos 
después. Crónica de un dcbalc. (Consul&a de 4 diciembre de 2001.) 
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fue, como ya se constató, el avance en materia legislativa ni mucho 

menos en aceptación de los propietarios de los medios de 

información, lo relevante fue la participación e interés de algunos 

sectores muy identificados que se pronunciaron tanto por esclarecer 

la relación de los medios con el Estado como por abrir la 

información gubernamental a los ciudadanos. La necesidad de 

legislar en materia de medios de información comenzó a llamar 

cada vez más la atención de periodistas, abogados e 

investigadores, pero sobre todo con el enfoque de una mayor 

participación ciudadana. 

Cuadro 1. Tendencia de los participantes en las audiencias de la 
Cámara de Diputados para reglamentar el Derecho a la Información, 

realizadas del 21 de febrero y el 6 de agosto de 1980. 

Ponentes pertlclpant••· Afevor. Encontre. Ambiguos. 

Radio y televisión. 21% 60% 13% 

Prensa escrita. 38% 31% 31% 

Partidos políticos. 80% 10% 10% 

Gobierno. 90% 0% 10% 

Organizaciones gremiales. 29% 57% 14% 

Universidades. 52% 15% 30% 

Sindicatos. 80% 0% 20% 

Fuente VlLLANUEVA Erncs&o ,. Jorge Carpi7.o. Croruca de los fmf\Ddos mtentM reformistas. 
hllp.l/ww".mcxicanadccomunicacion.com mxfamerioryslnnc681imcntm.htm1M.t (Consulta 3 de enero de 
2002.) 

Hacia el final del Gobierno de López Portillo apareció en la 

revista Proceao del 28 de septiembre de 1981 un documento 

titulado #Anteproyecto de ley que propone control, formas y metas 

de la comunicación#, elaborado por la Coordinación General de 
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Comunicación Social de la Presidencia, mismo que seftalaba 

linéamientos para materializar la propuesta de López Portillo hecha 

anos atrás. El texto no fue reconocido oficialmente, sin embargo, 

durante los siguientes tres meses, 481 artículos en 17 diarios y 8 

revistas calificaron la propuesta como "fascista'', "totalitaria", 

"comunista" y •mordaza". 30 

Durante el sexenio de Miguel de la Madrid no se avanzó en el 

tema del Derecho a la Información. El Plan de Gobierno del 

Presidente de la Madrid manifestaba la necesidad de expedir la ley 

reglamentaria del articulo sexto constitucional, que abarcara sus 

diferentes aspectos, pero respetando la libertad de expresión y la 

libre manifestación de las ideas. Para el ano de 1983 convocó al 

Foro de Consulta Popular sobre Comunicación Social, élunque la 

política de comunicación ya se había definido meses antes. 

El siguiente intento relevante por abordar temas referentes al 

Derecho a la Información y a los medios se presentó en febrero de 

1995. La LVI Legislatura instaló la Comisión Especial de 

Comunicación Social con participación del los Partidos 

Revolucionario Institucional (PRI); Acción Nacional (PAN); de la 

Revolución Democrática (PRO) y el Partido del Trabajo (PT). El 

propósito era presentar iniciativas de ley para actualizar la 

legislación en materia de comunicación social, que contemplara •e1 

punto de vista de la sociedad. el respeto y k>rtalecimiento de la 

libertad de expresión y de prensa que consagra la Constitución•. 3 ' 

30 Loc.Cit. 
31 SOLIS. Beatriz. hup://w"'"'. nte'ic.¡ana@comunicacion.com nu/anlcriORl/rmc69/amplilhtqlj1 hlml 
Cronologia dcJ derecho a la información. Consul&a 2 de octubre de 2001. 
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En junio de ese mismo 1995 el Presidente Ernesto Zedilla fijó 

su postura en contra de que se legislara en torno al Derecho a la 

Información. El Doctor Zedilla lo remitía a la máxima de la política 

neoliberal: dejar hacer, dejar pasar. Consideraba pertinente que la 

misma sociedad emitiera un código de ética para regular los 

artículos seis y siete de la Constitución. Es mejor la tolerancia, dijo, 

a pagar el costo que supondrla limitar el Derecho a la Información. 32 

Con este escenario, dos anos después, el 22 de abril de 1997, 

diputados miembros de la Comisión Especial de Comunicación 

Social de la LVI Legislatura del PAN, PRO y PT presentaron ante el 

pleno de la Cámara de Diputados dos incitativas: la Ley Federal de 

Comunicación Social, como reglamentación de los artículos seis y 

siete de la Constitución y que cancelaría la Ley de Imprenta de 

1917; y la Ley Federal de Radio y Televisión, que reformaría entre 

otros, el articulo 13, referente al régimen de concesiones. Estas 

propuestas eran producto de diez Foros de Consulta Pública 

llevados a cabo en distintos puntos del país. Se recogieron cerca de 

tres mil propuestas y se adicionaron a las audiencias celebradas en 

la Cámara de_ Diputados con empr~sarios de los medios y 

profesionales, transmitidas en vivo por el canal 40. 

Debido a que ya casi conclula la LVI Legislatura, las iniciativas 

fueron turnadas a comisiones para su estudio en la siguiente 

Legislatura. Una vez realizadas las elecciones federales intermedias 

e integrada la nueva conformación de la Cámara de Diputados, en 

3
: URRUTIA- Alonso y HERRERA- Beltrán Claudia. Derecho a la infonnKión. un difcrc:ndo de 2.a aAos: 

ley murda:a la principil acusación. La Jornada. 30 de ma~·o de 200 J. p. 1 1. 
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1998, dentro de la llamada Reforma del Estado, la flamante LVII 

Legislatura aprobó revisar las inici~tivas propuestas por sus 

antecesores. Se acordó formar una Subcomisión Revisora integrada 

pluralmente que analizara la Ley Federal de Comunicación Social, 

que como ya se dijo, reglamentaria los artículos seis y siete de la 

Constitución. La Comisión establecía que dicha ley pretendía 

legislar, entre otros puntos, el secreto profesional33 y la cláusula de 

conciencia de los periodistas. 34 Establecía "el derecho de la 

sociedad a recibir información de interés público y la obligación 

co"elativa de las entidades públicas de proporcionarla". 35 

Los medios de información comenzaron una campana en 

contra de la legislación y la céÍlificaron como "Ley Mordaza" en 

diversos encabezados de diarios. Los investigadores Beatriz Solís, 

Tania Fernández Sánchez y Laksman Sumano Arias hicieron un 

análisis de 262 notas informativas referentes a tres acontecimientos 

relacionados con la reglamentación del Derecho a la Información, 

publicadas en seis diarios y una revista semanal. (Cuadro 2). 36 Por 

una parte se tomó la cobertura realizada a una conferencia 

internacional titulada •E1 Derecho a la Información en el Marco de la 

Reforma del Estado en México" realizada en la Cámara de 

Diputados del 6 al 9 de mayo de 1998. En segundo lugar se incluyó 

•
1

.1 Dcrcc:ho que exime al irúormador de al¡µmas obligaciones generales. principalmcn1c la de m·clar anae 
las autoridades judiciales y policiales que le requieran la identidad de sus fuenles. 
·'~ Cláusula de los contnatos de uabajo de los pcriodis&as por la cuál caos tienen derecho a pr:~ibir una 
indcnm.i7-ación en el caso de que ,·otumariamcn1c rescindan su vinculación laboral con la empresa 
infonnati,·a 
3 :<- GARCiA. Villa Juan Antonio. ¡.Cuál Ley Mordaza? El Financiero. 30 de octubre de 1998. 
http://www.cddhcu.gob.m.,_.¡camdiplcomh·ii/comrtc/n:f"onnalrcf"onn36.hlm (Consuha l.f de diciembre de 
2001.) 
3

r. SOLJS. BcauiL. hup://www.ccm.ilesm.m."</dacs/publicacioncs/logos/anteriorcs/nl 7/l '7bM>lis.hunl. Un 
derecho amordazado. El manejo infonnath·o del derecho a la inf"ormación en 1998. (Consulta ol de 
diciembre de 2001.) 
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el simposium •Libertad de Expresión y Responsabilidad saciar, que 

trató de la libertad de expresión y su relación con la industria de 

medios, el Estado, la seguridad jurldica, la responsabilidad social y 

las ideologías, realizada por la Cámara Nacional de la Industria de 

la Radio y Televisión (CIRT) el 20 y 21 de julio. Finalmente, 

incluyeron la que llamaron campana "Ley Mordaza", orquestada en 

las tres semanas posteriores al 30 de noviembre de 1998, después 

conocerse el calendario de actividades de la LVII Legislatura y que 

informaba de la revisión de la Iniciativa de Ley Federal de 

Comunicación Social. 

CUADRO 2. Cobertura informativa de tres acontecimientos relacionados 
con el derecho a la Información en 1998. 

Periódico Conferencie Slmpoalum LeyMord-. 

lntemeclonel 

Universal 5 8 54 

Reforma 16 5 12 

Excélsior 13 4 31 

Jornada 7 4 22 

Financiero 5 3 16 

Crónica 15 3 27 

Proceso 5 •no se 7 

especifica. 

Total .. 27 , .. 
Fucnlc. SOLJS. Bcatnz. http.//w"M"" .ccm 11csm.m"Sfdacslpybl1cac1onesllogostantmornfn J 7/ l 7hfghs.hlmJ 
Un derecho amorda.7..ado. EJ manejo informati,·o del derecho a la información en 1998. (Consulta "' de 
diciembre de 2001.) 

Los integrantes de la Comisión de Radio y Televisión de la 

Cámara de Diputados, y en especial su presidente, el Diputado 

panista Javier Corral, hicieron aclaraciones en cuanto medio 
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informativo se presentaban. El Comité Ejecutivo Nacional del PRI, 

en coherente apego a su jefe, el Presidente Zedillo, se pronunció en 

contra de legislar al respecto y rechazó la Ley Federal de 

Comunicación Social. La LVII Legislatura terminó en el ano 2000 sin 

que se presentara una propuesta de ley que reglamentara el 

Derecho a la Información. 

Por una u otra razón los intentos para reglamentar el Derecho 

a la Información han sido infructuosos o las iniciativas propuestas 

se han mandado a "la congeladora". 37 Cuando la intención era del 

Ejecutivo Federal por conducto de López Portillo, los empresarios y 

los pactos políticos presionaron al Poder Legislativo para aplazar la 

legislación y no hallarle "cuadratura al circulo". Cuando la Cámara 

de Diputados pretendía, en un gran paquete, legislar lo relativo a 

medios de información, los grupos de poder político, acostumbrados 

a moverse impunemente ante la falta de una supervisión ciudadana, 

se vieron amenazados y echaron abajo el intento. Por su parte, los 

empresarios de los medios de información al ver también en riesgo 

sus intereses, hicieron lo propio para atacar la intención de los 

diputados por legislar y reformar algunos temas relacionados a los 

medios de información. 

A decir de Beatriz Rojas. Subdirectora de Información de la 

Agencia Mexicana de Noticias, Notimex, gran parte de los 

empresarios de los medios han mantenido una relación con el 

Gobierno de la que ambos se benefician, ya que mientras los 

3 ~ TCmUno utilizado c:n la jerga pcriodisdca para denominar la condición que adoplar1 las iniciath.-as de 
le~· que no logran ser aprobadas por el Conpcso y que se mantienen en la espera pua su posacrior 
discusión. 
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1.1 La ley del hielo. 

propietarios de medios de información se hacen de la "vista gorda" 

ante hechos de corrupción, dejan de informar o destinan mucho 

tiempo a informar sobre un tema. el Gobierno se abstiene de 

ubicarlos en la mira como posibles candidatos para revocarles la 

concesión de radio o televisión. 38 

:\M ROJAS. Bc:a1riz. Enll"aiSla 26 de enero de 2001. 
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1.2 Las propuestas de ley de acceso a la 
información en ausencia del PRI - Gobiemo. 

Una de las personas que ha dedicado una buena parte de su 

tiempo al estudio del régimen legal de los medios de información es 

el Doctor en Derecho Ernesto Villanueva, catedrático de la 

Universidad Iberoamericana y colaborador de la revista Proc-o 

(entre otras actividades) Ernesto Villanueva indica que en México 

simplemente falta todo por hacer ya que hay muy pocos estudios 

jurídicos acerca de los medios de información. No existe un 

concepto consensuado de lo que es el Derecho a la Información, 

por lo que no se tiene un objeto de estudio sobre el cual se pueda 

trabajar. Para el Doctor Villanueva, las audiencias, artículos y 

estudios que se han hecho en tomo a los intentos de 

reglamentación se han caracterizado por las generalidades e 

indefiniciones, reflejo de que se han realizado en momentos 

coyunturales, es decir, cuando el tema está de moda por motivos 

políticos como suelen ser los cambios de sexenio. Villanueva 

expone que en otros casos se pierde la perspectiva, pues el alcance 

que se ha que~do asignar a la adició~ hecha por López Portillo 

rebasa la competencia real de la frase. ya que al implementarse 

violarla otros preceptos de la misma Constitución. Asimismo, 

sostiene que la posibilidad de reglamentar el Derecho la 

Información ha generado desconfianza en el Poder Legislativo ante 

una eventual restricción a la libertad de prensa. 311 De igual forma 

indica que la razón por la que en 1998 no se legisló al respecto 

obedeció en gran parte a la cantidad de aspectos contenidos en esa 

~9 VILLANUEVA. Emcsao. Derecho mc;sic.ano de la tnfonnaciáp p42. 
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especie de "ley marco", por lo que a su parecer, lo más viable es 

segmentarla y comenzar con una ley de acceso a la información.'º 

El Secretario de la Contraloría del Gobierno de Vicente Fox, 

Francisco Barrio Terrazas, resalta un punto especifico dentro de la 

legislación referente al manejo de la información pública. Para 

Francisco Barrio, una ley de acceso a la información constituye una 

herramienta para combatir a la corrupción. Destaca que de los 25 

paises del mundo con los melis bajos niveles de corrupción, 24 de 

ellos tienen leyes de acceso a la información gubernamental. Por 

otra parte, el también ex Gobernador de Chihuahua sel'lala que de 

los cien paises del mundo con los más altos niveles de corrupción, 

·ninguno de ellos tiene ley de acceso a la información." 

La negativa de los servidores públicos para otorgar 

información a los medios y a cualquier· persona, radica 

frecuentemente en su temor a que se descubran actos de 

corrupción. A pesar de esta falta de transparencia, los periodistas 

buscan la forma de llegar a los datos que les interesan mediante 

investigaciones o consultando a personas relacionadas con el tema 

que se está indagando. También recurren a fuentes alternas como 

son los "informantes" que en ocasiones filtran datos 

"comprometedores". 

Sin embargo, cuando una persona no dedicada a la actividad 

de los medios necesita información, tiene muy pocos recursos para 

.o VILLANUEVA.. Ernesto. Entrc\ista 21 de diciembre de 2001. 
"'

1 En conferencia de apcnura de los Foros de Consulta de la Ley ck Aor;eso a la Información en la Ciudad 
de México. 9 de nmicmbrc de 2001. 
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conseguirla. Tal es el caso de la Maria de la Luz Sánchez, una 

mujer de 26 anos que vive en una veci!"'dad de la calle Mellado en la 

Colonia Margarita Maza de Juárez. al norte de la Ciudad de México. 

La tarde del 10 de noviembre del 2001, Maria de la Luz Sánchez, 

quien vive separada de su esposo. Jesús González Jiménez, 

recibió una llamada al teléfono celular que utiliza ante la falta de una 

lfnea telefónica en su vivienda. La llamada no era nada grata. Sus 

hijos, lván de 12 anos y Erica de 13, junto con una amiga de ellos, 

- Maricela - de 15 anos, estaban tirados en la esquina de las calles 

Atotonilco y Hierro, cerca de su casa. Rápidamente llamó a una 

prima y ambas fueron a la dirección referida. Entre desconcierto y 

confusión, Maria de la Luz encontró a sus hijos desmayados, 

mientras que Maricela se levantaba y volvía a caer. Finalmente una 

ambulancia llegó al lugar. Erica y Maricela fueron trasladadas al 

Hospital de Balbuena para que se les brindara auxilio médico. Los 

paramédicos de la ambulancia dijeron a Maria de la Luz qúe ya no 

se podía hacer nada en el caso de lván. Habla muerto. 

La declaración de Erica estableció que la manana de ese 

sábado fueron al parque de diversiones conocido como la Feria de 

Chapultepec en companla de Antonio, el prefecto de la secundaria 

en donde estudiaban. Iban a bordo de una camioneta de las 

llamadas "guayin". similar a las que usan en los servicios funerarios. 

Según relata Erica, antes de anochecer, ya de regreso a su 

domicilio, ellos venían en la parte de atrás de la camioneta cuando 

el prefecto se percató de su mal estado de salud, y entonces fue 

cuando los dejó abandonados a su suerte en la esquina de 

Atotonilco y Hierro, no sin antes advertir a Erica que no dijera nada 
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a nadie, pues él sabia donde vivían y tenia el número del teléfono 

celular de Marra de la Luz. su mamá.•2 .Según la averiguación previa 

5/3450/11, los jóvenes ingirieron pizzas, palomitas y refrescos en la 

Feria de Chapultepec, lo que presuntamente les causó un malestar 

estomacal, y que en el caso de lván terminó matándolo. oras 

después, el director del Servicio Médico Forense. José Ramón 

Fernández Cáceres. determinó que el adolescente habla muerto de 

intoxicación por ingesta de alimentos, culminada en una 

insuficiencia respiratoria. • 3 

Después de acudir en repetidas ocasiones a las Agencias 

Investigadoras 5 y 7, Maria de la Luz Sánchez y su esposo Jesús 

González Jiménez, vendedor de· garrafones de agua purificada en 

Ciudad Nezahualcóyotl, solicitaron el expediente para conocer los 

avances de la investigación, asr como la responsabilidad que se 

fincaría al prefecto Antonio, que, dicho sea de paso, jamás se 

presentó ante ellos a explicar su versión. 

Sin embargo sus peticiones fueron infructuosas, ya que 

mientras en la Séptima Agencia se les decía que el expediente 

estaba en la Quinta, ésta los regresaba a la Séptima argumentando 

que ellos no lo tenían. Finalmente, después de permanecer en las 

Agencias Investigadoras esperando el documento en ocasiones 

hasta las dos de la manana y otras hasta las cinco, les informaron 

que el expediente estaba en el Reclusorio Norte. 

,.= Testimonio de Maria de la Luz Sranchc:z. 29 de ncnicmbR: de 2001. 
"'~ HERRERA. Osear. Conrirman muerte de menor por inloxicación. El Unh.-crul 13 de ncnicmbrc ele 
200 1 . Sección Ciudad. p. 7 
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Durante su estancia en las Agencias Investigadoras, y entre 

rumores, se enteraron de que Antonio tenía Mun pariente en la 

UNAM que lo iba a ayudar". María de la Luz asegura que en otra 

ocasión Men la Quinta una licenciada se puso media grosera" y les 

dijo ya no había nada de papeles y que tampoco les podía decir 

nada. 

La injusticia y la negligencia se suman al dolor de perder un 

hijo. Maria de la Luz y su esposo perdieron mucho tiempo en la 

espera de un expediente que contenía la investigación de la muerte 

de su hijo. Ahora los periodos de espera se trasladarán al 

Reclusorio Norte donde se presume está el expediente, y en donde 

quizá la necesidad de volver al trabajo, la impotencia o el cansancio 

los harán desistir de que se cumpla su Derecho a la Información. 

El especialista Ernesto Villanueva asegura que mediante una 

ley de acceso a la información, podría cumplirse la frase 

"información es poder", ya que la ciudadanla tendría elementos 

tales como las evaluaciones con que la Secretarla de Educación 

Pública determina la calidad de las escuelas, y que podrían servir 

de referencia para las personas que quisieran inscribir a sus hijos 

en ciertos planteles. La ley permitiría a un campesino determinar si 

siembra o no, dice Villanueva, luego de consultar al Servicio 

Meteorológico Nacional las condiciones climáticas. 44 

Cuando Vicente Fox ganó la Presidencia de la República 

puso en manos de Porfirio Munoz Ledo la tarea de estructurar una 

·~ VILLANUEVA. Ernesto. EnUC\"iSla Loc.Cit. 
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serie de mesas de trabajo para realizar una Reforma del Estado. • 5 

El resultado de esos trabajos sugirió la posibilidad de concretar una 

nueva Constitución Política. Sin embargo, se aclaró que no se 

necesitaba exactamente una nueva Carta Magna, si no que la idea 

era renovar los preceptos de la actual para que respondieran a la 

realidad nacional. Dentro de los puntos tratados en esa serie de 

trabajos se tocó lo relacionado al Derecho a la Información y se 

destacó que el nuevo Gobierno se conduciría con transparencia. • 5 

La plataforma electoral de Alianza por el Cambio 2000 -2006, 

fuerza política que llevó a Vicente Fox a la Presidencia, 

especificaba que la política en comunicación social abordaría temas 

como la condición laboral de los periodistas, el otorgamiento de 

recursos para la publicidad oficial y los derechos ciudadanos frente 

a los medios y el Gobierno. En este último rubro, se destacaba un 

eficaz acceso ciudadano a la información gubernamental. • 7 

Poco tiempo después de que Vicente Fox tomó posesión de la 

Presidencia, el tema de la elaboración de una ley de acceso a la 

información salió a la luz en el medio político. Quizá con la 

experiencia de la LVII Legislatura y la "Ley Mordaza", esta vez se 

decidió ir por partes para no provocar la desconfianza de los actores 

que en 1998 tacharon de represores los intentos por reglamentar el 

Derecho a la Información. Esto se deja ver en las afirmaciones 

·~ Vicente Fox conformó un equipo de transición pn:'\10 a la rcccpción del Gobierno. A este s;n.., 
pertenecía Porfirio Mu.i\oz Ledo. 
""'DEL VALLE. Sonia hnp·//www.cimac org mx.fnotjcias/OOnm."/OOl J 2205 html. Recibió Fox 
conclusiones de la J\.tcsa de Esnadios pua la Rcfonna del Es&ado. (Consulla 8 de diQcmbn: de: 2001.) 
"'':' SOLIS. Beatriz. hnp://t.n.,·w mexicemMks?municacion.com mY;m1criorcslrmc69/amodilhtqlis: bunl 
Cronolog.ia Op. Cit. 
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hechas por el Senador panista Javier Corral, 48 Presidente de la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes en la LVIII Legislatura, 

en el sentido de que la propuesta de una ley de acceso a la 

información fue separada de un paquete de iniciativas, 

precisamente para hacerla avanzar. 49 

Algunas de las promesas hechas en campal'ia por Vicente Fox 

se plasmaron en el llamado Acuerdo Político para el Desarrollo 

Nacional firmado por los partidos políticos representados en el 

Congreso y el Gobierno Federal. En el ámbito político de esta 

agenda, ambas partes se comprometían a "promover el acceso de 

/os ciudadanos y de los medios de comunicación a la información 

oficial, para generar una relación más democnJtica entre 

gobernantes y gobernados. n60 

El proyecto para transparentar la administración foxista fue 

encargado en principio a la Secretaria de Gobernación, (SEGOB) y 

a la Secretaria de la Contraloria y Desarrollo Administrativo, 

(SECODAM). Las primeras versiones se conocieron a mediados de 

abril de 2001 po~ filtraciones difundidas Pc;>r varios diarios, referentes 

a un anteproyecto llamado "Ley de Acceso a la Información y 

Protección de los Datos Personales". 51 El documento especificaba 

que la información tendría carácter de reservada cuando su 

conocimiento público pudiera "alterar o poner en peligro el ore/en 

social, causar dallas irreparables o desinformar a /a sociedad•. 

"'" En la L VJ Legislatura fue Presidente de la Comisión de Radio y TclC\isión en la Cámara de Diputados. 
·~ En conferencia de ap.:nwa de los Foros de Consulla de la Ley de Acceso a la Información en la Ciudild 
de MCxico. 9 de noviembre de 2001. 
'°''Punto número 7 del ámbito poUUco. Acucnlo Polhico para el Dcsanollo Nacional. Milenio Diario, 8 
de octubre de 2002. 
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Puntualizaba los casos en que se reservaría la información: "cuando 

su divulgación pudiera menoscabar la protección del ot:den público. 

la seguridad pública, la seguridad y defensa nacionales, las 

relaciones internacionales. la estabilidad financiera o monetaria, los 

procedimientos jurisdiccionales, las actividades de inspección 

policiaca y de investigación de los delitos, la información relativa a 
la seguridad de los penales, asf como los procedimientos de 

averiguaciones previas•. El anteproyecto estipulaba que también se 

incluía la clasificación de datos referentes a ·secretos comerciales. 

industriales, bancarios o financieros; la que contenga datos o 

expedientes personales de servidores públicos o de particulares, y 

la que corresponda a comunicaciones internas o documentos en 

poder de las instituciones, que contengan consejos. 

recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso 

deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión de 

Gobierno". De igual forma se mantendrla reservada la información 

cuando se tratara de una fuente confidencial que coadyuvara a 

tomar decisiones de gobierno o pusiera en riesgo la vida de algún 

individuo. 

El documento sel'ialaba que toda la información seria pública 

en principio y en ningún caso las autoridades competentes podrlan 

negar el acceso a la información salvo en los casos citados. Sin 

embargo, el mismo anteproyecto indicaba que •el titular del 

Ejecutivo Federal podrla determinar casos adicionales de· 

excepción, respecto de Jos que no podrtt brindarse accee:o a la 

información, en cuyo caso debertt fundarse y motivarse 

!'t REYES. Jorge. hnp· //v..,,..,,.. rcromw rom/oacjonal/arljcvJol08943.f/. 1mp>nc:n ~ • infOl'IRKión 
pública. Diario Rcfonna.. 22 de abril de 2001. Consulla 1dcjwUode2001. 
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debidamente la determinación y publicarse en el Diario Oficial ele la 

Federación". Lo anterior constituye . una facultad que otorga al 

Presidente libre albedrío en la clasificación de la información 

pública, ya que si éste juzga que una información no debe darse a 

conocer por algún motivo que a él le parezca de seguridad nacional 

podría negar el acceso a esa información. El documento continuaba 

senalando que los titulares de las dependencias decidirían, con 

validación de la SECODAM y la SEGOB, cual es información 

reservada o secreta y cual no lo es. En otras palabras, el 

anteproyecto senalaba que el Gobierno sí daría información pública, 

pero la que él creyera conveniente. Asimismo, los funcionarios 

titulares de las dependencias públicas estarían obligados a dar 

información, pero ellos mismos elegirían cual. 

Un anteproyecto de estas características sólo tenía un 

destino, y ese fue el descrédito tanto de medios de información 

como de estudiosos del tema, pues era evidente la predominante 

influencia que el Gobierno ejercería respecto a lo que se daría a 

conocer. Por esta razón la propuesta ni siquiera llegó al Congreso. 

La iniciativa se pospuso para enviarla en el Primer Periocto 

Ordinario de Sesiones que iniciaría el primero de septiembre de 

2001 con el Informe de Gobierno. Antes de que iniciara el periocto 

de sesiones, el 3 de octubre de 2001 en el marco de la inauguración 

de la XLIII semana de la Cámara Nacional de Radio y Televisión, el 

Secretario de Gobernación, Santiago Creel, anunció que se enviarfa 

la propuesta de ley de acceso a la información al Congreso en las 

próximas semanas. 
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La frase •es la primera vez en que un presidente no prilsta", 

se hizo recurrente. Sólo faltaba agregar el complemento para estar 

a tono con el lugar común del momento. De tal forma que, bastaba 

agregar: preside tal acto, inaugura tal obra, pronuncia tal discurso, y 

por supuesto presenta un Informe de Gobierno. Aspectos 

relacionados al Informe ocuparon amplios espacios en los medios 

por ser, claro, la primera vez que un presidente no prilsta 

presentaba un Informe de Gobierno. Con el Primer Informe también 

arrancó el Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, en donde 

destacaba sobre todo la aprobación de una Reforma Hacendaría y 

por supuesto la ley de acceso a la información. 

Una vez instalados los trabajos del Periodo de Sesiones de la 

Cámara de Diputados, el Presidente Fox dispuso que la Secretarla 

de Gobernación, la Secretaria de la Contraloria y Desarrollo 

Administrativo y un nuevo órgano llamado Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria, (COFEMER), dependiente .de la Secretarla de 

Economla, convocaran a unos Foros de Consulta sobre 

Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, mismos 

que iniciarían en Monterrey el 25 de octubre y continuarían en 

Guadalajara el 26 de octubre; Veracruz el 6 de noviembre y 

concluirían en la Ciudad de México el 9 y 1 O de noviembre de 2001. 

En estas reuniones se realizarlan una serie de mesas y 

conferencias con la participación de legisladores, funcionarios, 

periodistas, abogados, ciudadanos, empresarios y personas de 

otros sectores de la sociedad para analizar el tema. 
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1.2.1 L• propuw•ta del Grupo Oaxaca. 

Independientemente de los trabajos gubernamentales para 

elaborar una ley de acceso a la información de este tipo, un grupo 

conformado por directores de más de setenta diarios del pafs, 

catedráticos, periodistas y especialistas en Derecho a la 

Información trabajaron durante cuatro meses en el anélisis de la 

experiencia internacional y en el intercambio de criterios con 

instituciones académicas del pafs. La idea era elaborar un proyecto 

de ley de acceso a la información pública para entregarla al 

Congreso y que éste, usando la facultad que tiene para emitir 

iniciativas de ley, adoptara la propuesta y aprobara una ley de estas 

características. 

Al concluir esta labor de anélisis y preparación se reunieron 

en el ·seminario de Derecho a la Información" en Oaxaca para 

tratar el tema. En esta reunión, los participantes firmaron la 

"Declaración de Oaxaca", pronunciamiento que resaltaba la 

importancia de elaborar una ley de acceso a la información. Para 

conformar esta iniciativa fue designada una Comisión Técnica 

integrada por: Miguel Carbonen, del !natltuto de lnveatlgeclon

.Jurldlc•• de la UNAM; lssa Luna Pla, Ernesto Villanueva y Juan 

Francisco Escobedo, de la Universidad Iberoamericana; Sergio 

Elías Gutiérrez y Miguel Treviflo del diario Reforma; Jorge Islas de 

la Facultad de Derecho de la UNAM; Salvador Nava de la 

Unlvereldad Anahuac del Sur; Roberto Rock y Luis Javier Solana 

del diario El Universa!; Luis E. Salomón de El lnformedor de 

34 



1.2 Las propuestas de ley de acceso a la lnfOr1N1dón en ausencia del PRJ - Gobierno. 

Guadalajara y Jenaro Villamil de L• .Jorn•d•. El nombre que 

adoptó este organismo fue: Grupo Oaxaca. 

Después de que la Comisión Técnica confeccionó la 

propuesta, el primero de octubre de 2001, el Grupo Oaxaca publicó 

un desplegado en los diarios en el que se dio a conocer un 

decálogo con los principios básicos de su "Propuesta de Ley de 

Acceso a la Información". Los puntos contenidos en su plan 

reconocían plenamente el acceso a la información como un 

Derecho Humano Universal; otorgaban la propiedad de la 

información pública a las personas; exhortaban al gobierno para 

una máxima apertura en la información por los canales adecuados, 

para así difundirla al mayor número de personas posible. En caso 

de negativa pedían fundamentar los motivos. Establecían que los 

procedimientos de acceso tendrían que ser ágiles y sencillos; 

determinaban los casos en que se harían excepciones. Sel'lalaban 

que cualquier órgano de Estado o entidad privada que ejerciera 

gasto público deberla regirse por esta ley. Asimismo establecían la 

derogación de artículos de otras leyes que ocasionaran restricción o 

contradicción p~ra dar prioridad y garant!zar totalmente el acceso a 

la información. Finalmente, puntualizaban que aunque esta ley sería 

de ámbito federal, pretendía ser un punto de partida para que los 

congresos locales en los estados legislaran al respecto. 52 

El 11 de octubre de 2001 Jorge Islas entregó a nombre del 

Grupo Oaxaca la íniciativa a la Cámara de Diputados, misma que 

fue recibida por el Presidente de la Comisión de Gobernación y 

~= •0 Méxic:.o ncccsila Wla Ley de acceso a la infomladón A:abiig .. : Desplegado, El Uni\.•ersal. J de oaubrc 
de 2001. p. A-JO .. 
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Seguridad, Armando Salinas Torre, del Partido Acción Nacional, 

quien se comprometió a tomarla en cu~nta. 

La propuesta final contemplaba la creación de un Instituto 

Nacional de Acceso a la Información, el cual se encargarla de 

revisar el cumplimiento de las obligaciones de los implicados en la 

ley de acceso a la información. Asimismo, en caso de aprobarse, la 

ley tendria aplicación en los tres Poderes de la Unión y en los 

órganos autónomos de Estado que ejercieran gasto público. Esta 

cobertura distingue a la propuesta del Grupo Oaxaca de una 

iniciativa existente del diputado perredista Miguel Barbosa. muy 

compt_eta a decir de lssa Luna Pla, integrante del la Comisión 

Técnica del Grupo Oaxaca, pero con el inconveniente de que sólo 

aplicaría al Ejecutivo, mientras que la del Grupo Oaxaca, además 

de los Tres Poderes de la Federación, 53 seria para todo órgano que 

ejerciera gasto público. como es el Instituto Federal EleCtoral, la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos o cualquier entidad 

privada que manejara dinero público. 54 De igual manera, lssa Luna 

Pla asegura que mediante la propuesta de ley del Grupo Oaxaca, 

personas como María de la Luz Sánchez tendrían la capacidad de 

conseguir acceso a los expedientes de averiguaciones previas en 

las que estuvieran implicados para conocer el curso de las 

investigaciones ministeriales. 55 

La iniciativa set'lalaba que la petición de información deberla 

ser un procedimiento administrativo sencillo para que la autoridad 

:o Poder Ejccurivo .. Poder Legislat.i\.'O y Poder Judicial. 
!>•LUNA. PJa. In.a. ~iua 6 de diciembre de 2001. 
!>!> Véase página 26. 
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respondiese las solicitudes en 1 o dlas hébiles, de lo contrario se 

recurriría a un Instituto Nacional de Acceso a la Información, 

presidido por cinco personas designadas por la Cémara de 

Diputados a partir de siete candidatos. Sin embargo, el principal 

atractivo de esta propuesta radicaba en que procedla del trabajo de 

un grupo ciudadano conformado por abogados, especialistas en 

legislación de los medios que por at'los han venido trabajando en la 

materia, directivos de medios de información impresa en varios 

estados del pals y periodistas que durante el régimen prilsta 

pugnaron por mayor información de órganos gubernamentales. 

El Gobierno foxista emitió (respecto a la propuesta del Grupo 

Oaxaca) un documento llamado "Comentarios Crlticos a la 

Propuesta de Ley Federal de Acceso a la Información Pública". En 

él destaca que la propuesta de ley emitida por el Grupo Oaxaca no 

tiene definiciones generales, lo cual crea inseguridad jurldica al 

emplear términos que permiten múltiples interpretaciones. Al 

respecto, Ernesto Villanueva dijo que la propuesta del Grupo 

Oaxaca incluye la menor cantidad de restricciones, porque se rige 

con la premisa de la apertura sobre la excepción. Por su parte 

Sergio Ellas Gutiérrez. catedrético de la Facultad Libre de Derecho 

de Monterrey e integrante también del Grupo Oaxaca, advierte una 

contradicción en el Gobiemo Federal ya que por una parte 

convocaba a Foros de Consulta, mientras por otro descalificaba 

una propuesta distinta a la de ellos.56 

~ Diario Rcfonna. Defiende •onapo Oaxac:a .. JWopllCSla de ley de ac:ccM> a la infonnK:íón. Tomado de 
http:lt\'"'""''·ponaJ-Dfc.org!JibexP'recopilacjoncsJ2001J1022 hUnJ. (Consulta 30 dr: octUbrc de 2001.) 
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1.2.2 La Lay de Tran•pamncta Gubem1menp1 y Acceao a 11 

lnform1clón: L• propuem Foxl•ta· 

·cuando quieras que un asunto no se resuelva. organiza foros 

o instala mesas". 57 Asl se expresó el Gobernador de Zacatecas, 

Ricardo Monreal, ante el Secretario de la Contraloría, Francisco 

Barrio y ante el Subsecretario de Comunicación Social de la 

Secretaría de Gobernación, José Luis Durán Reveles. durante la 

inauguración de los Foros de Consulta convocados por la 

SECODAM, SEGOB y COFEMER el 25 de octubre de 2001, en 

Monterrey, Nuevo León. El Gobernador criticaba los diez minutos 

asignados a cada ponente para exponer su propuesta cuando 

empezó a ser apurado para que concluyera su participación porque 

sus diez minutos se terminaban. Por su parte. Francisco Barrio, 

Secretario de la Contralorla dijo que debería tenerse cuidado para 

que la ley de acceso fuera sencilla, porque de lo contrario podrla ser 

rebasada por las expectativas y en caso de no cumplirse, generar 

resentimiento social. 58 

Un documento a manera de guia que fue repartido a los 

participantes, fuesen ponentes u oyentes de los Foros. En él se 

explicaban los motivos por los que el Gobierno convocó a los Foros. 

Justificaba que la ley deberla ser de transparencia, porque no &ólo 

permitirla el acceso a la información, sino que el Gobierno pondrla a 

disposición sin que la sociedad solicitara información de 

presupuestos y su ejercicio; sueldos y prestaciones de funcionarios; 

$-:" TORRES. Alejandro. Frustr.1ción y rcscn1imicnl0. riesgos en le,· de información: Barrio. El Unh:crsaJ 
;.,6 de ~ubre de 200 1 •. Primera plana. pi¡pna 1. 

Loc.C11. 
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trámites y servicios; contrataciones y adquisiciones; situación de la 

deuda pública y resultados de acciones gubernamentales entre 

otras. 

El documento planteaba que precisamente la consulta 

nacional determinaría qué organismos serían sujetos de esta ley y 

presentaba como excepciones, los asuntos referentes a seguridad 

nacional, seguridad pública, conducción de las relaciones y 

negociaciones internacionales, los secretos comerciales e 

industriales y la relativa a la vida privada de las personas. 

Quien quisiera participar en los Foros debería entregar sus 

ponencias en un máximo de 1 O cuartillas y su tiempo de exposición 

no debería exceder de diez minutos (como lo comprobó el. 

Gobernador Monreal). De igual forma, quien quisiera saber el rumbo 

de los Foros o quisiera participar, pero la distancia geográfica no se 

lo permitiera, se abrió un Foro Virtual en la página Internet 

www.ltg.org,mx. 

Los Foros concluyeron en el Archivo General de la Nación en 

la Ciudad de México el 10 de noviembre de 2001. En el discurso de 

apertura de los Foros correspondientes a la Ciudad de México, el 

Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en la 

Cámara de Senadores, Javier Corral, del Partido Acción Nacional, 

afirmó que la vertiente específica del acceso a la información ae 

había desprendido de un conjunto de normas integrantes del 

Derecho a la Información pendientes desde 1977. Dijo que la ley de 

acceso a la información fue separada de un grupo amplio de 
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asuntos referentes a la información y a los medios para hacerla 

avanzar, y calificó la intención gubernamental como un esfuerzo 

serio. No obstante setlaló que el "Derecho a la Información en su 

concepción amplia no se agota con el acceso de los ciudadanos a 

la información pública". 

También en la conferencia de apertura de los Foros 

correspondientes a la Ciudad de México, el Secretario de la 

Contraloría, Francisco Barrio advirtió, al igual que en la 

inauguración de los Foros en Monterrey, que la ley debería ser de 

fácil comprensión y aplicación ya que de lo contrario se generaría 

frustración y resentimiento. Además puntualizó que las oficinas 

públicas deberían ser capaces, operativamente hablando, de 

satisfacer las necesidades del ciudadano solicitante de información. 

A este respecto, Adrián Castillo, Director del Servicio Nacional de 

Archivos del Archivo General de la Nación (AGN), opina que de 

alguna forma no se empieza de cero en el asunto de clasificación y 

archivo de la información dado que el AGN ha impartido diversos 

cursos a funcionarios de oficinas federales. 59 

Según el documento entregado a los participantes en los 

Foros, una vez concluido este ejercicio se analizarla la forma en 

que se presentarla al Congreso antes de diciembre de 2001. El 

diario Reforma publicó el 30 de noviembre que la vlspera, el 29 en 

la noche, el equipo del Subsecretario José Luis Durán todavla 

trabajaba a marchas forzadas para concluir la redacción del 

proyecto de ley. Esos trabajos a marchas forzadas se prolongaron 

!'>
9 CASTILLO. Adrián. Entre\ista. 10 de diciembre de 2001. 
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hasta la noche del viernes 30 de noviembre cuando por fin, el 

Congreso recibió la propuesta del G~bierno Federal. Tarde, pero 

antes de diciembre como prometieron en los Foros. 

Por ser fin de semana y no contar con la totalidad de la ley, 

sino con un comunicado enviado en la noche del viernes 30 

informando que ya se había turnado el proyecto al Congreso, los 

medios no pudieron más que rescatar unas partes de lo que el 

boletín decía. El siguiente lunes. conforme empezó a correr la 

información referente a su contenido. La propuesta fue calificada 

como "titubeante" por algunos integrantes del Grupo Oaxaca. "º 

1.2.3 L• c•rcer• •I Interior del Conarewo. 

Ingresadas a la Cámara de Diputados las iniciativas del 

Grupo Oaxaca y la del Gobierno Federal y sumadas a la ya 

existente, propuesta por el legislador perredista Miguel Barboaa, 

comenzó el análisis para determinar qué legislación sería la más 

pertinente y por tanto, la que se discutiría para ser aprobada."' 

Dentro de las dos iniciativas destacan algunas diferencias que, pe

a tocar los mismos aspectos, los matices hacen las diferencian. 

""' VJLLAMIL. Jcnaro. Ti1ubcan1c la iniciali,·a del Ejccuti,·o de ley ck acCCM> a la información públiwa: 
cxpcnos. La Jornada.. p ... 
"'' P..trJ efectos de csia in'-cstigación sólo se tomarán en cuenta las propuestaS del Gobierno Federal y la 
del Grupo Oaxaca por haber sido JW'CSCnladas denuo de la dclinútación lcmporal del pro,·cao de 
im•estigación. 
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Comparativo de las propuestas de ley de acceso a la infonnación. 

Tema Iniciativa Foxista Gruoo Oaxaca 
Conformación del Tres personas Cinco Personas 
órgano autónomo que designadas por el designadas por la Cámara 
garantice el acceso a Presidente de Diputados a partir de 
la información siete candidatos. 
¿Qué cobertura tiene Los tres Poderes están La ley aplica para los tres 
la ley? obligados. No - Poderes y los diferentes 

especifica que órganos órganos constitucionales 
garantizarían el acceso autónomos. 
en el Legislativo y el 
Judicial ni los 
procedimientos de 
acceso. 

¿Qué pasa con las Permanecen inalterables. Las deroga para evitar un 
leyes que se obstáculo al Derecho a la 
contraoonaan? Información. 
Costos. Los costos del acceso a Gratis salvo los costos de 

la información no podrán reproducción como planos. 
ser superiores a la suma copias o documentos que 
del valor de la búsqueda signifiquen costo adicional. 
que genere el personal 
de la unidad 
administrativa. calculado 
por unidad de tiempo; del 
costo de los materiales 
utilizados en la 
reproducción y costo de 
envio. 

Tiempo que 20 anos. Se podrá 1 O ellos máximo con 
permanecería desclasificar cuando opción a prolongar una vez 
clasificada la hayan desaparecido las más otro lapso igual en 
información causas que motivaron su casos excepcionales. Se 

reserva o cuando puede desclasificar ..-.tas 
transcurran los 20 anos del plazo si la autoridad 

competente considera que 
los motivos para 
clasificarla ya no son 
orioritarios. 

¿Quién reserva la 250 unidades Sólo los titularas de los 
información? determinarían qué tres Poderes puaden 

información es reservar la información. 
reservada. 
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Tema. Iniciativa Foxista. Gruoo Oaxaca. 
Sanciones. Será sancionado de Define sanciones que van 

acuerdo a la Ley Federal desde apercibimiento oral. 
de Responsabilidades de suspensión temporal o 
los Servidores Públicos. definitiva del cargo, multas y 

penas establecidas en leyes 
civiles v oenales. 

¿Cómo se define la "El medio para alcanzar "Conjunto de ámbitos y 
seguridad nacional? los fines últimos del principios políticos que se 

Estado que buscan el orientan hacia la 
bienestar general de la preservación de la integridad 
sociedad y en ella territorial, la 
concurren la integridad, autodeterminación, la paz y 
estabilidad y la capacidad de relación y 
permanencia del Estado representación internacional 
Mexicano, la del Estado-nación 
gobemabilidad mexicano."' 
democrática, la defensa 
exterior y la seguridad 
interior de la Federación.• ... Con 1iúormac16n de los dianos Reforma~ El Unncrsal. 7 dcdic1cmbrcdc 2UOJ. Le~ federal de Acceso 

a la lrúonnación Pública .. (Grupo Oauca) ~- -Le~· Federal de TransJXU'Cflcia y Acceso a la Jnfonnación
<Gobicrno Federal). 

Convencidos de que la propuesta del Grupo Oaxaca (con 48 

artículos y seis transitorios) era más completa que la del Gobierno 

Federal (con 62 artículos y 9 transitorios), diputados del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), del Partido de la Revolución 

Democrática (PRO), del Partido del Trabajo (PT), del Verde 

Ecologista y de Convergencia por la Democracia (PCD), 

presentaron la iniciativa como suya el 6 de diciembre de 2001. El 

PAN no firmó la iniciativa, pues adoptó la del Ejecutivo Federal. 

Un análisis del PRI estipula que la principal diferencia es le 

conformación del órgano que supervisarla el cumplimiento del 

Derecho a la Información, ya que el Grupo Oaxaca propone que las 

fracciones representadas en la Cámara de Diputados elijan cinco de 

siete posibles candidatos, mientras que la propuesta gubernamental 
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contempla a tres personas designadas por el Presidente. 62 El líder 

de los legisladores del PRO, Marti Batres, agregó un elemento más: 

•surge de la sociedad civil y de la gente que en medios de 

comunicación ha dado la batalla por abrir los espacios y construir 

una prensa libre". 

Cabe recordar que sólo tienen facultad de presentar.iniciativas 

el Presidente de la República, los Diputados, y Senadores del 

Congreso de la Unión y los legisladores de los estados. 

Consecuentemente, la propuesta del Grupo Oaxaca, al ser. 

adoptada por cinco partidos, adquiere el carácter de iniciativa y se 

coloca en la posibilidad de ser ley. 

De esta forma, la propuesta existente en la Cámara de 

Diputados emitida por el legislador Miguel Barbosa, la del Grupo 

Oaxaca y la del Gobierno Federal esperan a ser dictaminadas por la 

Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de 

Diputados para ser sometidas a votación. Se prevé que la discusión 

final para decidir cuál será la iniciativa que se convierta en ley, será 

en el Periodo Ordinario de sesiones que comienza el 15 de marzo 

de 2002. 

A pesar de las expectativas puestas en la aprobación de una 

ley de acceso a la información, el especialista en medios de 

información, Raúl Trejo Delarbre, sostiene que una legislación de 

este tipo, por sí misma no acabarla con la ineficiencia de las 

oficinas públicas, sino más bien lo hará la participación ciudadana y 

62 HIDALGO. Jorge y Jorge Reyes ... Apadrinan PfO)o·ccto ciudadano de ley de acc:cso a informac.:ión ... 
Rcfonna. 1\féxico. primera plana.. sección A. 7 de diciembre de 2001. 
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su exigencia de conocer información pública. También sostiene que 

la discusión en torno a la ley de acceso a la información se ha 

sobredimensionado, ya que, aunque no le parece mal que se 

apruebe una ley con estas características, tampoco cree que deban 

alabarse los esfuerzos de nadie en la búsqueda de una ley que 

garantice el acceso a la información por que, según Trejo Delarbre, 

dicho acceso ya existe. 63 

"
3 TREJO. RaU.1. Enu-a'isia.. J4 de enero de 2002. 
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PERIODISMO SIN LEY 

¡- TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN. 

Mu)' a 111e11udo, casi sie111pre, callar es tan1bién 
111e11tir. 

Joan Fuster. 
Escritor español. 



Perioclismo sin ley. 

Los periodistas ejercen una de las actividades que requieren el 

manejo de información en poder del Gobierno para poder realizar su 

trabajo. A veces esa información llega a ellos por medio de boletines 

emitidos por las diferentes oficinas del Gobierno, pero en otras 

ocasiones, los periodistas se ven obligados a buscar información 

directamente en Secretarías de Estado, delegaciones o cualquier 

recinto administrado por el Gobierno que alberga archivos que 

puedan servir para complementar alguna investigación. A 

continuación se presentan las experiencias de algunos periodistas 

con relación al desempeno de su trabajo y a los casos en que han 

solicitado información relacionada con el Gobierno. También hablan 

de las ventajas o desventajas que representaría para el periodismo 

una ley de acceso a la información. Se eligió a estos comunicadores 

en particular porque laboran en medios de información como El 

Unlvera•I, Reform•, El Fln•nclero, Televlelón Aztec•, Televl-. 

lnfored, lm•gen lnform•tlv•, Form•to 21, I• Crónlc• de hoy y 

Agencl• Mexlc•n• de Notlcl••, Notlmex y así se intenta abarcar 

prensa, radio y televisión. Además son periodistas que tienen al 

menos 15 anos de experiencia ininterrumpida en el ámbito 

periodístico, de ~hí la importancia de su _testimonio, pues ofrecen un 

panorama de la forma en que se desempenó el periodismo en los 

Gobiernos del PRI y posteriormente al mes de diciembre de 2000, 

cuando arribó Vicente Fox a la Presidencia de la República bajo los 

colores del PAN en Alianza con el Partido Verde Ecologista de 

México. 
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A> Miau•• B•d!Ho.64 

"Actualmente la información pública no es pública, ese es el 

problema". Así resume Miguel Badillo el tratamiento que se da a la 

información generada por órganos gubernamentales, legislativos o 

judiciales, y considera, que es una forma de ejercer censura, no sólo 

contra los medios y los periodistas, sino contra la población en 

general. 

Badillo considera que una buena ley de acceso a la información 

beneficiaria a la sociedad porque sabría cómo están gobernando este 

país. Advierte que actualmente hay legislaciones o reglamentos que 

más bien actúan en sentido contrario, pues impiden a los servidores 

públicos facilitar información a quien se las solicite. Cita como ejemplo 

la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la 

cual regula a la Secretaria la Contralorfa y que prohibe a los 

servidores públicos dar información abiertamente, de tal forma que 

actualmente los periodistas acuden a oficinas gubernamentales para 

que les informen, sólo aquello que los mismos servidores públicos 

quieren difundir. 

Miguel Badillo es reportero de investi>1aciones especiales del 

diario El Unlvel'9•1. editor de la publicación Loa Periodl•hl• y 

presidente de la Fr•t•mld•d de R•porteroa. Trabaja con lo que 61 

llama "información exclusiva", es decir, con datos obtenidos de 

fuentes anónimas o mediante la revisión de documentos que 

consigue precisamente a través de esas fuentes. Badillo relata que en 

t.o1 Enucvistado el 15 de enero de 2002. 
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una ocasión, durante una investigación referente a actos de 

corrupción en Petróleos Mexicanos a finales del sexenio de Ernesto 

Zedillo, unas personas se acercaron a él para pedirle que dejara de 

escribir. Al no detener sus publicaciones comenzó a ser víctima de 

hostigamiento, miembros del Centro de Investigación y Seguridad 

Nacional (CISEN), dependiente de la Secretaría de Gobernación, 

montaron vigilancia en su casa, y tanto él, como los miembros de su 

familia comenzaron a ser fotografiados y perseguidos por la ciudad. 

Ante este acoso, Miguel Badillo acudió a la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos para denunciar el hecho, lo cuál derivó en una 

recomendación de este organismo hacia la Secretarla de 

Gobernación, pidiendo que dejara de hostigarlo, misma que 

constituyó, a decir de Badillo, la primera recomendación de un 

organismo protector de los derechos humanos a un órgano de 

seguridad nacional como el CISEN. Aclara que este caso del CISEN 

es solo un ejemplo pero ha experimentado otros similares. 

Badillo sei'\ala que ante el hostigamiento de servidores públicos, 

tos periodistas no deben callarse sino hacerlo público y apoyarse de 

tos campaneros del medio periodístico. Además se debe hablar con ta 

autoridad para exigir que termine el hostigamiento. Cuando tas 

amenazas vienen de bandas delictivas, se debe hacer público 

también, aunque precisa. muchas veces las bandas están coludidas 

con servidores públicos. 

Para Miguel Badillo uno de los sectores de la vida política del 

país que en el pasado no daban entrevistas y que hoy en día con la 

administración del Presidente Fox tampoco lo hacen, es el militar. 
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Este es un segmento cerrado de los que tradicionalmente se ha 

ostentado como "independiente" y que se maneja con total impunidad. 

Al preguntar a Miguel Badillo sus razones para dedicarse al 

periodismo, responde: "es una profesión muy apasionante, de mucho 

car¡jcter, de mucho conocimiento, de mucho an;jlisis, sobre todo 

cuando se hace un periodismo de investigación... necesitas ser muy 

h;jbif, y vas desarrollando a través del tiempo, lo que le decimos en el 

argot, el olfato periodístico. Saber cuando una investigación te lleva a 

buen término o cuando tienes que dejarla". Miguel Badillo precisa que 

él, muy joven (17 o 18 anos), comenzó a trabajar en áreas editoriales 

y a los 22 anos se convirtió en reportero. 

Para Miguel Badillo, una recomendación importante para los 

estudiantes de periodismo, es conducirse con ética, honestidad, pero 

sobre todo que se preparen, que estudien. Ya no basta la licenciatura, 

hay que hacer maestrías, doctorados, sentencia Badillo. Hay que leer 

mucho y paralelamente, trabajar en medios de comunicación, aunque 

admite que es un medio cerrado y de difícil acceso, pero siempre, 

dice, habrá espacio para un buen estudiante de i)eriodismo. Hay que 

tener el ímpetu de querer ser reportero, dice Badillo, la máxima 

categoría del periodismo. 

so 
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B> M•rtfn Eaplnop. 65 

Ahora los medios responden más a la sociedad que a los 

intereses de los duel'los de los medios. Esta es una de las diferencias 

sustanciales que el Jefe de Información de lnfored y conductor del 

noticiario radiofónico Monitor, de R•dlo Red, ve en nuestros días a 

diferencia del pasado, aunque aclara. no quiere decir que esta 

situación haya pasado del todo. 

En los últimos al'los, afirma Espinoza, se ha notado una mayor 

consciencia en la sociedad para participar activamente en los 

programas de radio, televisión y hasta en los periódicos, aunque 

reconoce con lamento, que la gente sigue lee muy poco los 

periódicos. 

Sostiene que el periodismo electrónico, (el que se ejerce a 

través de los medios de información como la radio o la televisión) es 

más agudo, pero sobre todo, la radio, porque goza de una gran 

credibilidad. 

En lo que respecta a la ley de acceso a la información, Martín 

Espinoza sel'lala que ha habido "mucha palabrerla". respecto a que 

esta legislación está relacionada directamente con el periodismo. Dice 

que es una forma de abrir archivos públicos y no necesariamente 

tienen que ver con los medios de información. Sin embargo es 

tajante: "con ley de la información o· sin ley ele la información, los 

"~Entrevistado el 22 de JKn.·icmbrc de 2001. 
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medios seguimos teniendo nuestras fuentes informativas pera 

acceder a aquella información que necesita conocer el público." 

Los servidores públicos que se niegan a dar información han 

estado presentes siempre en la carrera de este periodista. El 

conductor de Monitor sel'iala que el servidor público piensa que estar 

en un cargo público le otorga un •coto de poder de su propiedad" por 

el cual no debe rendir cuentas a nadie, lo cual no debe ser, pues se 

deben rendir cuentas a la sociedad. Espinoza agrega que además. 

los medios deben hacer lo propio, dar la cara ante la sociedad. Esa es 

otra desviación que lamentablemente, reconoce, prevalece hoy en 

día. 

Recuerda que hasta hace poco, los salarios de los Secretarios 

de Estado o el del mismo Presidente de la República no se difundían 

con claridad. Se facilitaba una lista muy •general" de lo que se 

destinaba para salarios dentro de los presupuestos de egresos que se 

discutían en el Congreso, pero nunca se especificaba cuánto ganaba 

cada quien. Ahora, gracias a la presión de los medios y de la 

sociedad, mucha de esta información la gente ya la conoce. 

Entre los personajes del viejo régimen prilsta que Martln 

Espinoza identifica como los que nunca, o pocas veces daban 

entrevistas. Destacan los Secretarios de Gobernación, los 

encargados de los cuerpos policiacos. Entre los personajes que 

identifica como inentrevistables"", están el fallecido ex - regente del 

M> P..ua efecto de cae trablljo. el tcnnino -inen11nisaablcs- .e utiliza para los ..:nidores p;bliQ05 que 
dificilmcntc conceden una cntrcvisaa a los pcriodiuas que la mlid&an. 
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Distrito Federal, Carlos Hank González y el también difunto ex -

secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios. La única 

forma. en que estas personas daban entrevistas, era cuando 

desempenaban un cargo público o cuando tes convenfa desde el 

punto de vista polftico difundir algunos mensajes. 

Por otra parte, Martfn Espinoza considera que a pesar de la 

saturación existente en la carrera de periodismo, es necesario seguir 

formando jóvenes comunicadores por vocación y profesión. Admite 

que en su caso, en principio llamó su atención el periodismo dentro 

de los medios electrónicos por el deslumbramiento que le provocaban 

tas grandes figuras de ta radio y la televisión, •pero cuando llegas al. 

medio a veces te das cuenta que lo que menos impol'ta es quien tiene 

fama o quien no la tiene. A veces te toca estar del lado de quien habla 

en el micrófono. a veces te toca estar del lado de quien produce un 

programa, a veces te toca estar del lado de quien redacta una noticia 

para que otro la lea o la comente". Lo importante. afirma, es una 

vocación de servicio social que se va descubriendo y consolidando 

poco a poco a to largo de ta trayectoria profesional. 

Para ser competitivo en el medio periodismo no hay de otra: 

preparación, estudio y lectura. Martín Espinoza asegura que pocos 

comunicadores están bien preparados. No estudian diario lo que van 

a decir al aire; pocos son los que realmente están comprometidos con 

el saber y están mejor preparados para brindar un mejor servicio a ta 

sociedad. •y qué mejor hacerlo desde los primeros niveles de 

preparación. y ya en la carTera. por supuesto. pues tambitfn meterse 

més a los libros. al estudio. al conocimiento ele las corrientes 
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ideológicas a las corrientes filosóficas. porque todo eso te va dando 

solidez en tu formación intelectual y en tu formación profesional como 

periodista". 

C) Gu1d1luH .Ju•rwz.67 

Para esta periodista, conductora de la estación radiofónica 

Form1to 21, una ley de acceso a la información beneficiaría al 

periodismo y en general al ciudadano. Serviría para obtener datos 

que hasta el momento se consideran como secretos. No obstante, 

Juárez Hernández afirma que en su caso, ella nunca se ha topado 

con la negativa cuando ha pedido información de carácter público, 

aunque aclara que al hacerlo no ha solicitado algunos documentos 

privilegiados ni ha sido una investigación de fondo. Algunas veces, 

puntualiza Guadalupe Juárez, cuando no se le han proporcionado 

datos, se debe a que la oficinas de Gobierno carecen de ellos. 

Guadalupe Juárez Hernández reconoce que actualmente es 

posible ejercer la critica periodística, en comparación con regímenes 

anteriores. Recuerda su paso por R•dlo 13 en donde, a decir de ella, 

fue una emisora pionera en entrevistar a candidatos de oposición. 

También recuerda las llamadas telefónicas de sus jefes inmediatos 

pidiéndole no hablar más de algunos temas, como la ocasión en que 

integrantes de un grupo de barrenderos de Tabasco se manifestaron 

desnudos, o la vez en que sus jefes le pidieron no criticar a Tel6fonos 

de México, ante el temor de que esta empresa lea retirara su 

publicidad. 

r.· EnlTC\·isa.ad3 el 26 de enero de 2002. 

54 



Periodismo sln ley. 

D) Angel Pedrero • 

¿Cuánto dinero se incauta a los narcotraficantes? Angel 

Pedrero, reportero de asuntos especiales del programa radiofónico 

lm•gen lnform•tlv• comenzó a investigar al respecto. Pedrero 

Alonso expone que en general, una de ras reglas de las oficinas de 

comunicación social de las dependencias públicas, "es cansar al 

periodista para que no publique més lo que ellos te quieren decir que 

es un comunicado o una declaraciónn. La forma en que a él le 

negaron información, relata Angel Pedrero, comenzó desde que se 

acercó al titular de la oficina de comunicación social de la 

Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio del 

Presidente Ernesto Zedillo. Hizo la petición especifica de la. 

información ¿cuánto dinero incauta la autoridad a los 

narcotraficantes? Lo remitieron con un •1icenciado", lo canalizaron a 

otra oficina, lo regresaron con el "licenciado" y concluyeron diciendo 

que un sub procurador o un director de área no autorizó la 

información. 

La Secretaría de Hacienda tenia injerencia también en la 

incautación de bienes del narcotráfico puesto que esos bienes son 

transferidos a Hacienda por la PGR. Pedrero acudió a solicitar datos a 

la Secretaria de Hacienda pero el resultado fue el mismo. Lo 

remitieron con una persona, lo canalizaron con otra, lo mantuvieron 

esperando desde varios minutos hasta una hora, pero la respuesta 

nunca llegó. Ante esta negativa de dos dependencias, Pedrero se 

N< Entrc\istado el 7 de enero de 2002. 
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enfocó a hacer un análisis de los boletines publicados por la PGR en 

los que detallaban la cantidad de yates, coches, camiones. casas, 

joyas y dinero tanto en moneda nacional como en dólares que hablan 

sido incautados a narcotraficante. 

Además, dentro de la Secretaría de Hacienda logró extraer de 

una persona información off the record 69 relacionada a su 

investigación. Este empleado de la dependencia no confirmó ni 

desmintió los datos aportados sin embargo, atando cabos logró 

establecer una cifra y publicó una nota de primera plana en donde 

dice, "gracias a esa información que habla sido sesgada, o sea que 

llegué por la cocina y obtuve la información del dinero que tenla que 

transferir la PGR a la Secretaria de Hacienda. por lo menos no lo que 

estaba reconocido, sin ser reconocido". Mi nota tuvo mucho éxito, 

continúa Pedrero, al grado de que Televisa publicó una información 

similar, pero tres meses después. El reportero Santos Mondragón 

publicó, dice. "exactamente mi nota pero ya con información que le 

pasaron". 

Aunque no revela la identidad de su fuente, basta decir que en 

cuanto Pedrero publicó la información, la persona que le facilitó los 

datos fue removida de su puesto: la Secretaría de Hacienda tenía 

bien ubicada a la fuente de información de Angel Pedrero. 

Para Angel Pedrero la ley de acceso a la información debe 

precisar qué significa información confidencial para tener claro cuéles 

son los datos que estarán restringidos y cuéles si podrán consultarse. 

M> Fucr.i de grabiición. es decir. que no pcrmilen que se grabe su '\'OZ difundiendo la informac;ión. 
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La ley no obligaría a los servidores públicos a proporcionar 

información de viva voz. Advierte Pedrero •¿qut§ es lo que quieres, 

declaraciones o información? 

Dentro de la categoría de los inentrevistables, Pedrero ubica al 

ex secretario de Hacienda Pedro Aspe, sel'lalado como el 

responsable de la crisis económica en México conocida como el ·error 

de diciembre". 

El Sergio Sarrntentp. 70 

El cambio en el periodismo no llegó con el triunfo de Vicente 

Fox el dos de julio del 2000. Sergio Sarmiento, columnista del diario 

Reform•. considera que •este proceso se inició quiztJs con el 

Gobierno de Miguel de las Madrid, que continuó con el Gobierno de 

Carlos Salinas de Gol'tari, que alcanzó en realidad ya una libeTtad 

muy abierta en el Gobierno de Ernesto Zedilla y que se ha mantenido, 

ciertamente, en el Gobierno del Presidente Vicente Fox." La relación 

entre el Gobierno y los medios ya no es ?Omo antes en lo referente a 

las imposiciones de informar en un sentido o en otro. Ahora, 

puntualiza Sarmiento, se hacen algunas recomendaciones, que en 

algunos casos se aceptan y en otros no, pero generalmente los 

medios tienen su política editorial, aunque aclara, no todas son muy 

objetivas. 

-o Enu~iSlado el 11 de dicicmbn:dc 2001. 
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Para el también entrevistador de Televlalón Aztec• y 

comentarista de Grupo R•dlo Centro, una ley de acceso a la 

información tiene el atractivo de que, como sucede en Estados 

Unidos, además de los periodistas, cualquier ciudadano podrla 

solicitar la información que el Gobierno genera. Sarmiento senala que 

actualmente el Gobierno Federal "da por hecho que se debe negar a 

los ciudadanos (no nada mljs a los reporteros) la información que va 

produciendo en su actividad". Con la aprobación de esta ley el 

Gobierno tendrá que facilitar información a quien la solicitara, a 

menos que se tratara de datos relativos a la seguridad nacional o la 

intimidad de las personas. 

Una ley de acceso a la información no obligaría a persona 

alguna, sea funcionario o no, a dar una entrevista, pero el Gobierr.o sí 

debe permitir la difusión de documentos relativos a sus actividades. 

Y es que Sergio Sarmiento ejemplifica con un par de casos. 

cómo le fue negada información. Anteriormente. dice, solicitaba 

referencias de las reservas financieras internacionales del Banco de 

México y se le negaban. Ahora esta información ya se abrió, y cada 

semana el Banco de México tiene la obligación de darlas a conocer. 

Otro ejemplo, continúa Sarmiento. lo constituye la petición hecha a la 

Secretaría de Educación Pública para conocer las evaluaciones 

académicas de los estudiantes en la República Mexicana y también 

se le negó. 

Sergio Sarmiento fue secuestrado una vez. Tres veces más fue 

asaltado y en otras dos ocasiones. algunas personas se introdujeron 
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a su casa. No tiene pruebas de que estos acontecimientos hallan 

tenido que ver con el ejercicio de su trabajo periodfstico, pero 

sostiene que tampoco tiene pruebas de que no haya sido así. Hubo 

otras ocasiones difíciles en las que existió una confrontación directa 

con servidores públicos, quienes le solicitaban que hiciera una 

"cobertura responsable" o de lo contrario hablarían con sus jefes para 

que fuera destituido. 

"Antes recomendaba ser valientes para enfrentar las presiones 

gubernamentales, ahora eso es m.ts f.tcil. El gobierno no tiene el 

poder que tenia antes", considera Sarmiento. Él sugiere ahora a los 

nuevos periodistas que se preparen. El gran lastre para los reporteros 

moderno en nuestro pafs es que muchos de ellos no tienen una 

preparación de los temas que se están cubriendo y eso, asegura 

Sergio Sarmiento, sólo se supera con trabajo. 

F> .J•vler Solórz1no. 71 

Para Javier Solórzano. conductor del programa radiofónico . . 
lm•g•n lnforrn•tlv• en 90.5 de FM, la discusión para alcanzar una 

ley de acceso a la información no se ha conseguido, por carecer de 

"condiciones concretas, reales (y) especificas", en función de un· 

régimen democrático y tolerante, pero confla en que se esté 

avanzando en ello. Además la sitúa en un plano en el que más que 

los periodistas, el mayor beneficiario seria el ciudadano. El impulso de 

~ 1 Entraistado el 17 de enero de 2002. 
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una ley de acceso a la información, advierte Solórzano, mantiene una 

estrecha relación con el desarrollo de la vida nacional. 

Este periodista sel'lala que algunos servidores públicos tienen 

una verdadera vocación de entrega a su trabajo, partiendo de la 

premisa de que en el sector privado ganarían mucho más que lo que 

obtendrían económicamente en el la administración pública. 

Ejemplifica su aseveración con el caso de Jaime Serra Puche quien 

durante su paso por los gobiernos de los Presidentes Carlos Salinas 

de Gortari y Ernesto Zedillo, quizá ganaba unos 200 mil pesos al mes, 

mientras que en sus despachos gana actualmente tres o cuatro veces 

más. 

Solórzano, quien también se desempel'la como conductor del 

programa Circulo Rojo del canal 2 de televisión, propiedad de la 

empresa Televlaa, asegura que de haber existido una ley de acceso 

a la información como una herramienta de fiscalización ciudadana, se 

habría conocido el paradero de los desaparecidos políticos, personas 

que durante la década de los sesenta, setenta y ochenta fueron 

detenidas por el Gobierno de forma ilegal y que jamás se volvió a 

saber de ellos. Así mismo, se habrla conocido la información de la 

privatización de los bancos, la adjudicación de obra pública y sobre 

todo, se habría evitado el FOBAPROA y el IPAB.72 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

-: Fondo Bancario de Protección al AhorTO c· lnstitulo de Prolccci6n al Ahorro Banguio. los cuales 
constitu~·cn un 1urbio rescate millonario de deudores de la birK:a hecho por el Gobierno de Ernesao .2.cdillo. 
con cargo a el erario. es dcc:ir. pagado con los impucaos de toda la población. 
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En lo que respecta a su trabajo, y aunque no le agrada del todo 

platicar estas experiencias, principalmente para evitar protagonismos, 

Solórzano relata que una ocasión solicitó información de un trámite a 

la Secretaria de Gobernación, del cual. él tenía conocimiento y sólo 

esperaba la confirmación. Sin embargo los servidores públicos de esa 

dependencia pusieron pretextos y retardaron la entrega de la 

información varias veces. hasta que los datos de Solórzano se 

confirmaron por sí solos en los hechos y la información nunca la 

recibió. 

Cuando no se tiene acceso a los documentos que contienen la 

información que interesa a los periodistas, éstos en ocasiones 

solicitan entrevistarse con los servidores públicos para pedírselas · 

personalmente. Al respecto, el también articulista de los diarios El 

Unlvers•I y El Fln•nclero, explica que muchas veces cuando se 

solicita una entrevista con algún personaje polémico, que está en la 

cárcel o que tiene información reveladora. las personas que sirven de 

enlace entre el personaje y el periodista, comienzan a sugerir que el 

tema se cambie, o que de plano, se cambie al personaje. •Los 

difíciles, está muy claro quienes son", agrega Solórzano, 

"históricamente dificil es el Secretario de la Defensa Nacional, el 

encargado de la Seguridad Nacional, el CISEN" 73
• Anade que a 

veces. obtener la entrevista no depende de la disposición de los 

servidores públicos: "olvldate si son accesibles o no, tú imaglnate que 

tienes información o (a) la persona que tú vas a entrevistar no le caes 

bien. Si no le caes bien te aplican la ley del hielo y ellos ganan". Para 

ilustrar lo dicho, cita como ejemplo al ex gobernador de Tabasco, 

".'~ Centro de Jn,·cstigación y Seguridild Nadonal. dcpcndicnlc de la Sccrclaria de Gobernación. 
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Roberto Madrazo, del Partido Revolucionario Institucional, a quien ha 

intentado entrevistarlo durante casi un ano y el político simplemente 

no ha querido. 

Javier Solórzano ha tratado de entrevistarse, infructuosamente, 

con secretarios de la defensa y encargados del CISEN, aunque él 

atribuye que los servidores públicos se han negado a hacer 

declaraciones, debido a que las entrevistas se piden justo cuando 

ellos son el centro de atención. No obstante, se pregunta por qué, si 

en estos días que se discute el papel de los Tres POderes de la 

Federación, la discusión del Ejército Mexicano se mantiene al 

margen. El problema en el caso de los desaparecidos políticos, dice 

el periodista, no radica en que esté involucrada la Policía Judicial. 

sino la eventual participación del Ejército. 

Javier Solórzano recuerda que el ex secretario de Gobernación 

y ex director del CISEN, Fernando Gutiérrez Barrios. era conocido 

como "Don Femando Gutiérrez Sarrios" por el respeto que 

despertaba en la clase política. Se dice que ese respeto se debía a 

que sabía sus ·cosas" a tOdos los políticos. Solórzano lo cataloga, al . . 
igual que Martín Espinoza. dentro de la categoría de los 

"inentrevistables". El periodista explica que varias veces platieó con 

él, pero en el momento en lo ponían frente a una cámara de 

televisión, Gutiérrez Barrios dejaba de hablar. Por supuesto que a 
veces hablaba. pero cuando lo hacra era muy a mocto para llevar 

agua a su molino y porque el momento polltico asr lo demandaba. 

62 



Periodismo sin ley. 

Por otra parte, Javier Solórzano reconoce que muchas veces los 

comunicadores informan de manera parcial las declaraciones de los 

servidores públicos y se les adjudica un sentido distinto al que 

quisieron imprimir. Considera que la relación entre los periodistas y 

sus fuentes debe ser más profesional. Tiene que haber un equilibrio 

maduro entre el poder polltico. el económico y los medios de 

información. 

Admite que en algunas áreas del periodismo falta 

profesionalismo, en otras hay sensacionalismo y en algunas más hay 

poca conciencia del significado del periodismo, puesto que la 

publicación de alguna información puede dal'\ar la vida de alguien, por 

lo que es necesario confirmar información con las fuentes antes de 

difundirla y si no puede hacerse, aclarar que no pudo confirmarse si la 

información es de tal relevancia que no pueda esperar su difusión. 

Al cuestionar a Javier Solórzano respecto a que 

recomendaciones haría a las nuevas generaciones de periodistas, 

responde: "yo no recomiendo nada mano, pero entiendo el sentido de 

tu pregunta muy bien. Yo no recomiendo nada, que le vas a 

recomendar a alguien. Recomiendan los curas y estdn trepados allf 

en el articulo 130. Te voy a decir que creo. Yo llegué a este negocio 

estudi¡jndolo, yo llegué a este negocio no muy convencido de que lo 

tenla que hacer pero por fortuna me fui acomodando a 61. Tengo muy 

buenos amigos que me han empujado, yo he hecho mi tarea, o 
supongo que la he hecho. Yo trato de hacer la tarea diario, o sea, yo 

trato de estar al tanto de lo que pasa, trato de leer diario. Esto no 

para. Porque por més que tú tengas información de primera mano 
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siempre hay un dla después, entonces tienes tu programa de radio, 

terminas a /as ocho de la noche y ya tienes que empezar a pensar 

maltana a /as seis, oyes que estuvo muy bien de 6 a 8 o estuvo muy 

mal pues es secundario yo ya estoy pensando en lo que viene, y yo 

creo que si uno piensa en lo que viene con madurez con carilto por la 

profesión, yo creo que el asunto camina". 

Confiesa que cuando está poniendo punto final a su articulo del 

El Universal o el de El Financiero, ya está pensando acerca de qué 

escribirá el próximo texto. Tú mismo, dice Javier, mientras te digo 

esto ya estás pensando en que otra pregunta me harás. Esto es así, 

sentencia, un negocio devorador, pero remata •yo creo que quien 

tiene una base, quien logra conformar una base, Una base que tiene 

que ver con la f§tica, créeme, no ando en la moralina, una base que 

tiene que ver con principios, pero sobre todo una base en donde 

diario tienes que apurarte y apurarte y saber, saber que pasó con el 

Pachuca, saber que pasó con el Secretario de Gobernación, saber, 

saber, tener esa ansia por querer saber. yo creo que se camina en 

esto". 

"Hacer la tarea diario'; para Javier Solórzano es fundamental. 

Ello significa leer, ver los noticiarios: saber que es lo que pasa afuera. 

Esa preparación, considera Javier Solórzano, está presente cada vez 

más en los periodistas. Menciona en particular a periodistas como 

Joaquín López Dóriga, de Televisa; José Cárdenas, de Televisión 

Azteca; José Gutiérrez Vivó, de lnfored; Carmen Aristégui, de Imagen 

Informativa y Circulo Rojo; Ciro Gómez Leyva, Denisse Maerker y 

Pilar Alvarez Lasso, de Canal 40; Sergio Sarmiento, del Diario 
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Reforma y Ricardo Rocha, de la Agencia Detrás de la Noticia, como 

informadores que saben realmente de lo que hablan. 

Sin embargo, considera importante dar oportunidad de hablar a 

los entrevistados. No es tan importante demostrar que el periodista 

sabe, si se compara con la relevancia que encierra el hecho de 

permitir al personaje que tenemos enfrente, demostrar·que él sabe. 

Entre más corta sea la pregunta y más directa es mejor, afirma 

Solórzano ·no necesito tirarle un tratado para preguntarle... si lo 

quiero arruinar porque estoy convencido porque el tipo es un 

hipócrita, tengo que saberlo hacer con inteligencia. Los personajes 

que estén enfrente de mi no van ahl para pasearse pero tampoco van 

ahf para ser crucificados. Van ahf para tratar de establecer un dialogo 

con nivel y que el nivel lo tenga 61 y yo tenga la capacidad de tenerlo 

en este caso en el programa como el que tenemos. pues que Carmen 

(Aristégui), tambi6n. .. Aqul no se trata de mentar madres. Qui6n 

menta madres puede quedar muy bien con un público, pero qui6n 

menta madres rompe un poco el oficio. El oficio es preguntar, el oficio 

es que él te diga las cosas. pero yo no le puedo decir oiga usted es 

un hijo de su tal por cual. Yo quien soy para crucificar a alguien, yo 

soy un simple empleado, no, no empleado, por fortuna, soy un 

trabajador de este negocio. De lo que se trata aqul es que 61 me 

cuente su verdad y que mi inteligencia deben1 estar para que todo 

eso que yo pienso de él se lo pueda preguntar y 61 quede en 

evidencia." 

Considera que el trabajo de periodista es una •chamba" como 

cualquiera otra. Afirma que lo importante no es estar en un mectio de 

6S 



CAPÍTULOII 

información o en otro, sino tener un lugar en donde hacer periOdismo. 

Lo importante, dice, es tener la claridad, la vehemencia con uno 

mismo de que tiene que prepararse diario y de que la universidad 

sirve más de lo que uno imagina. Lo importante es generar 

credibilidad y ésta se consigue durante toda la vida, concluye, porque 

la incredulidad se consigue en un segundo. 

'fr.'C"rq r.QN . . .J 

FALLA j.JE ORIGEN Gl Beatriz Rol••· 7~ 

Una ley de acceso a la información seria de gran ayuda para el 

trabajo periodístico. Sin embargo, la Subdirectora de Información de 

la Agencl• Mexlc•n• de Notlcl••· Notlmex, Beatriz Rojas, asegura 

que posteriormente tendría que haber voluntad para aplicarla. Dice 

que es contradictorio hablar de una ley aplicada por voluntad y no por 

obligación, pero resalta que hay muchas leyes que no se cumplen por 

no existir la instancia adecuada para hacer que se apliquen. Afirma 

que la importancia de una ley de acceso a la información radica en 

que las personas que deben rendir cuentas estarían obligadas a 

hacerlo. 

Beatriz Rojas relata la que califica de "experiencia ridlcula", 

cuando al preguntarle a un integrante de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal cuánto ganaba. el individuo aludido le respondió 

enojado "¿y usted porqu~ quiere saber?.". Este set\or, indica la 

periodista, no sabia que era un representante popular y que estaba 

ganando de los impuestos de la sociedad y esa condición lo obliga a 

"l'• EnUC\istada el 26 de enero de 2002. 
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informar abiertamente acerca de sus ingresos económicos por 

concepto de su trabajo. 

Antes de la claridad está la congruencia. Así se expresa Beatriz 

Rojas al recordar lo que alguna vez dijo Pablo González Casanova: 

ula democracia pasa por las urnas pero no termina ali/". Beatriz Rojas 

senala que aunque el presidente Vicente Fox sostiene que se puede 

saber cuánto cuestan sus toallas, procede de forma incongruente con 

la realidad. Hay que recordar que información presentada por el diario 

Milenio puso al descubierto que en la Residencia Oficial de Los Pinos 

se compraban toallas de cuatro mil pesos, cifra que mucha gente en 

el país no gan~ ni con un mes de trabajo, senara Beatriz Rojas 

Es impensable que una ley de acceso a la información existiera 

hace 1 o anos. Beatriz Rojas considera que las condiciones políticas 

del país hace una década no hubieran permitido una reglamentación 

de este tipo y que sobre todo tuviera efectividad. 

Beatriz Rojas recuerda que en una ocasión entrevistó al escritor 

e historiador Enrique Semo, acerca de la conveniencia de que un 

militar ocupara la Procuraduría General de la República, si el 

entonces candidato Vicente Fox alcanzaba la Presidencia, dos 

situaciones que por cierto terminaron por ocurrir. Relata Rojas que 

recibió una llamada del secretario particular del Presidente Ernesto 

Zedillo, Liébano Sáenz, para pedirte que dejara de hablar mal de la 

PGR. Beatriz Rojas resume su parecer sobre este caso: "No 

hablábamos ni de su procuradurla. Una. Dos, ellos ya se iban. Tres. A 
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él que le importaba y cuatro ¿con qué derecho habla y dice no hablen 

mal de la Procuraduría? ¿Qué es hablar mal?". 

Rojas afirma que algunos servidores públicos decían lo que les 

convenía y pone de ejemplo a dos ex servidores públicos: José Angel 

Gurría, Secretario de Hacienda y Osear Espinosa Villarreal, Regente 

de la Ciudad de México, ambos en funciones dentro del sexenio de 

Ernesto Zedillo y quienes jamás abrieron boca para decir que recibían 

jugosas pensiones de jubilación cuando aún trabajaban, y sobre todo 

cuando miles de jubilados reciben pensiones raquíticas. Los hechos 

sólo se conocieron mediante revelaciones del entonces diputado 

independiente Marcelo Ebrard. "No sé si todavía sigamos pagando 

esas pensiones, pero ¿teníamos o no derecho a saber cosas así?" se· 

pregunta Rojas. 

En lo que respecta a la relación de los duenos de los medios de 

información con los políticos, Rojas asegura que siempre han existido 

compromisos, en gran parte, gracias a la periódica renovación de las 

concesiones, la cuál hace que la mayoría de los empresarios de los 

medios teman que no les sea renovada dicha concesión. Indica que 

existen temas que de plano son prohibidos, como el caso 

FOBAPROA. "Ya no sabes tú si la censura viene del servidor público, 

del empresario que quiere quedar bien con el servidor público o de los 

dos". Recuerda la censura de que fue objeto por tratar este tema, 

cuando, como conductora de un programa radiofónico de Noticias, fue 

llamada por el dueno del medio para decirte que dejara de habler del 

tema y regat\ada: "tú que bandera traes?, cdllate". Beatriz Rojas 

set\ala: "¡Uno sólo es trabajador hombre!, uno no va a tener una 
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deuda en el FOBAPROA. uno menciona la cantidad de dinero que se 

va para pagar la deuda del FOBAPROA y que no se va para salud y 

educación". 

Concluye que para dejar de ejercerse esta censura por parte de 

los duel'los de medios de información, el periodista debe convertirse 

en empresario, y cita el caso de C•rmen Ari•t6gul y .J•vler 

Solórz•no en lm•gen Telecomunlc•clonea. Beatriz Rojas sostiene 

que la gente también debe exigir programas criticas como Circulo 

Rojo en Televla• para que los empresarios se den cuenta de que Mla 

verdad también vende". 

Hl R•úl Trelo 75 

Para este columnista del diario L• Crónle9 y ex director de la 

revista Etcéteni, una ley de acceso a la información como la 

planteada tanto por el Grupo Oaxaca como por el Gobierno Federal, 

no beneficiaria sustancialmente al desarrollo del periodismo. Asegura 

que en todo caso, una ley de este tipo sólo formalizaría una 

obligación del Estado. 

Le parecen sobredimensionados los alcances que podria tener 

esta ley. Están antepuestos intereses de algunos periodistas y 

legisladores, ya que, dice, piensan lograr novedades sustantiv••· 

cuando hoy en dia pueden hacerse, dice él, las peticion- de 

.. ~ Entrc,·istado el l.f de enero de 2002. 
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información que ampararía una ley de acceso a la información, y 

conseguirse con sólo enviar un escrito a un servidor público. 

Como periodista, Raúl Trejo escribe su columna en L• Crónlc• 

con información ya publicada, no precisamente en los medios, por lo 

que en su carrera profesional no ha buscado información. pública 

como reportero. No obstante como editor de la revista Etcétera, Trejo 

Delarbre dice haber encontrado alguna dificultad para obtener 

información de este carácter. 

Aún así, asegura que la información pública en nuestros días si 

es pública, es decir, la gente puede acudir a consultarla sin 

restricciones. Para ilustrar este hecho el columnista cita un caso. La 

revista Etcétera tenia inquietud por saber quiénes integraban el 

Consejo de Calificación que revisa y establece categorías a las 

películas en la Dirección de Cinematografía de la Secretaria de 

Gobernación. La solicitud de esta información se derivó a ralz de que 

un grupo de cineastas inconformes con la calificación otorgada a su 

cinta habían solicitado esta información infructuosamente. Tras una 

breve insistencia de su parte ante autoridades de Gobernación de la 

administración del Presidente Fox, Trejo Delarbre obtuvo dicha lista. 

En este caso, asegura Trejo Delarbre, Etcétera demostró que el 

acceso a la información existe, sin necesidad de una ley especifica. 

Raúl Trejo sostiene que no está en contra de una ley de este 

tipo, pero reitera que tampoco ve un beneficio sustancial para el 

periodismo. Los ciudadanos que no se dedican al periodismo no 

tendrían tampoco un beneficio con esta ley, porque no podrla 
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contrarrestar inercias y burocracias reinantes en muchas oficinas 

públicas. considera. En todo caso, dice Trejo, esta situación se irá 

resolviendo, más con la exigencia ciudadana en la práctica, que con 

la aprobación de una ley. 

Considera que pretende confundirse el tema del acceso a la 

información con el Derecho a la Información. La muestra más 

evidente de esa circunstancia, dice, es la participación de 

empresarios de la comunicación que se han negado a legislar otros 

aspectos referentes a los medios y que ahora quieren alcanzar el 

acceso a la información para que se diga que ya se agotó el tema y 

no entrar en la materia que a ellos les afectarla. 

Se refiere a la llamada "ley mordaza" impuesta a los medios. 

más bien como una mordaza impuesta a los legisladores por parte de 

los medios, ya que mediante presiones se impidió una legislación que 

regulara a los medios sin censuras, pero que limitaba los abusos de 

su parte, por eso es que al verse afectados. algunos medios impresos 

y electrónicos atacaron a los legisladores. 

Para Trejo Delarbre una discusión sobre la legislación de los 

medios como la que se dio en 1997 se antoja lejana en estos dlas. ya 

que. entre otras cosas, precisamente el alcance exagerado que se ha 

adjudicado a la ley de acceso a la información impide poner 

nuevamente el tema sobre la mesa. 
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PLAN DE PRODUCCIÓN DEL 

RADIO - REPORTAJE: 
PERIODISMO SIN LEY 

Los que 11iegan la libertad a los den1ás no se la 
111erecen ellos 111ismos. 

Abraham Lincoln. 
Presidente de Estados Unidos (1861 - 1865) 
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Plan de Producción del Radio - reportaje: Periodismo sin ley. 

En este capitulo se describen los objetivos del Radio -

reportaje "Periodismo sin ley" en lo referente a sus alcances 

temáticos. También se asientan los objetivos del mismo y algunas 

caracterfsticas técnicas referentes a la pre - produeción. 

3.1 Radio- reportaje: "Periodismo sin ley". 

3.2 Lema: "Información secuestrada". 

3.3 Logotipo: 

Periodismo si.n ey. 

r 

r 
INFORMACION SECUESTRADA. 
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3.4 .Juatlflc•cl6n. 

El nombre "Periodismo sin ley", en primera instancia sugiere la 

idea de un periodismo instalado en la anarquía que no se rige por 

ninguna norma. Sin embargo el verdadero sentido de la frase es la 

idea de que los informadores han ejercido su trabajo sin una ley de 

acceso a la información. El lema "Información secuestrada" refuerza 

esta idea, puesto que durante muchos al'ios los servidores públicos 

han mantenido la información del Gobierno como un bien particular 

y uno público, del cuál los funcionarios frecuentemente se 

benefician. 

El logotipo representa cómo los medios de información 

siempre, a toda hora y por cualquier flanco están pendientes de los 

sucesos mundiales, a pesar de las amenazas. 

3.5 Olljetlvoe 

General 

Orientar a la sociedad respecto a cómo se vería beneficiada con 

una ley de acceso a la información. 

Particulares 

1. Describir la forma en que los periodistas han obtenido 

información oficial sin una ley de acceso a la información. 

2. Orientar a la sociedad acerca de los beneficios que una 

legislación de estas características traería a los ciudadanos en 

su vida cotidiana. 

3. Informar a la sociedad de las razones por las que hasta ahora, 

no se haya logrado aprobar una legislación en esta materia. 
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3.6 Antecedente• de I• tem6tlc•. 

En México la discusión de legislar en torno al Derecho a la 

Información data desde. 1977, ano en el que dentro de un paquete 

de reformas electorales, el presidente José López Portillo incluyó 

una adición al articulo sexto de la Constitución que senala: "e/ 

derecho a /a información sem garantizado por el Estado." Desde 

hace casi un cuarto de siglo se ha intentado reglamentar este 

Derecho a la Información en sus diferentes vertientes. Una de estas 

ramificaciones es la ley de acceso a la información gubernamental. 

3.6.1 Antecedente• de I• aerle. 

* Entrevista a Luis Javier Solana. asesor editorial del diario El 

Unlverwal, hecha por José Gutiérrez Vivó. conductor del noticiario 

Monitor de la manana de lnfoNd. 1 de octubre de 2001. 

• Sección "Mesa polftica". del noticiario Monitor de la manana de 

lnfo1'8d. 17 de octubre de 2001, conducida por José Gutiérrez Vivó 

con la participación de: 

- Alfonso Zárate, analista polftico 

- Salvador Nava, catedrético de la Universidad Anéhuac del Sur e 

integrante del Grupo Oaxaca. 

- lssa Luna Pla, directora ejecutiva de la cétedra Konrad Adenauer 

de Derecho a la Información de la Universidad Iberoamericana e 

integrante del Grupo Oaxaca. 

- Miguel Carbonen, integrante del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM e integrante del Grupo Oaxaca. 
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* Sección "Mesa polltica", del noticiario Monitor de la manana de 

lnfor9d, 11 de diciembre de 2001, conducida por .J~sé Gutiérrez 

Vivó con la participación de: 

- .José Luis Durén Reveles. Subsecretario de Comunicación Social 

de la Secretarla de Gobernación. 

- Salvador Nava, catedrático de la Universidad Anéhuac del Sur e 

integrante del Grupo Oaxaca. 

- Miguel Carbonell, integrante del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM e integrante del Grupo Oaxaca. 

- Carlos Arce Macias, Titular de la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria, de la Secretarla de Economía 

3.7. Tempor•lld•d. 

Dur•clón: 30 minutos 

Perlodlcld•d: Los lunes, para que el público asimile los datos y 
reflexione en torno a la temética durante la semana. 

Hor•rlo: 7:30 a.m., para ahondar en temas de interés, dentro del 

horario informativo estelar de la radio. 

Perm•nencl•: Indefinida, pues se pretende lograr una permanencia 

con temas referentes a la información y los medios. 

3.8 Mod•lld•d d• Producción. Grabado, porque al ser un reportaje 

requiere un desplazamiento a los lugares de los hechos o •I émbito 

de trabajo de los diversos personajes entrevistados que incluirá I• 

producción. Además requiere un periodo de post producción para 

enriquecerla con elementos sonoros. 
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3.9 Formllto: R•dlo - reporuje. Se eligió esta vertiente del 

periodismo porque permite narrar con profundidad hec;:hos o ideas 

de interés debido a su amplitud, así como recabar la opinión de 

varios actores inmersos en el tema. ªPeriodismo sin ley • es un 

trabajo del tipo gr•n reporuje que utiliza para su desarrollo 

opiniones, declaraciones e ideas715
, es decir, expone el parecer de 

especialistas para que mientras se conoce su punto de vista, se 

hilvane una explicación del tema para que sea comprendido por el 

auditorio. La participación del reportero es sólo para enganchar a 

una fuente con la otra; preparar el terreno que vendrá enseguida o 

bien, para complementar una idea y desaparecer las dudas que 

pudiera dejar el entrevistado con su intervención. 

3.10 Audlencl• 77 

Nivel aocloeconómlco AJB. Este es el estrato que contiene a la 

población con más alto nivel de vida e ingresos del pars. El jefe de 

familia tiene en promedio un nivel educativo de Licenciatura o 

mayor. En este nivel se hallan gerentes. directores o destacados 

profesionistas. Laboran en importantes empresas del pals o ejercen 

en forma independiente su profesión. Viven en casas o 

departamentos propios de lujo. Los hijos de estas familias asisten a 

los colegios privados en el pafs o del extranjero. Normalmente, ama 

de casa y jefe de familia poseen automóvil del ano, algunas veces 

de lujo o importados, y tienden a renovarlos cada dos anos. Los 

autos están asegurados contra siniestros. Usualmente. el jefe de 

16 Ccbrián Hcm:ros. Mariano. Génctm mrolJD!ltjyos apdit&jpttlg. p 133 y 137 . 
.,., Con dalos de la Asociación McxiQlfta de Agencias dr: l.m.'estisación de ~ ,.. Opinión Aiblic:a 
hup://~"""·.amai.org/cspanol.abunl 
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familia posee al menos una cuenta de cheques. Tienen más de dos 

tarjetas de crédito, asl como seg~ros de vida y/o de gastos 

médicos. Normalmente Asisten a clubes privados. Suelen tener 

casa de campo o de tiempo compartido. Más de la mitad de la gente 

de nivel alto ha viajado en avión en los últimos seis meses. Toman 

vacaciones en lugares turlsticos de lujo, visitan al menos una vez al 

ano el extranjero, y varias veces el interior de la República. Colonias 

típicas: Bosques de la Lomas, Pedregal de San Angel, San Angel 

lnn, Tecamachalco, La Herradura, Villa Verdún. Ingreso mensual 

familiar: al menos 48, 000. 

Nivel •ocloeconómlco C+. En este segmento están personas con 

ingresos o nivel de vida ligeramente superior al medio. La mayorla 

de los jefes de familia de estos hogares tiene un nivel educativo de 

Licenciatura, muy pocas veces cuentan solamente con educación 

Preparatoria. los jefes de familia son empresarios de compatUas 

pequenas o medianas, gerentes o ejecutivos secundarios en 

empresas grandes, o profesionistas independientes. Las personas 

que pertenecen al Nivel C+ viven en casas o departamentos propios 

que cuentan con dos o tres 3 recámaras, uno o dos batlos, sala, 

comedor, cocina, un estudio o sala de televisión y/o un pequetlo 

cuarto de servicio. los hijos son educados en primarias y 

secundarias particulares, y con grandes esfuerzos terminan su 

educación en universidades privadas caras o de alto 

reconocimiento. Pos-n un automóvil, aunque no tan lujoso como el 

de los adultos del Nivel Alto. usualmente tiene un auto familiar y un 

compacto. Normalmente, sólo uno de los autos está asegurado 

contra siniestro. El hogar tiene todas las comodidades y algunos 
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lujos. Las personas de nivel C+ poseen un par de tarjetas de 

crédito, en su mayorla nacionales, aunque pueden tener una 

internacional. Asisten a clubes privados. Toman vacaciones 

generalmente en el interior del pais, y a lo més una vez al afio salen 

al extranjero. Colonias tlpicas: Satélite, Colonia del Valle, Irrigación, 

Nápoles. Ingreso mensual familiar desde $19,200. hasta $48,000. 

Nivel socloeconómlco C. En este segmento se consideran a las 

personas con ingresos o nivel de vida medio. El jefe de familia de 

estos hogares normalmente tiene un nivel educativo de 

Preparatoria. Destacan pequenos comerciantes, empleados de 

gobierno, vendedores. maestros de escuela, técnicos y obreros 

calificativos. Los hogares de las personas que pertenecen al Nivel C 

son casas o departamentos propios o rentados que cuentan con 

dos recámaras en promedio, un baflo, sala, comedor, y cocina. Los 

hijos, algunas veces, llegan a realizar su educación básica (primaria 

- secundaria) en escuelas privadas y terminan la educación superior 

en escuelas públicas. Los hogares de Clase c sólo poseen un 

automóvil para toda la familia, compacto o austero y no de modelo 

reciente; casi nunca está asegurado contra siniestros. Cuentan con 

algunas comodidades como un aparato telefónico, equipo modular, 

dos televisores, y videocassettera. En cuanto a instrumentos 

bancarios, algunos poseen tarjetas de crédito nacionales y - poco 

común que usen tarjeta internacional. Dentro de los principales 

pasatiempos destacan el cine, parques públicos y eventos 

musicales. Estas familias vacacionan en el interior del pala, 

aproximadamente una vez por afio van a lugares turlsticos 

accesibles, relativamente económicos. Colonias tlpicas: Prados del 
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Rosario, Real del Moral, Avante, Sta. Marfa la Rivera. Ingreso 

mensual, desde $6,400. hasta $19,200. 

3.11 Eatructuni 

ESTRUCTURA DEL RADIO - REPORTAJE 
·~ 

SecclOn Contenido Gr•baido Tiempo Tiempo 
o en vivo P•rcl•I to .. I 

Rúbrica Anuncia el titulo del Grabado 00:18 00:18 
reportaje y marca el 
inicio del mismo 

Introducción Los especialistas en Grabado 2:16 2:34 
Derecho Ignacio 
Burgos y Miguel 
Carbonell presentan 
un panorama del 
Derecho a la 
Información y del 
acceso a la 
información 

Periodistas sin ley Los periodistas Grabado 1:12 03:46 
Guadalupe Juárez y 
Sergio Sarmiento 
narran los problemas 
que han tenido con 
servidores públicos 
por el tratamiento que 
han dado a su 
información 

El acceso a la El especialista Miguel Grabaclo 00:31 04:17 
información, hoy Carbonell ejemplifica 

los alcance• de une 
ley de ecceao a I• 
inform•ción 

-~ 

Cápsula: "La Se presenta la forrn9 Grabaclo 00:53 05:09 
partida secreta" en que medi•nte la 

revisión de datos 
gubernament•I•• -
descubrió un fondo de 
los Presidentea de I• 
República ll•mlldo "I• 
oartida aacret•" 
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. 
Sección Contenido Gr•Ndo Tiempo Tiempo 

o en vivo 1 ... rcl•I to .. 1 
Cómo obtienen Los periodist•s Angel Grabado 03:35 08:43 
información los Pedrero, Miguel 
periodistas B•dillo, Martín 

Espinoza y Be•triz 
Rojas describen la 
forma en que se 
allegan de 
información y las 
tácticas que los 
servidores públi=s 
utilizan pera 
bloauearlos 

Los El periodista Javier Grabado 01:15 09:58 
inentrevistables Solórzano enumera a 

personajes politi=s 
que históriCllmente 
fueron y son reacios a 
=nceder entrevistas 

"'" ,_ 
·~ 

.... 
Los beneficios del El especialista en Grabado 00:53 10:51 
acceso a la Derecho, Ernesto 
información (1) Villanueva, adelanta 

la forma en que 
México se beneficiaria 
=n una ley de acceso 
a la información. 
desde la perspectiv• 
de los periodistas y la 
ciudadanía en 
aeneral 

~~•NTLJ 

Testimonio Una madre de familia Grabado 02:49 13:41 
intenta indagar con 
las autoridades las 
razones de un extr•l'\o 
incidente dOnde 
falleció uno de sus 
hiios. Aquí, la historie 
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""""'"TO~· ~··""' 
Sección Contenido Gr•INldo Tiempo Tiempo 

o en vivo ... rcl•I ...... 
Las propuestas de Se presenta un Grabado 05:59 19:39 
ley de acceso a la panorama histórico y 
información uno actual de el 

acceso a la 
información pública en 
voz de Beatriz Rojas y 
Javier Solórzano; los 
especialistas Emesto 
Villanueva, José 
Ramón Cossio e lssa 
Luna Pla; el senador 
Javier Corral, el 
Contralor Francisco 
Barrio y el 
subsecretario de 
Gobamación, José 
Luis Durán Reveles 

,....,,..TI-in .... 
Ya no hay censura Se muestran las Grabe do 02:01 21:39 
en el Foxismo contradicciones del 

Presidente Vicente 
Fox cuando, tras 
asegurar que no hay 
censura, que se 
puede hablar con 
libertad, una semana 
después despotrica 
en contra de los 
medios de 
información 
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~yauna• '"" 
Seccl6n Contenido Gr•bado Tiempo Tiempo 

o en vivo ... n:l•I toul 
Los beneficios de Los especialistas en Grabado 04:28 26:08 
la ley de acceso • Derecho Diego 
la información (2) Valadez y Ernesto 

Villanueva opinan de 
la forma en que se 
beneficiaria la 
sociedad me>dcana en 
su conjunto con la ley 
de acceso a la 
información. En este 
segmento también 
opinan los periodistas 
Guadalupe Juárez. 
Miguel Badillo, Angel 
Pedrero, Sergio 
Sarmiento, Javier 
Solórzano. Beatriz 
Rojas y Martín 
Esoinoza -· ~-·~ 

Conclusiones Se presentan algunas Grabado 03:45 29:53 
de los problemas que 
podrla encontrar- la 
ley de acceso a la 
información una vez 
aprobada por el 
Congreso de la Unión. 
Hablan en este 
apartado el Contralor 
Francisco Barrio; el 
Director de Archivos 
del Archivo Gener•I 
de la Nacióri; el 
especialista en 
Derecho, Diego 
ValadeZyla 
periodista BeMriz 
Rojas. El reportero, 
Angel Arellano, hace 
un balance final de 
esta investi,...ción. 
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Sección 

Créditos 

Rúbrica 

CAPfT\JLOUI 

. . : ........ 
Contenido 

Se mencionan los 
nombres de locutores. 
operadores, •-sor de 
proyecto, productor y 
re rtero 
Marca el final del 
re rta· 

GraHdo 
oanvlvo 
Grabado 

Grabado 

00:25 

00:18 

TI ampo 
to .. I 
30:18 

30:37 

3.12 Cronor•m•. Cómo parte de esta serie de trabajos 

periodísticos, se enlistan a continuación diez proyectos de programa 

en donde se abordarán diversos temas. Se adelante el nombre del 

programa, el invitado y una sinopsis del tema abordado. 

Plr•terf•. Arturo Diaz, Presidente de la Asociación Mexicana de 

Productores de Fonogramas y Videogramas. El objetivo es mostrar 

un panorama de los danos que este ilícito hace a las disqueras, 

artistas y gente relacionada con el medio de la música, cine y video. 

Robo de nlftos. Guillermo Gutiérrez Romero, Presidente de la 

Fundación Nacional de Investigaciones de Nil\os Robados y . . 
Desaparecidos. Se indicarán las formas de operar de las bandas 

dedicadas al robo de ninos y se orientará acerca de medidas de 

seguridad que pueden evitarse para evitar que un nil\o sea robado. 

N•rcotnllflco y poder. Luis Astorga, sociólogo. Se identificarán las 

áreas del Gobierno que tienen influencia del narcotráfico. 
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Greenpe•ce. Raúl Benet, representante de Greenpeace México. Se 

presentará un panorama acerca del trabajo que realiza esta 

Organización No Gubernamental en nuestro país. 

Secu-tro. Rubén Borden, asesor en materia de seguridad. Se 

proporcionarán algunas recomendaciones para evitar ser victima de 

secuestro. 

Tl•telolco 7:19. Edmundo Delgado, Presidente del grupo los 

Auténticos Topos de Tlatelolco. Se recordará la forma en que su 

organización ayudó a rescatar gente atrapada bajo edificios 

derrumbados en los sismos del 85. 

Autos chocol•te. Arturo Avila, Asesor Externo en Asuntos 

Jurídicos y Económicos de la empresa estacionamientos Pare, S.A. 

se mencionarán los problemas que acarrea a la industria del 

automóvil, el ingreso de coches procedentes del extranjero 

ingresados de forma ilegal. 

Guerrlll• en M6xlco. Gustavo Hirales, ex integrante de la 

organización guerrillera Liga 23 de septiembre. El invitado platicaré 

su experiencia durante los anos que perteneció a esta agrupación y 

la forma en que el gobierno los reprimía. 

TLC:10 eftos. Alberto Arroyo, miembro de la Coordinación Nacion•I 

de la Red Mexicana Frente al Libre Comercio. Se presentará un 

panorama de este acuerdo comercial entre México, Estados Unidos 

y Canadá a una década de firmado. 
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Narco - corridoa. Arturo Alvarez, especialista en música nortena. 

Se abordará el tema de los narco - corridos y la influencia que 

ejerce en la población. 

3.13 F•ctor hum•no. En esta sección se mencionan a las personas 

que intervinieron para la elaboración del reportaje. 

3.13.1 Creativos. 

- Locutores: 

1 .Gerardo Romero. 

2.Gabriela Granados. 

3.Alejandra Martfnez. 

- Reportero, editor y guionista: 

Angel Arellano. 

3.13.2 T6cnicos. Antonio Serrano y Emesto Cano. 

3.1• Recurso• materl•I-. A continuación se enlista el equipo que 

se utilizó para hacer el reportaje 

3.1•.1 Equipo de gramción. Una caja de cassetes de 90 minutos, 

una grabadora profesional, un micrófono unidireccional, un cable de 

baja impedancia, una mezcladora de a canales, una grabadora de 

carrete abierto, un deck con doble casetera, un reproductor de dat, 

dos reproductores de cd, 2 micrófonos profesionales. 

86 



Plan de Producción del ~lo - l"el>OIUJe: Periodismo sin ley. 

3.1•.2 P•pelerl•. Un ciento de hojas blanca tamano carta, lápices, 

marcadores, una computadora con Internet y una impresora. 

3.15 P,...upu-to. 

Locutores $2,000 

Reportero S 1,000 

Editor S 800 

Guionista $800 

Cassetes $150 

Grabadora: $900 

Micrófono unidireccional: $350 

Cable de baja impedancia: S 150 

Un ciento de hojas tamano carta: $15 

Computadora con Internet: $5,000 

Impresora: $1,500 

Total: $12,665 

3.16 P•troclnlos: Aeroméxico, Comercial Mexicana, AT&T, UNAM 

yCompaq 

3.17 Eml•ora: Imagen 90.5 F.M. Esta emisora se identifica como la 

estación que tiene como audiencia a adultos jóvenes que gustan de 

música diferente e información actual. El perfil que buscamos 

encajarla dentro de este ámbito. 

3.18 Cobertura: Reporteo en el lugar de trabajo de la fuente viva y 

posterior armado en estudio de reportaje. 
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3.19 Promoclon": Regalo de libros editados por la UNAM, vales 

de despensa de Comercial Mexicana, descuentos en la compra de · 

boletos de viaje por Aerom6xico, descuentos en computadoras 

Compaq asf como en la contratación de servicios de AT&T. Los 

premios se obtendrán respondiendo preguntas relacionadas al 

tema, que se fOrmularán antes de la transmisión del reportaje. 
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CAPITULO IV 
GUIÓN DEL RADIO - REPORTAJE: 

PERIODISMO SIN LEY. 

La verdad siempre sale a flote como la gota de 
aceite en el vaso de agua. 

Lo/a Flores. 
Actriz y bailarina española. 



CAPfTuLOIV 

Este capitulo contiene datos referentes a la gente que participó en 

la elaboración del reportaje, la fonografía, los inaerts y el guión 

técnico del mismo. 

4 .1 Hoja de producción. 

Radio - reportaje: Perlodlamo aln Ley. 

Duración: 30 minutos con 37 segundos 

Locutores: Gerardo Romero, Gabriela Granados y Alejandra 

Martinez. 

Operadores: Ernesto Cano y Antonio Serrano. 

Productor, reportero, editor y guionista: Angel Arellano. 

Cápsulas 1: La partida secreta. 

Número total de hojas del guión técnico:18 
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4.2 Fonografía. 

- Disco 1. El más grande homenaje a los Tigres del Norte, varios. 

Fonovisa. 2001. Serie TFZ3605. Track 2 y track 7. 

- Disco 2. Total Guitar TG cd volume 63, essential listening for all 

guitarists. Serie TG 631269 Track 4. track 7, track 8 y track 29. 

- Disco 3. Planet V. Featuring 20 Album doble exclusive tracks & 

remixes. CD 2 de 2 Track 2 y track 3. 

- Disco 4. Sting, The Best of Sting 1984-1994. Fields of Gold. A&M 

Records. Track 6. 

- Disco 5. Urban Assault, tarjeta de supervivencia. Microsoft. Track 

2 

- Disco 6. El Tri, una rola para 10, minusválidos. WEA. CDXN 

983402 Track 11. 

- Disco 7. Ana Belén. Peces de Ciudad. BMG Music Spain. CDL-

743218615627 

- Disco 8. Gustavo Cerati. CDL743216884322. BMG-Ariola. Track 1, 

track 7, track 1 O 

- Disco 9. Planet V. Featuring 20 Album doble exclusive tracks & 

remixes. CD 1 de 2 Track 2. 

- Disco 1 o. Randy Newman. ·sound Track" de la película "Monsters 

lnc." , 2001, Disney - Pixar, Walt Disney Records. Serie 60712-7. 

Track 2 y track 6. 
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CAPÍTULO IV 

4.3 Hoja de inserts. 

lnaert 1. Collage de rúbricas de programas informativos (Imagen 

Informativa, Monitor, CNI Noticias, Formato 21, Noticieros Televisa) 

(28") 

lnaert 2. Miguel Carbonell "El Derecho a la información ... párrafo " 

(35") 

lnaert 3 Ignacio Burgoa Orihuela "Como el estado garantizaría 

el...a su cargo" (29") 

lnaert 4. Guadalupe Juárez "yo me acuerdo haber trabajado ... 

Cerrados" (25") 

ln••rt 5. Sergio Sarmiento me ha pasado innumerables 

veces ... destituido" ... también se me negó" (28") S 

lnaert 6. Miguel Carbonell "bueno pues cualquier caso ... se podría 

saber" (20") 

lnaert 7. Música del Noticiario Imagen Informativa. 

lnaert 8. Angel Pedrero "en primer lugar acudes a las ... lo que ellos 

te quieren decir" (40") 

lnaert 9. Música Urban Assault, de Microsoft (Disco 5). 

lnaert 10. Miguel Badillo "estaba yo haciendo una investigación ... 

Secretaria de Gobernación" (54") 

lnaert 11. Martín Espinoza "El funcionario cr-... a nadie" (13") 

lnaert 12. Canción no me hagan perder el tiempo, El Tri, primera 

parte. (Disco 6). 

lnaert 13. Beatriz Rojas "Yo he tenido experiencias ... cuánto gana" 

(24") 
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lnaert 14. Canción no me hagan perder el tiempo, El Tri, segunda 

parte 

lnaert 15. Canción no me hagan perder el tiempo, El Tri, tercera 

parte 

lnaert 18. Javier Solórzano "Bueno Gutiérrez Barrios ... no quiere y 

no quiere"(47") 

lnaert 17. Ernesto Villanueva "Si partiéramos de que ... decisión" 

(44") 

lnaert 18. Sonido ambiente a la salida de una secundaria (2'00") 

lnaert 19. Testimonio de María de la Luz Sánchez. "pues corrl a la 

calle de ... dijo que ya no. (22") 

lnaert 20. Testimonio de Maria de la Luz Sánchez •se dieron hasta 

por lo que ... ni a nada. (25") 

lnaert 21. Testimonio de Maria de la Luz Sánchez "la amenazó ... 

donde vives." (5") 

lnaert 22. Testimonio de María de la Luz Sánchez •en la quinta una 

licenciada ... información". (16") 

lnaert 23. Beatriz Rojas "los empresarios de los medios ... o de los 

dos" (36") 

lnaert 24. E mesto Villanueva "bueno fue un termino poco ... que es 

el punto de partida no" (16") 

lnaert 25. Javier Corral "hemos desagregado ... a la información 

pública" (23") 

lnaert 28. Promociona! Foros de Consulta de la Ley de Acceso a la 

Información (30") 

lnaert 27. Francisco Barrio"Si observamos ... a la información" (30") 

lnaert 28. Javier Solórzano "Hubiéramos sabido ... Fobaproa• (7") 
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lnaert 29. Canción típica oaxaquena Sandunga versión con 

metales. 

lnaert 30. lssa Luna Pla "el periodista en México ... y completa" (30") 

lnaert 31. José Ramón Cossío "Yo creo que son dos elementos ... 

agenda nacional" (41") 

lnaert 32. José Luis Ourán "bueno, no se hablan ... del Ejecutivo 

Federal" (22") 

lnaert.33. Música nortetla. 

lnaert 3•. Fragmento del programa radiofónico "Fox en vivo Fox 

contigo" del 27 de octubre de 2001. "¡La prensa! ¡Qué mejor que la 

prensa. la tundiza ... les ha dicho, absolutamente nada." (30") 

lnaert 35. Fragmento del programa radiofónico "Fox en vivo Fox 

contigo" del 3 de noviembre de 2001. "Como yo ya dejé ... con 

críticas de periódicos" (30") 

lnaert 36. Diego Valadez "Hay algo que va a ser ... la sociedad" 

(28") 

lnaert 37. Ernesto Villanueva "Bueno yo creo ... notas sin confirmar 

(34") 

lnsert 38. Guadalupe Juárez "Generalmente en los países ... y a la 

opinión pública" (44") 

lnaert 39. Miguel Badillo "Una buena ley ... este pals" (34") 

lnsert 40. Angel Pedrero "En teorla ... judicial (27") 

lnsert 41. Sergio Sarmiento "Mire més que -r ... impuestos· (22") 

lnsert 42. Javier Solórzano "La ley de acceso ... hacerse" (10") 

lnaert 43. Beatriz Rojas "Si por supuesto que ... que se apliquen· 

(21") 

94 



Guión del RadiO - reportaje: Periodismo stn ley 

lnaert '4. Martín Espinoza "Con ley de la información ... público" 

(10") 

ln••rt 45. Francisco Barrio "Un riesgo importante ... cumplir" (35") 

ln••rt 48. Adrián Castillo "Se requiere de ... federal" (15" 

ln••rt 47. Diego Valadez "Tenemos que hacer ... generalizada" (11 ") 

ln••rt 48. Beatriz Rojas "Bien lo dijo Fox ... claridad" (48") 
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4.4 Guión técnico. 
HOJA 1/18 

OPERADOR ENTRA INSERT 1 COLLAGE DE MEDIOS 

FONQEA A CUE IENTRAQA> 

LOCUTOR 1 Periodismo sin ley ... información secuestrada. 

OPERAQOR MEZCLA SONIDO AMBIENTE DE 

CONSTRUCCION Y FONQEA A CUE 

LOCUTOR 2 Si contratamos a una persona para que construya 

un edificio, tenemos derecho a saber qué clase de 

varilla utilizó; la pintura aplicada en los muros; el 

tipo de cable de la instalación eléctrica o las 

caracterfsticas de los cimientos. Si nuestro 

empleado se negara a facilitar esa información, 

seguramente pondríamos el grito en el cielo. 

OPERADOR SUBE FONDO MEZCLA CON DISCO 1 TRACK l 

FONDEA 

f TESIS CON 
. LfA~LA DE ORIGEN 
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HO.IA2/18 

LOCUTOR 2 El Gobierno es el empleado que debe informar a la 

sociedad y permitirle que investigue lo que hace con 

el dinero de sus impuestos. La Constitución, en su 

artículo sexto, set'lala que el Derecho a la 

Información será garantizado por el Estado. El 

Doctor en Derecho Constitucional Miguel Carbonen 

explica en que consiste. 

OPERADOR SALE FONDO. ENTRA INSERT 2 MIGUEL 

CARBONELL "El Derecho a la Información ... 

p•rrafo " 131"). ENTRA DISCO 2 TRACK 1 

FONPEAACUE 

LOCUTOR 2 Ignacio Burgoa Orihuela, estudioso de la 

Constitución Mexicana, explica lo que el Gobierno 

está obligado a realizar respecto a este Derecho a 

la Información. 

OPERADOR SALE FONDO. ENTRA INSERT 3 IGNACIO 

BURGOA "Como •I •atado q•rwntfurla el ... • •u 
cargo" f21"l. SALE FONDO A CUE. 

LOCUTOR 2 El Estado no siempre ha informado de sus 

actividades, pero si ha presionado a los medios de 

información. 
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H0.JA3/18 

OPERADOR CENTRA FX REPETICION A VOZ DE LOCUTOR 1) 

ENTRA A FONDO PISCO 3 TRACK 2 

LOCUTOR 1 Los periodistas sin ley. (FX REPETICIÓN) 

Guadalupe Juárez, Formato 21. 

OPERADOR ENTRA INSERT • GUADALUPE .JUÁREZ "yo me 

•cuerdo h•b9r tr•b•l•do ..... ctrr•doa" C25") 

LOCUTOR 1 Sergio Sarmiento, diario Reforma. 

OPERADOR ENTRA INSERT 5 SARMIENTO "mt h• paHdo 

lnnumer•blt• ytces .... deatltuldo"... Secretar!• 

dt Educ•clón Públlc• CFX REPETICIONI gmbl•n 

H me neaó" f21"> SALE FONDO A CUE 

LOCUTOR 2 No existe una ley que defina cómo se puede tener 

acceso a la información pública. Miguel Carbonell, 

expone qué se podría saber de existir una ley así. 

OPERADOR ENTRA INSERT 8 MIGUEL CARBONELL "P9r 

elemplo cuanto ... podrt. Hbwr'' C20"> l ENTRA 

CAPSULA 1 HELENA HOFBAUER f1 '00") / 

ENTRA INSERT 7 FONDQ IMAGEN 

INFORMATIVA A CUE 
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HOJA4/ 18 

LOCUTOR 2 .Las oficinas de comunicación social de las 

dependencias públicas, deber ser instrumentos para 

facilitar el acceso a la información. Angel Pedrero 

Alonso, reportero de investigaciones especiales del 

noticiario Imagen Informativa, describe la forma en 

que más bien bloquean a quien solicita esa 

información. 

OPERAQOR ENTRA !NSERT 8 ANGEL PEDRERO "en primer 

lugar •cude• a 'ªª"º lo que elloa .. gylerwn 
decir" (10"\ SUBE FONDO Y MEZCLA CON 

INSERT 9 URBAN ASSAUL T ICISCiO 5), BAJA A 

FONQO. 

LOCUTOR 2 Cuando la información que las dependencias llegan 

a facilitar a los periodistas no sirve de mucho, 

existen métodos para conocer datos ocultos. Miguel 

Badillo, reportero de investigación del periódico El 

Universal, constantemente es victima de amenazas 

y hostig~miento por averiguar asuntos que el 

Gobierno, preferirla mantener en secreto. 

OPERADOR ENTRA !NSERT 10 MIGUEL BADILLO "e1t9ba yo 
haciendo un• lnyeatlg1cl6n . .., .... SwcreYrfa de 
Gobem•c!On" «M"> 
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HOJA 5/18 

LOCUTOR 2 El periodista Martln Espinoza, conductor del 

noticiario Monitor de lnfored, explica porqué los 

funcionarios se niegan a facilitar información que es 

pública 

OPERAPOR ENTRA INSERT 11 MARTIN "El funcionario 

Cree ...... a nadie" C13") SUBE FONDO Y MEZCLA 

CON INSERT 12 EL TRI. PRIMERA PARTE 

fDISCOI». 

LOCUTOR 2 Las entrevistas a funcionarios constituyen también 

una fuente de información, aunque no siempre se 

conoce lo que se desea saber. Habla Beatriz Rojas. 

Subdirectora de Información de Notimex 

OPERADOR ENTRA INSERT 13 BEATRIZ RO.JAS "Yo h• 

tenido experlenc11a ..... cu•nto gana" «24") 

ENTRA INSERT 14 EL TRI. SEGUNPA PARTE 

CDISCOI». 

LOCUTOR 2 El conductor de los programas Círculo Rojo e 

Imagen Informativa, Javier Solórzano, identifica a 

quienes casi por tradición se niegan a conceder una 

entrevista. 

OPEBAPOR ENTRA INSERT 11 EL TRI. TERCERA PARTE 

«DISCO t». FONDEA A CUE 
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HOJA6/18 

LOCUTOR 1 Los inentrevistables. 

OPERADOR ENTRA INSERT 18 JAVIER SOLORZANO "Bueno 

Gutltrrez B1rrtos .... no qul•re y no qul•re"C47"1 

SUBE FONDO Y DESVANECE 

LOCUTOR 2 El especialista de la Universidad Iberoamericana 

Ernesto Villanueva, destaca que con una ley de 

acceso a la información, los ciudadanos también 

podrían conocer información en posesión de los 

órganos de Gobierno para tomar decisiones 

acertadas. 

OPERADOR ,..IN..._s_E""R"""T.__1.:_7.____.,E..,R~N..,E .. S,._T.:_O..,.__ ... v_1~L .. L,,.A,..N .... u....,E ... v ... A...__•..,•s~• 

P4rtlframo• di QUI .... d1clslón" t+f") I ENTRA 

DISCO 7 TRACK 3 FONDEA A CUE 

LOCUTOR 2 Algunas personas requieren información pública 

para tomar decisiones acertadas; otras para realizar 

una supervisión ciudadana y algunas más para 

hallar la gran revelación periodfstica. Pero tambill!tn 

existen las que intentan conocer información 

pública, tan sólo para tratar de entender la muerte 

de un hijo. 

OPERADOR SALE FONDO Y ENTRA !NSERI 11 «SONIDO 

AMBIENTE> Y FONDEA A CUE 
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HOJA 7/18 

LOCUTOR 4 El sábado 1 o de noviembre del 2001 lván, Erica y 

Maricela, estudiantes de secundaria, salieron de la 

colonia Maza rumbo a Chapultepec en compat'lía de 

Antonio, el prefecto de la escuela. 

OPERADOR SALE FONDO Y ENTRA DISCO 1 TRACK 2 y 
FONDEA ACUE 

LOCUTOR 4 María de la Luz Sánchez, madre de lván y Erika, 

vive separada de su esposo desde hace algún 

tiempo. Ella recuerda que esa noche le avisaron 

que sus hijos estaban tirados en una esquina 

cercana a su casa. 

OPERAQOR ENTRA INSERT 19 MARIA DE LA LUZ "QUH 

corri 1 11 Hll• de..... dl!o aue H no" 122'') 

ENTRA PISCO 2 TRACK • V FONQEA A CUE 

ENTRA INSERT 20 MARIA PE LA LUZ .... dieron 

hatg .... ni a nad• C25") 

LOCUTOR 4 El forense dictaminó exposición prolongada a 

bióxido de carbono. Erika asegura que el prefecto 

los dejó tirados, a media calle. 

OPERADOR .E!:i!BA INSERT 21 MARIA PE LA LUZ "la 

amenazó ... donde vlyaa ... 
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HO.JAB/18 

LOCUTOR 4 El ministerio público que los atendió no tuvo nada 

de público. En todo momento les negó información 

del expediente, de un expediente que abordaba el 

caso de la muerte de su hijo lván. 

OPERADOR ENTRA INSERT 22 "en 1• quint• un• llcencl•d• 

..... lnform1ción" 116") 

LOCUTOR 4 Como Maria de la Luz y su esposo, muchas 

personas se encuentran ante esta negativa cuando 

solicitan información. La burocracia de las 

dependencias públicas se impone y el ciudadano ... 

OPERADOR ENTRA DISCO 2 TRACK ' A FONDO SUBE y 
DESVANECE A CUE 

LOCUTOR 4 ••• el ciudadano es lo que menos importa .. 

OPERADOR SUBE FONDO Y MEZCLA CON DISCO 8 TRACK 

1 FONQEA Y DESVANECE. 
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HOJA9/ 18 

LOCUTOR 2 Desde que se agregó el Derecho a la Información 

en la Carta Magna, han existido varios intentos para 

concretarlo. En 1998 la Cámara de Diputados 

intentó conformar un marco jurídico para tener 

acceso a la información pública; para garantizar el 

ejercicio responsable de la libertad de expresión, y 

para hacer transparente la relación entre los medios 

y el Estado. Y es que la presión que reciben los 

periodistas no sólo proviene de los funcionarios 

públicos. Es Beatriz Rojas de Notimex. 

OPERADOR SALE FONDO Y EN"rRA INSERT 23 BEATRIZ 

RQ,JAS "loe empretartoe de 101 medio• ...... o de 

loe dos" <31") ENTRA DISCO ' TRACK z. 

FONDEA Y DESVANECE. 

LOCUTOR2 La intención de los diputados para legislar en tomo 

al tema de los medios de información, fue calificada 

como la gestación de una "ley mordaza", que 

dal'laría la libertad de expresión. Ernesto Villanueva 

tiene su punto de vista de la llamada "ley mordaza". 

OPERADOR ENTRA INSERT 24 ERNESTO VILbANUEYA 

bueno fue un termino pocp .... gye U el pyntp 

de partida" <11") ENTRA DISCO 1 TRACK 10 

FONDEA Y DESVANECE. 
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HOJA 10118 

LOCUTOR 2 El Senador .Javier Corral, Presidente de la Comisión 

de Comunicaciones de la 58 legislatura, y en ese 

entonces uno de los principales diputados 

impulsores, de la llamada "ley mordaza", y por 

consiguiente de los más atacados, coincide con 

Ernesto Villanueva. 

OPERADOR ENTRA INSERT 25 JAVIER CORRAL "h•mol 

de11greq•do... • I• lnform•clón pública" 123"a 

INSERT 2& PROMO FOROS DE CONSULTA 

"HblH que ... 130"a FONDO A CUE 

LOCUTOR 2 El Gobierno convocó a una serie de foros de 

consulta para la elaboración del proyecto de la ley 

de acceso a la información. Uno de los encargados 

de instrumentarlos, el Secretario de la Contraloría, 

Francisco Barrio, expone un argumento más para el 

impulso de esta ley. 

OPERADOR SALE FONDO Y ENTRA INSERT 27 FRANCISCO 

BARRIO "SI ouerv•mow ..... • I• lnform•cl6n" 

«3Q"a ENTRA DISCO 1 TRACK 11 DESVANECE A 

~ 

LOCUTOR 2 El periodista .Javier Solórzano explica qué asuntos 

de corrupción se habrían evitado si en el paNdo 

hubiera existido una ley de acceso a la información. 
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CAPÍTULO IV 

HOJA 11/18 

OPERADOR ENTRA INSERT 2fl .JAVIER SOLÓf!ZANO 

"Hubl•ramos Hbldo .... Fob.lpmw" <7"• 

LOCUTOR2 Paralelamente al 

denominado Grupo 

proyecto gubernamental, 

Oaxaca, conformado 

el 

por 

académicos, empresarios de medios de información 

y periodistas, elaboró su propuesta para que los 

diputados la consideraran como iniciativa de ley. 

OPERADOR ENTRA A FONDO INSERT 29 SANDUNGA. 

LOCUTOR 2 lssa Luna Pla, integrante del Grupo Oaxaca habla 

de la forma en que el periodismo se podrla 

beneficiar con una ley de acceso a la información. 

OPERADOR SUBE FONDO. ENTRA INSERT 30 INSERT ISSA 

LUNA "•! peri9C1IW en M•xlco ....... y complN" 

(30''> ENTRA DISCO 1 TRACK 2 FONDEA A CUE. 

LOCUTOR 2 Pero a todo esto. porque 25 anos después de que 

se incluyó el tema del Derecho a la Información en 

la Constitución Mexicana, ahora se vislumbra la 

posibilidad de comenzar a legislar en tomo al tema. 

Habla el Doctor José Ramón Cossro, Director del 

Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico 

Autónomo de México ITAM. 
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Guión del Radio - repol'Qje: Periodismo sin ley 

HOJA 12 / 18 

OPERADOR ENTRA INSERT 31 JOS!: RAMON COSSIO "Yo 
creo que •on dos e!tmentos ..... r•clon•I•• " 

~ 

LOCUTOR 2 Para el subsecretario de Comunicación Social de la 

Secretaría de Gobernación, José Luis Durán 

Reveles. la iniciativa de abrir la información es un 

logro del Gobierno Foxista. 

OPERADOR !NSERT 32 .JOSE LUIS DURAN "bueno. no H 

h•bf•n ..... Ftder•I" f22"' SALE FONDO Y ENTRA 

INSERT 33 MOSICA NORTEfi!A FONDEA A CUE. 

LOCUTOR 2 El Gobierno de Vicente Fox asegura tener la 

intención de transparentar el ejercicio de su 

administración. El presidente también afirma que en 

su régimen ya se acabó la censura. 

r--=rE::-::s=rs:-:c~o-N--
FALLA DE ORIGEN 

OPERADOR SALE FONDO 

LOCUTOR 4 Estas dos escenas aparentemente son iguales. Sin 

embargo hay algunas pequet\as y apenas 

perceptibles diferencias. ¿podrla identificarlas?. 

LOCUTOR 2 Programa Radiofónico de Vicente Fox, 27 de 

octubre de 2001. 
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CAPÍT\JLO IV 

HOJA 13/ 18 

OPERADOR ENTRA DISCO 10 TRACK 2 y FONDEA A CUE. 

ENTRA INSERT 34 FÓX "1l.a prenHI 1Qut me!or 

que ..... n1d1." C30''l SUBE FONDO MEZCLA CON 

CHISPA. 

LOCUTOR 2 Programa radiofónico de Vicente Fox, una semana 

después, 3 de octubre de 2001. 

OPERADOR ENTRA DISCO 10 TRACK 2 Y FONDEA A CUE 

ENTRA INSERT 3§ FOX "Como yo yw delt ... 

ner!ódlcoa" 130") SUBE FONDO. 

LOCUTOR 2 En lo que se refiere a la ley de acceso a la 

información, el Doctor Diego Valadez, Director del 

Instituto de Investigaciones .Jurldicas de la UNAM 

opina que los medios tendrán un papel muy 

importante en su uso 

OPERADOR ENTRA INSERT H DIEGO VALADEZ "H1y 1lao 

que v1 1 gr ........ 11 aoc!ed1d" «21 

LOCUTOR 2 El especialista Ernesto Villanueva set\ala qué 

beneficios, a su parecer, tendrla el periodismo con 

una ley de acceso a la información. 
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Guión del Radio - repcrtaje: Periodismo s;n ley 

HOJA 14 / 18 

OPERADOR INSERT 37 ERNESTO VILLANUEYA "Bueno Yo 
Creo .... not•• •In conflrmwr «34") 

LOCUTOR 2 Pero cuál es la opinión de los periodistas. 

OPERADOR ENTRA A FONDO DISCO 3 TRACK 2 

LOCUTOR 1 Guadalupe Juárez Formato 21 

OPERAQOR !!IN~St11Ei!R!:!..!.T __ _,¡3:!i!l~--.!IG~U~A~D.e.!A!:!!:L..i.U~Pc;.E11:-__ .>1.J:.!iU~Á::wRuiEZ.., 

"Generwlm•nte en lo• p•f••• .... y • I• opinión 

públlce" ''"")ENTRA FX ESTÁTICA 

LOCUTOR 1 Miguel Badillo, El Universal. 

OPERADOR ENTRA 39 INSERT MIGUEL BAQILLO "Unw 

buen• lev ....... este pwl•" 134"> ENTRA FX 

ESTÁTICA 

LOCUTOR 1 Angel Pedrero, Imagen Informativa 

OPERADOR ENTRA INSERT 40 ANGEL PEQRERO "En 

teorfw •.• !udlcl•I 127") ENTRA FX ESTÁTICA 

LOCUTOR 1 Sergio Sarmiento, Diario Reforma 
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CAPÍTULO IV 

HOJA 15/ 18 

OPERADOR INSERT •1 SERGIO SARMIENTO "MIN mta que 

Hr ... lmpuntow" f22"l ENTRA FX ESTÁTICA 

LOCUTOR 1 Javier Sol6rzano, Imagen Informativa, Círculo Rojo. 

OPERADOR INSERT •2 ,JAVIER SOLORZANO "La lev de 

acceso ... h•cerwe" (10") ENTRA FX ESTÁTICA 

LOCUTOR 1 

OPERA POR 

Beatriz Rojas, Agencia Mexicana de Noticias, 

Notimex 

INSERT •3 BEATRIZ RO.JAS "Si por aupyeato 

aue ... que H aol!quwn" <21 "l ENTRA FX 

ESTÁTICA 

LOCUTOR 1 Martín Espinoza, Monitor. 

OPERADOR INSERT " MARTIN ESPINQZA "Con ley de la 

Información ... público" (10''> ENTRA A FONDO 

i:>ISCO 3 TRACK 3 
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HOJA 16118 

LOCUTOR 2 Las leyes que rigen la vida nacional deben ser 

aprobadas por el Congreso Mexicano, el cual está 

conformado por las Cámaras de Diputados y 

Senadores. Una vez que las leyes se aprueban, son 

publicadas en el Diario Oficial para que operen en 

toda la República Mexicana. Superada esta etapa, 

la realidad es, sin embargo, la más dura prueba que 

enfrenta una ley, aún por encima de las discusiones 

previas a su emisión. Y así lo entiende el secretario 

de la Contraloría Francisco Barrio. 

OPERADOR INSERT •s FRANCISCO BARRIO "Un rteaqo,,, 

cump!lr" f35") 

LOCUTOR 2 Adrián Castillo, Director de Archivos, precisamente 

de el Archivo General de la Nación, asegura que no 

sólo la voluntad harla que la ley de acceso a la 

información se cumpliera de forma adecuada. 

OPERADOR ENTRA INSERT g ADRIAN CASTILLO "Se 

reaule'9 .... Federal" 111"> 

LOCUTOR 2 Para EL Director de Instituto de Investigaciones 

Jurldicas de la UNAM, Diego Valadez, una vez a 

probada la ley, la difusión deberá ser fundamental. 
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CAPÍTULO IV 

HOJA 17118 

OPERADOR ENTRA INSERT 47 DIEGO VALADEZ "Tentmow ... 

qtntrallgda" «11") 

LOCUTOR 2 Beatriz Rojas asegura que la transparencia no es 

todo para el buen funcionamiento de un Gobierno. 

OPERADOR ENTRA INSERT 48 "Bien lo Fox .... claridad" Cff"). 
ENTRA DISCO 2 TRACK 7 Y FONDEA A CUE 

LOCUTOR 2 Para el periodismo de investigación, la información 

reveladora relacionada con irregularidades en 

dependencias públicas, habitualmente se consigue 

por medio de informantes o por las llamadas 

filtraciones. Aunque una ley de acceso a la 

información podrfa facilitar la obtención de datos 

para los periodistas, es lógico que los actos de 

corrupción por su misma 

manteniéndose ocultos. 

naturaleza, 

Depende 

seguirán 

de las 

características que pudiera tener una ley de acc:eso 

a la información para establecer los alcances de las 

misma. Es necesario también conocer qué se 

puede hacer con ella, para que la gente común y 

corriente la utilice para saber exactamente qué está 

sucediendo, ya no con el pafs en donde vive ni con 

su estado sino en su colonia, en su calle, en lo que 

le afecta directamente. 
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Guión del Radio - reportaje: Periodismo sin ley 

HOJA 18/ 18 

OPERAQOR ENTRA QISCO 2 TRACK 29 Y FONQEA A CUE 

LOCUTOR 2 En la operación Ernesto Cano y Antonio Serrano. 

Locutores: Gerardo Romero, Gabriela Granados y 

Alejandra Martínez. Coordinador de Proyecto: Mario 

Efraín López. En la Producción e Investigación, 

informó Angel Arellano Peralta. 

OPERADOR ENTRA INSERT 1 COLLAGE DE MEDIOS 

FONDEA A CUE «SALIQA> 

LOCUTOR 1 Periodismo sin ley .. .información secuestrada 
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CAPfTuLO IV 

4 .5 Cápsula: La partida secreta 

HOJA 1/1 

OPEBADOR ENTRA DISCO 4 TRACK 8 FONDEA A CUE. 

LOCUTOR 3 En 1997, Helena Hofbauer actual Directora 

Ejecutiva de la Organización no Gubemamental, 

Fundar, pidió al Congreso acceso a los 

presupuestos del Gobierno Federal, así como a su 

registro de gastos. Después de una serie de 

negociaciones y argumentos legales, Hofbauer por 

fin entró a los archivos. Entre otras cosas, descubrió 

una "partida secreta" libre de justificación otorgada 

anualmente al presidente en tumo, partida que 

durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari 

sumó 858 millones de dólares, dinero suficiente 

para comprar y formar, uno tras otro desde la 

Ciudad de México hasta Oaxaca 119 mil vehículos 

Volkswagen 2002 de los conocidos como ·vochos•. 

OPERADOR SUBE FONDO Y DESVANECE A CUE. 

114 

TE.SIS CON 
.DE ORIGEN 



CONCLUSIONES 

El 111ayor castigo para quienes no se interesan 
por la política es que serán gobernados por . 
perso11as que sí se i11teresan. 
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Conclusiones 

Acuerdos internacionales adoptados por México como la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Polfticos, obligan al Gobierno a 

permitir a la población expresarse y recibir información libremente, 

siempre y cuando, hacerlo, no favorezca la comisión de delitos. 

Desde que se introdujo el Derecho a la Información en el 

articulo sexto en la Constitución en 1977, su reglamentación ha 

encontrado diversos obstáculos debido a presiones de grupos 

pollticos y empresariales, frecuentemente en complicidad. 

La discusión encaminada a un efectivo ejercicio del Derecho a 

la Información se ha visto bloqueada por el desinterés deliberado de 

algunos medios de información; el poco interés de la población en 

general;78 las presiones directas de grupos de poder económico y 

polltico hacia los legisladores y el Gobierno; la falta de previsión 

política de algunas iniciativas de ley que no contemplaron que con 

su amplitud y campo de acción, afectaban los intereses de los 

grupos de poder que histórica y sistemáticamente se habían 

opuesto a la reglamentación; y por las abiertas campanas de 

desprestigio a cargo de medios informativos en contra de la 

reglamentación y sus impulsores. bajo el argumento de que su 

aprobación dat\aria la libertad de expresión. 

"
11 A decir del Director del dCpanamcmo de Ilcrccho de IT AM. José Ramón Couio, el inlcrés en temas de 

este 1ipo ha ido en aumcmo. cossto. José Ramón. Enuc,,.ista 9 de ~icmbrc: de 2001. 
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El Derecho a la Información incluye varias vertientes. Dentro 

de las cuales se encuentra el derecho de acceso a la información. 

En el 2001. la propuesta de ley de acceso a la información se 

desagregó de un amplio conjunto de aspectos contenidos en el 

Derecho a la Información como una forma de avanzar en la materia 

poco a poco. 

La propuesta de ley de acceso a la información está dirigida a 

la ciudadanla en general y no particularmente a los periodistas. No 

obstante, los periodistas consideran benéfica y útil esta herramienta 

para desarrollar su trabajo. aunque aseguran que la información 

más reveladora frecuentemente proviene de informantes y no 

precisamente de archivos públicos. 

La falta de una ley de acceso a la información no ha sido 

obstáculo para que los periodistas desarrollen su trabajo. ·La forma 

en que han desempel'iado su labor se basa en la observación de los 

acontecimientos de interés; la elección de fuentes no oficiales para 

obtener información exclusiva; el análisis de documentos publicados 

por los mismos órganos de Gobierno; las filtraciones por parte de 

algunos funcionarios o ex funcionarios públicos interesados en que 

se conozca alguna información; y el seguimiento en hemerotecas o 

archivos personales. 

Existe información pública que se ha negado a los periodistas 

que la solicitan. Incluso, en algunos casos, después de eu 
negativa, se han presentado amenazas porque se sigue 

investigando. 
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Algunos datos públicos pueden ser consultados, pero al no 

existir una ley de acceso a la información tampoco hay mecanismos 

que respalden el interés y el derecho que se tiene en México de 

consultar archivos del Gobierno. Con esta condición, el facilitar o no 

el acceso, queda a la voluntad de quien tiene la información pública. 

Con una ley en la materia ese poseedor estaría obligado a otorgar 

la información que se le pidiera, y si la ocultara o se negara a 

proporcionarla, se le podría reclamar de manera legal. 

Paulatinamente se ha conseguido una mayor apertura 

informativa. es decir, libertad para hablar de hechos relacionados 

con personajes como el Presidente de la República, que 

tradicionalmente estaba vetado criticar. Sin embargo, aún existe 

una velada censura de los funcionarios o una abierta autocensura 

de los duel'los de medios de información hacia los periodistas que 

trabajan en sus empresas. · 

La ley de acceso a la información beneficiaría al periodismo 

en el sentido de que se tendrían más elementos para sustentar con 

documentos, y no solamente con declaraciones, la información que 

se proporciona a la población. 

La ciudadanía también se beneficiarla con la ley de acceso a 

la información si los medios acceden a datos y cifras oficiales, 

puesto que tendrían información sustentada y confiable. También, la 

ciudadanía se beneficiaria de forma directa con esta ley, ya que 

tiene la posibilidad de solicitar información relacionada con su 
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entorno y que eventualmente le podría ayudar a tomar decisiones 

adecuadas en su vida cotidiana. 

Si no se conoce la información que poseen los órganos 

públicos de Gobierno, se propicia un terreno fértil para la 

corrupción, ya que ante la falta de supervisión ciudadana los 

servidores públicos pueden utilizar datos en su poder para 

beneficiarse, por medio negocios ilegales o por desviación de 

recursos económicos, todo al amparo del poder público sin que 

nadie sepa nada. 

La forma de llegar a estas conclusiones se basó en la 

consulta de documentos realizados por especialistas que se han 

dado a la tarea de analizar la legislación relacionada con los 

procesos de información. También se les consultó de forma 

personal para conocer, de acuerdo a su experiencia, el punto de 

vista que tenían de algún aspecto en particular. De igual forma, se 

investigó con periodistas con más de 1 O anos de experiencia; 

abogados y un especialista en archivonomia. 

Una de las principales satisfacciones que deja esta 

investigación, es la realización de entrevistas a los periodistas 

consultados, no sólo por la aportación que hicieron a esta 
investigación, sino por otros temas interesantes que abordaron 

durante estas charlas. 
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Actualizaciones. 

Debido a que esta investigación cuenta una delimitación 

especifica, no se incluyen dentro del cuerpo de la misma aspectos 

posteriores al periodo contemplado. 79 Sin embargo, es impo..-tante 

resaltar algunos hechos que complementan este trabajo, sobre todo 

porque son concluyentes, y al excluirlos, esta investigación perderla 

vigencia. 

El 24 de abril de 2002, la Cámara de Diputados aprobó por 

unanimidad la Ley Feder•I de Tranapmrencl• y Acc-o a la 

lnform•clón Pública Gubernamental. La nueva ley fue turnada al 

Senado para su ratificación. El 30 de mayo de 2002 el Senado de la 

República aprobó por unanimidad esta nueva legislación y la envió 

al Poder Ejecutivo para que la publicara en el Diario Oficial y entrara 

en vigor. El 10 de junio de 2002, el presidente Vicente Fox fi..-mó la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. El 11 de junio se publieó en el Diario Oficial de la 

Federación y entró en vigor un dla después con el plazo de un ano 

para que los sujetos obligados por esta ley den cumplimiento a los 

requisitos que la misma les marca. 

Los obligados a poner su información a disposición del público 

y mantenerla actualizada son: el Poder Ejecutivo, la Procuradurla 

General de la República, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los 

"'.'
9 En el Distrito Federal. durante el periodo ~mprcndido cntn::cl Jºdc septiembre ycl 15 dcdicicmbl'c 

de 2001 
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tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano federal, 

así como los órganos constitucionales autónomosªº. 

La información que deben facilitar los sujetos obligados es la 

siguiente: Su estructura orgánica; las facultades de cada unidad 

administrativa; el directorio de servidores públicos; la remuneración 

mensual por puesto, incluso el sistema de compensación; el 

domicilio de la unidad de enlace y la dirección electrónica donde 

podrán recibirse las solicitudes para obtener la información; las 

metas y objetivos de las unidades administrativas; los servicios que 

ofrecen; los trámites, requisitos y formatos; la información sobre el 

presupuesto asignado, y los informes sobre su ejecución; los 

resultados de las auditorías; el diseno, ejecución, montos asignados 

y criterios de acceso a los programas de subsidio; las concesiones, 

permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares; las 

contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación 

aplicable detallando por cada contrato las obras públicas, los bienes 

adquiridos, arrendados y los servicios contratados; en el caso de 

estudios o investigaciones deberá senalarse el tema especifico, el 

monto, el nombre del proveedor, contratista o de la persona física o 

moral con quienes se haya celebrado el contrato y los plazos de 

cumplimiento de los contratos. 81 

La información del Gobiemo considerada como reservada 

tendrá restricciones para su consulta. Dentro de esta categoría se 

"ºSegún la propia ley. los órganos constitucionales a\dónomos aon el lnstilUlo Federal Electoral. la 
Comisión Nacional de •~ Derechos Humanos. el Banco de México. las uni'\·crsidadcs ,.1a5 dcnMis 
instituciones de educación superior a las que la ley otorgue a .. onomW y cualquier OU0° cstablccido en la 
Constitución Política de Jos Estados Unidos McxiClllOs. Frac:.ción lX Articulo 3 de la Ley Fc:dcral de 
Transparencia ~- Acceso a la Información PUblica Gubcmamaaal. 
111 Articulo 7 de la Le~· Federal de Transparencia y Acc;:eso a la Información Públic:a Gubcmamenlal. 
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contempla la información que pueda dal'lar la seguridad nacional, la 

seguridad pública o la defensa nacional; las relaciones 

internacionales, la estabilidad financiera. económica o monetaria del 

país; la que ponga en riesgo integridad física de cualquier persona; 

la que cause un serio perjuicio a las actividades de verificación del 

cumplimiento de la ley; la que por disposición expresa de una ley 

sea considerada confidencial, reservada, comercial reservada o 

gubernamental confidencial; la que contenga secretos comerciales, 

industriales, fiscales, bancarios, fiduciarios u otro considerado como 

tal por una disposición legal; las averiguaciones previas, 

expedientes judiciales, procedimientos administrativos y 

procedimientos de responsabilidad de servidores públicos que estén 

en desarrollo 

La información clasificada como reservada podrá permanecer 

con tal carácter hasta por un periodo de doce anos. "Esta 

in;ormación podrá ser desclasificada cuando se extingan las causas 

que dieron origen a su clasificación o cuando haya transcurrido el 

periodo de reserva. La disponibilidad de esa información será sin 

perjuicio de lo que, al respecto, establezcan otras leyes. " 82 

También se establece la creación del Instituto Federal de 

Acceso a la Información, el cual establecerá los criterios para la 

clasificación y desclasificación de la información reservada. 

11= Aniculo I $ de la Ley Federal de Transpm:ncia y Acceso a la lnfonnac;ión Pública Gubcrnamen&al 
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El Instituto Federal de Acceso a la Información estará 

integrado por 5 personas propuestas por el Poder Ejecutivo, 

mismos que podrán ser objetados por el Senado de la República. 83 

"~ .Aiimiculo 3"' de .la Ley Federal de Tnmspvcncia y Acc:cso a la Información PUbl.ica Gubemamcnlal 
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ANEXO 

DICTAMEN Y EXPEDICIÓN DEL 

PROYECTO DE LA 

''LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL" 

(INICIATIVA APROBADA EL 24 DE ABRIL DE 2002). 
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Anexo 

De I• Coml•lón de Gobem8Cl6n y Segurld•d Pública, con proyecto de 
Ley Federal de Tr•n•p•rencl8 y Accno a 18 lnform8Cl6n Pública 
Gubemamentml 

Honorable Aaamblea: 
La Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la LVIII Legislatura, con 
fundamento en las atribuciones que le confieren los artículos 39, 44, 45 y demás 
relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y los artículos 60, 65, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
presenta a la consideración de los integrantes de la Cámara de Diputados, el 
presente dictamen basado en los siguientes 
Antecedantea 
PRIMERO. El 11 de julio del 2001, el Diputado Luis Miguel Jerónimo Barboaa 
Huerta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó en sesión de la Comisión Permanente, una Iniciativa de 
Ley de Acceso a la Información Relacionada con los Actos Administrativos y de 
Gobierno del Poder Ejecutivo de la Unión. La Presidencia de la Comisión 
Permanente dictó el trámite: "Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad 
Pública de la Cámara de Diputados". 
En la exposición de motivos de la iniciativa, el autor seflala que la democracia 
debe incluir un sistema de rendición de cuentas a efecto de que la sociedad civil 
tenga la posibilidad real de fiscalizar los actos del gobierno, a través del derecho a 
la información. Afirma que al obligar la entrega oportuna de información útil y 
veraz. se establece un antldoto contra los desvíos del poder. 
El proponente sellala que el derecho a la información no ha sido desarrollado en la 
legislación secundaria, y que en la legislación mexicana existen numerosas 
disposiciones en materia de información, pero que se encuentran dispersas. 
Finalmente, agrega que dicha situación requiere la acción decidida de parte del 
legislador, para que los ciudadanos tengan la posibilidad real de ejercer el derecho 
a la información. 
En el articulado, la iniciativa propone en el Capitulo Primero el objetivo de la Ley, 
señalando que es el de reglamentar el libre acceso a las fuentes de información de 
los actos del gobierno. En esta propuesta, el sujeto obligado es el Poder Ejecutivo 
Federal, es decir, la administración pública centralizada y la descentralizada. 
Establece el principio de publicidad de los actos de gobiemo, entendido como el 
derecho de toda persona a solicitar y recibir información sin estar obligado • 
manifestar algún interés particular. 
En el Capitulo Segundo, establece las excepciones al ejercicio del derecho • la 
información y los criterios para la clasificación de ésta. El iniciador propone que 
tanto el Poder Ejecutivo mediante un decreto, como el Poder Legislativo mediante 
una Ley, estén facultados para clasificar información por razones de seguridad 
nacional, de defensa o política exterior. Asimismo. plantea que se resarve 
información relacionada con secretos industriales, comerciales, financieros, 
científicos o técnicos, así como aquella que pueda poner en riesgo el 
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funcionamiento del · sistema financiero o bancario, o pueda comprometer Jos 
derechos o intereses legitimes de un tercero. Establece un plazo· de reserva de 
diez ai'los. Finalmente, sei'lala que no debe hacerse pública Ja información 
relacionada con el proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una 
decisión, y la relacionada con Jos datos personales cuya publicidad pueda ser una 
invasión a la privacidad. 
Dentro del Capitulo Tercero, la iniciativa establece la obligación para Jos órganos 
integrantes del Poder Ejecutivo, de hacer pública la información respecto de sus 
normas de competencia, funciones, y Ja forma en que los ciudadanos deben 
relacionarse con ella. Además, propone que Jos mismos órganos hagan públicos 
los trámites y procedimientos que deben efectuarse, así como un informe anual 
sobre el desempello de sus actividades. 
Los principios para el establecimiento de un proceso de acceso a Ja información, 
los contempla la iniciativa en su Capitulo Cuano. En el mismo. establece el 
carácter gratuito del procedimiento, con excepción del costo de Jos materiales de 
reproducción. El iniciador plantea un plazo de diez días hábiles para responder las 
solicitudes, y la facilidad de utilizar cualquier medio de comunicación para hacer 
entrega de Ja información, como son: entrega personal, teléfono, facsímil, correo 
ordinario, cenificado o electrónico, o utilizando Internet. El Capitulo Quinto 
establece el procedimiento en cas.:> de negativa y faculta al panicular a interponer 
un recurso de reconsideración. · 
El órgano encargado de vigilar el cumplimiento del derecho a Ja información, sería 
la Comisión Nacional de Jos Derechos Humanos, en su carácter de organismo 
responsable de la protección de las garantías individuales. La iniciativa prevé que 
Ja Comisión reciba las quejas, investigue las presuntas violaciones y formule las 
recomendaciones correspondientes. De igual forma, promoverá el estudio, 
enseñanza y divulgación de este derecho. 
En el Capitulo Séptimo y final, la iniciativa establece las faltas y sanciones 
administrativas y los delitos relacionados con la materia de la Ley. Dentro de las 
faltas se incluye el no entregar información actualizada o completa, no publicar los 
reglamentos de la institución, entregar datos personales protegidos, o mantener la 
información sin las debidas condiciones de seguridad. Asimismo, establece 
sanciones penales a los servidores públicos que obstruyan el acceso de Jos 
solicitantes, que alteren datos personales sin consentimiento, o que abusando de 
su encargo entreguen información reservada a terceros. 
SEGUNDO. El Poder Ejecutivo Federal, presentó el 30 de noviembre de 2001, une 
iniciativa de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. En sesión 
de la Cámara de Diputados celebrada el 4 de diciembre de 2001, la. Presidencia 
de la Cámara dictó el trámite: ''Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad 
Pública". 
En la exposición de motivos, el Ejecutivo sei'lala que esta Ley se puede consider• 
como una parte del proceso de Reforma del Estado, ya que tiene como objetivo la 
reforma de las instituciones públicas con la finalidad de continuar su 
democratización. Asimismo, afirma que la rendición de cuentas es un principio de 
eficiencia administrativa, ya que Ja publicidad de la información se conviene en un 
instrumento de supervisión ciudadana. En el mismo sentido, expresa que este Ley 
puede convertirse en un mecanismo de combate a la corrupción y ai'\ede que un 
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Estado que genere un flujo· confiable de información, genera una mayor 
certidumbre a las personas intere-das en invertir en el país. · 
El iniciador reconoce que la falta de definición precisa sobre el derecho a la 
información y la libertad de expresión, impidió que se legislara en la materia. Para 
precisar el alcance de la propuesta, el Ejecutivo apunta que esta Ley regula sólo 
una vertiente del derecho a la información, la que corresponde al acceso a la 
información del Estado. 
Dentro de los principios que guían su proyecto, se presentan el de publicidad de la 
información; el de legalidad, al especificar la obligatoriedad para los servidores 
públicos de observar sus disposiciones; la delimitación de la información 
reservada o confidencial; y la protección de datos personales. 
En el articulado de la iniciativa. el Título Primero contiene cinco capítulos que 
contienen las obligaciones comunes que deberán cumplir todos los sujetos 
obligados, dentro de los que se encuentran los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, los tribunales administrativos y los organismos constitucionales 
autónomos. El Capítulo Primero contiene los principios fundamentales de la ley. el 
de publicidad de la información gubernamental. Además establece los objetivos de 
la ley: asegurar que toda persona pueda tener acceso a la información; 
transparentar la gestión pública; garantizar la protección de datos personales en 
poder de la autoridad; y favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos. 
Finalmente, sellala que en la interpretación de la Ley se deberá favorecer el 
principio de publicidad. 
Dentro del Capítulo Segundo, se listan una serie de obligaciones denominadas 
"obligaciones de transparencia" y se refiere a diversos conjuntos de información 
que poseen los sujetos obligados que deben hacer pública sin necesidad de una 
solicitud del particular. Algunos de estos conjuntos de información son: la 
estructura orgánica de cada sujeto obligado, con su catálogo de puestos, 
remuneraciones y atribuciones; las contrataciones que realicen; los resultados de 
las auditorías que les sean practicadas; los permisos y trámites que procesen; y 
los informes que generen. 
Los conceplos de información reservada y confidencial se encuentran en el 
Capitulo Tercero. El Ejecutivo propone que la información reservada sea aquella 
que pueda comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública, la defen98 
nacional, las relaciones internacionales, así como la que pueda dallar la 
estabilidad económica del país. En este mismo rubro, se incluiría la información 
que otras leyes consideran como reservada. los secretos comercial, industrial y 
bancario, así como las averiguaciones previas y los expedientes judiciales. Como 
complemento a estas disposiciones, se propone que el plazo de reserva sea de 
veinte allos, y que el mismo pueda renovarse en caso de que subsistan las cau98s 
originales que fundamentaron la reserva. 
En el Capitulo Cuarto, el Ejecutivo plan!- incluir disposiciones para la protección 
de los datos personales que se encuentren en poder de la autoridad, para lo cual 
establece limites a la difusión que de los mismos puedan hacer los sujetos 
obligados. Además, prevé que la autoridad ponga en práctica procedimientos pare 
la corrección y actualización de los datos de los particulares. 
Respecto al costo de acceso a la información, el Capítulo Cinco de la iniciativa 
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compuesto por la suma del valor de la búsqueda, el costo de los materiales de 
reproducción y el costo de envío en su caso. · 
En el Titulo Segundo se establece el procedimiento para acceder a la información 
del Poder Ejecutivo Federal. Se establecerían en cada dependencia y entidad una 
unidad de enlace, encargada de ser el vinculo con la ciudadanía, y un comité de 
información, responsable de verificar la clasificación de la información y de 
supervisar todo lo relativo a las solicitudes de acceso en la misma institución. La 
iniciativa establece excepciones en algunas unidades administrativas donde no 
aplicaría la disposición de crear el comité de información, como son: el Estado 
Mayor Presidencial, el de la Armada, el Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional, así como otras unidades encargadas de la prevención e investigación de 
los delitos a nivel federal. 
Para promover el ejercicio del derecho a la información, la iniciativa establece 
criterios para su clasificación. Asimismo, para resolver los recursos que presenten 
los particulares, proponen crear una Comisión de Garantias de la Información. 
Este órgano tendría autonomía operativa, presupuestaria y de decisión y se 
inscribiría en el ámbito del Poder Ejecutivo; estaría integrada por tres 
comisionados que durarían en su encargo cuatro ai'los con posibilidad de ser 
reelegidos en una ocasión. En el mismo Titulo, la iniciativa propone dos 
procedimientos, el primero es el necesario para solicitar información a las 
dependencias y entidades de la administración pública, y el segundo, establece la 
forma de presentar recursos de revisión ante la Comisión de Garantías. 
El Titulo Tercero de la iniciativa faculta a los otros poderes federales y a los 
organismos constitucionales autónomos, a emitir los reglamentos o acuerdos 
necesarios para que, basados en los principios que guían la Ley, establezcan los 
órganos y procedimientos para garantizar el acceso a la información. 
Finalmente, el Ejecutivo propone delimitar las conductas de los servidores 
públicos, por las cuales puedan ser sujetos de responsabilidad, entre las que 
destacan: el usar, sustr-r, ocultar o divulgar indebidamente información que se 
encuentre bajo la custodia de los servidores públicos; actuar con negligencia, dolo 
o mala fe en la sustanciación de las solicitudes; y denegar intencionalmente 
información considerada como pública. 
TERCERO. El 6 de diciembre de 2001, los diputados Salvador Cossio Gaona, 
Maria Elena Chapa Hernández, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, Ney González 
Sánchez, José Antonio Hernández Fraguas, Beatriz Paredes Rangel, Cé-r 
Augusto Santiago Ramirez, Felipe Solis Acero, Marti Batres Guadarrama, Lorena 
Beaurregard de los Santos, José Narro Céspedes y José Manuel del Río Virgen, 
integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática, del Trabajo, así como un miembro de 
Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional, presentaron ante el 
Pleno de la Cámara de Diputados, una iniciativa de Ley Federal de Acceso a la 
Información Pública. La Presidencia de la Cámara dictó el trámite: 'Túrnese a la 
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública". 
La iniciativa está dividida en seis capítulos. En el primero, se establecen las 
disposiciones generales de la Ley, donde cabe destacar su intención de que se 
considere como una ley reglamentaria de la parte final del articulo sexto 
constitucional en materia de derecho a la información. También propone al 
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principio de publicidad de las actividades de los órganos obligaáos, quienes -rfan 
los tres poderes feáerales, los organismos constitucionales autónomos y las 
personas que actúen en auxilio de los anteriores. 
En el mismo capitulo incluye las definiciones de información pública, reservada, 
seguriáaá nacional e interés público. Aáemás, sel\ala la obligación de caáa órgano 
a proveer la información sobre su estructura y funcionamiento, así como áatos 
sobre los servidores públicos que ahí laboran. 
El concepto de información reservaáa se desarrolla en el Capitulo Segunáo, 
áonáe sel\ala que el Poáer Ejecutivo, el Legislativo o el Juáicial pueáen reservar 
información, siempre y cuando pueáa poner en riesgo Ja seguriáad áel Estaáo, Ja 
viáa áe las personas, la relacionaáa con Ja áefensa nacional, política exterior e 
información científica que involucre cuestiones áe seguriáaá nacional. En esta 
iniciativa, el plazo para reservar información es áe diez al\os. 
En el Capitulo Tercero se desarrolla el proceáimiento áe acceso a la información, 
estableciendo que deberá ser gratuito con excepción áel costo de los materiales 
áe reproáucción, y que el interesado no áeberá de áeclarar ningún interés 
particular en la solicituá áe información. Asimismo. que la respuesta a Ja solicitud 
no deberá exceder un plazo de áiez áias hábiles. 
Los iniciaáores proponen Ja creación áe un Instituto Nacional de Acceso a Ja 
Información Pública, como un órgano autónomo que sea la autoriáad en materia 
de áerecho de acceso a Ja información. El Instituto estaría integraáo por cinco 
comisionaáos nombrados por Ja Cámara de Diputados a propuesta del Ejecutivo 
Feáeral. Las atribuciones del Instituto serian: resolver las quejas que se 
interpongan contra Ja negativa áe Jos órganos a entregar información; ordenar a 
Jos sujetos obligaáos a entregar información; aplicar las sanciones 
corresponáientes; y un conjunto de acciones áestinadas a socializar el conteniáo 
de la Ley y el ejercicio del áerecho de acceso a Ja información. 
El Capitulo Quinto propone el proceáimiento para presentar Jos recursos de 
inconformiáad. En una primera instancia, el revisor de la negativa seria el superior 
jerárquico, y en una segunáa y última se presentaría ante el Instituto. Finalmente, 
el Capitulo Sexto prevé las faltas administrativas y las sanciones. Dentro de las 
primeras, se incluye el áestruir información, actuar con negligencia o el que un 
serviáor público subinforme, desinforme o mal informe. 
CUARTO. En virtuá áe que las tres iniciativas sel'lalaáas an Jos antecedentes 
primero al tercero abarcan el tema del acceso a Ja información pública, Jos 
suscritos áeterminaron acumular Jos proyectos a efecto de emitir un solo áictaman. 
Por acueráo de Ja Junta Directiva áe esta Comisión, - creó un Grupo da Trabejo 
en materia de Transparencia Gubemamantal, mismo qua integró un grupo técnico 
áe asesores para que llevaran a cabo una síntesis de las tras iniciativas sel\alaáas 
anteriormente, en el entenáido de que existían muchas coincidencias da fondo con 
algunas áiferencias de forma. El Grupo de Trabajo elaboró un texto qua incorporó 
Jas convergencias de la tres iniciativas presentadas e identificó las diferencias 
entre los proyectos que no puáieron resolverse en una discusión t~ica y que por 
Jo tanto, Jos suscritos áebieron resolver para lograr un dictamen da consenso. 
Con base en los proyectos sel'lalados, los áiputados integrantes de Ja Comisión de 
Gobernación y Seguridaá Pública de Ja LVIII Legislatura, exponemos los 
siguientes 
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l. Los suscritos, integrantes de la Comisión dé Gobernación y Seguridad Pública, 
consideran que el Congreso de la Unión, mediante el procedimiento ordinario de 
creación de leyes establecido en el artículo 72 constitucional, tiene la facultad para 
legislar en materia de acceso a la información pública, con fundamento en lo 
dispuesto en la fracción XXX del articulo 73, y en la parte final del artículo sexto. 
ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
La fra=ión XXX del artículo 73 constitucional otorga la facultad al Congreso para 
expedir las leyes necesarias para cumplir con las atribuciones que la Constitución 
asigna a los poderes del Estado. Dentro de estas atribuciones. se encuentra la 
señalada en la parte final del artículo sexto de la propia Carta Magna. que 
establece la obligación del estado de garantizar el derecho a la información. Esta 
garantia implica, entre otras posibles, la de emitir disposiciones legislativas que 
aseguren el a=eso de los ciudadanos a la información pública gubernamental. 
Como legisladores. conocemos la trascendencia que tuvo en su momento la 
incorporación del derecho a la información en nuestro máximo ordenamiento 
jurídico. Dicha reforma, fue parte de una modificación constitucional muy amplia 
que incluyó la integración del Poder Legislativo, algunas de sus atribuciones y las 
reglas electorales. Sin embargo, también estamos conscientes de la dificultad 
práctica que ha representado para legislaturas anteriores emitir la legislación 
secundaria. Esta laguna, ha impedido a los ciudadanos ejercer a plenitud dicha 
garantía constitucional. entre otras razones, porque el Constituyente Permanente 
no señaló los alcances de lo que debe entenderse por derecho a la información. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expresado su opinión sobre lo que 
debe entenderse por derecho a la información, así como las acciones que el Poder 
Legislativo debe llevar a cabo con relación al mismo. La Corte sel\aló que la 
interpretación del constituyente permanente al incluir el derecho a la información 
como una garantia social correlativa a la libertad de expresión, implica que el 
Estado debe permitir el libre flujo de ideas políticas a través de los medios de 
comunicación. Además, el máximo órgano jurisdi=ional ha establecido 
recientemente que si bien en su interpretación original el derecho a la información 
se reconoció como una garantía de los derechos políticos. este concepto se ha 
ampliado. Así, en una tesis, la Suprema Corte de Justicia amplió el alcance del 
derecho a la información y estableció que éste exigía "que las autoridades se 
abstengan de dar a la comunidad información manipulada. incompleta o falsa, so 
pena de incurrir en una violación grave a las garantías individuales. en términos 
del articulo 97 constitucional" (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
novena época. tomo 111, junio 1996, p. 503). 
Posteriorrnente, a través de otros casos. la Suprema Corte "ha ampliedo la 
comprensión de este derecho entendiéndolo también como garantía individ~I 
limitada. como es lógico, por los intereses nacionales y los de la soeíedad, •sí 
como por el respeto de los derechos de terceros" (Semanario Judicial de I• 
Federación y su Gaceta. Pleno, novena época, tomo IX, abril de 2000. p. 72). 
Así, de conformidad con la interpretación del máximo órgano jurisdiccional, el 
derecho a la información es una garantía individual que tiene diver .. s 
manifestaciones. Una de ellas es claramente el derecho de acceso a la 
información pública, que debe ser garantizado por el Estado a través de una 
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legislación especifica. En conclusión, tanto la interpretación de los artlculos 6º 
constitucional y fracción XXX del articulo 73 del mismo ordenamiento, así como la 
interpretación que la Suprema Corte expresó sobre el tema, facultan al Congreso 
para expedir una ley que regule el acceso a la información pública. 
11.- Una sociedad democrática supone la evaluación ciudadana sobre su gobierno, 
y ésta, para ser efectiva, requiere que el ciudadano tenga los elementos para 
hacer de su juicio un asunto razonado e informado, y que esta opinión puede ser 
divulgada y contrastada con la de otros ciudadanos. Por ello, es obligación del 
Estado democrático garantizar estas libertades básicas. 
En la medida en que los ciudadanos conozcan aspectos sobre el funcionamiento y 
la actividad que desarrolla la autoridad, contarán con elementos para ejercer su 
derecho de evaluarla. De esta forma. el acceso a la información pública es una 
condición necesaria para el pleno desarrollo democrático del estado y para que los 
poderes públicos rindan cuentas sobre su desempel'\o. Por ello, los suscritos 
reconocemos que a más y mejor información de los órganos del Estado. el 
ciudadano estará en mejores condiciones para evaluar su gobierno y para tomar 
decisiones. tanto sobre la actuación del mismo Estado, como en el ejercicio de sus 
actividades particulares. 
Finalmente. la experiencia internacional muestra que aquellos paises en donde se 
ha puesto en práctica una norma que permita el acceso a la información pública 
por parte de los ciudadanos. los diversos Indices sobre corrupción tienden a 
disminuir; y se incrementa la eficiencia administrativa del Estai:lo de manera 
sustancial. De esta forma, la presente Ley se convertirá en un poderoso elemento 
para reducir las prácticas ilegales que pueden presentarse en el ejercicio del 
servicio público, y como un instrumento fundamental en el. desarrollo 
administrativo del Estado. 
111. Las tres iniciativas estudiadas coinciden en los elementos que deben integrar 
una Ley de Acceso a la Información Pública. aunque cada una presenta opciones 
ligeramente diferentes para cubrir estos elementos. En primer lugar. la Ley debe 
definir su ámbito de aplicación. es decir, quienes son los sujetos obligados. Se 
coincide que éstos deben ser todos aquellos órganos o instituciones del Estado 
mexicano que generen o posean información pública. . 
En segundo lugar. proponen delimitar las excepciones al principio de acceso a la 
información. Así se reconoce que el derecho de acceso no es ilimitado y que 
acepta algunas reservas relacionadas con la protección de la seguridad nacional, 
la seguridad pública o la protección de la vida privada. 
Un tercer rubro. se refiere a precisar las características que debe t-r el 
procedimiento de acceso a la información. Los proyectos proponen procesos 
sencillos, a bajo costo y que no impliquen por parte del particular el manifestar 
algún interés especifico o el uso que dará a la información que solicita. Adem•s 
coinciden en la necesidad de establecer la obligación para los órganos del Estado 
de publicar un conjunto de información b•sica sin que medie una solicitud. 
En cuarto lugar, la Ley requiere de un disel'\o institucional que garantice el ejercicio 
del derecho. Es decir, la creación de un órgano al cual puedan acudir los 
particulares en caso de que la autoridad no les responda, o bien que la respuesta 
no les favorezca. Finalmente, las tres iniciativas proponen un cat•logo de 
conductas que pueden dar lugar a responsabilidad por parte de los servidoras 

131 



Anexo 

públicos, en relación •I manejo de la información bajo su resguardo. 
En sintesis, las iniciativas coincidian en los principios fundamentales del acceso a 
la información y pre-ntllban diferencias de matiz respecto a los procedimientos 
específicos para lograrlo. 
IV. Estructura de la Ley: 
a) El proyecto de ley propuesto en el presente dictamen, tiene como objetivo 
establecer el procedimiento mediante el cual, los particulares puedan solicitar el 
acceso a la información que generen o posean los organismos del Estado. El 
Estado en su conjunto, se encuentra obligado por la disposición contenida en la 
parte final del articulo 6° constitucional, de esta manera la Ley debe incluir a los 
órganos del Estado que reconoce la Constitución Política, a saber los poderes 
públicos y los llamados órganos constitucionales autónomos. 
La Ley establece que en cada uno de los sujetos obligados se detallará un 
procedimiento de acceso a la información, y un órgano encargado de revisar la 
procedencia de las solicitudes, salvo para el caso del Ejecutivo, que ya se 
encuentra previsto en el proyecto de decreto. En caso de que la información sea 
negada, el particular podrá en última instancia apelar la decisión ante el Poder 
Judicial mediante el juicio de amparo. Además se incluye la definición de algun•s 
conductas causantes de responsabilidad por parte de los servidores públicos. 
b) La Ley consta de cuatro títulos, 64 artículos y once transitorios. El Título 
Primero, que consta de cinco capitulas, contiene las disposiciones comunes para 
todos los sujetos obligados. A su vez, el título cuarto contiene las 
responsabilidades en materia de acceso a la información que corresponde a los 
servidores públicos de todos los Poderes y órganos constitucionales autónomos. 
Por su parte. el Titulo Segundo de la Ley consta de cuatro capítulos y es de 
aplicación exclusiva al Poder Ejecutivo Federal. Los dos primeros capitulos 
contienen el disel'io institucional para este Poder y los dos últimos establecen el 
procedimiento de acceso a la información y el de revisión a cargo del Instituto 
Federal de Acceso a la Información. Finalmente, el Titulo Tercero de la ley consta 
de un capitulo único que da los principios a los cuáles deberán sujetarse el Poder 
Legislativo, el Poder Judicial, los organismos constitucionales autónomos y los 
tribunales administrativos para establecer los procedimientos e instancias en 
materia de acceso a la información. 
Los artículos transitorios establecen un principio de gradualidad en la entrada en 
vigor de las obligaciones de la Ley. 
c) La Ley está constituida por tres ejes fundamentales: 
El primer eje se refiere a la obligación de los órganos del Estado de poner a 
disposición de los ciudadanos un conjunto de información que les permita tener un 
conocimiento directo de las funciones, acciones, resultados, estructura y recursos 
asignados. Es importante destacar que esta información deberá estar disponible 
de manera permanente y sin que medie una solicitud de los particulares. Se trata 
de lograr la mayor transparencia posible respecto de, entre otr•s cuestiones, los 
presupuestos asignados, su monto y ejecución, las observaciones de l•s 
contralorias o de la entidad superior de fiscaliz•ci6n al desarrollo del ejercicio 
presupuesta!, los sueldos y prestaciones de los servidores públicos, los program•s 
operativos, los trámites y servicios, el m•rco normativo, los programas de 
subsidios, las concesiones y permisos, las contrataciones públicas, información 
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sobre la situación económica, financiera y de la deuda pública. 
Este conjunto de información, que deberá estar disponible en la mayor medida de 
lo posible en lntemet, a efecto de asegurar su mayor difusión, permitirá que los 
ciudadanos puedan evaluar de manera permanente los indicadores más 
importantes de la gestión pública. Adicionalmente, estas actividades reducirán los 
costos de operación de la Ley, ya que en lugar de procesar solicitudes individuales 
existirá un mecanismo permanente de consulta. 
Además, se incluyó el deber para los sujetos obligados de proporcionar, en la 
medida de lo posible, esta información con valor agregado a efecto de facilitar su 
uso y comprensión y permitir evaluar su calidad, confiabilidad, oportunidad y 
veracidad. 
Es importante resaltar en este rubro tres obligaciones específicas. La primera 
corresponde al Poder Judicial de la Federación, al indicar que deberá hacer 
públicas las sentencias cuando hayan causado estado. En segundo lugar, se 
instruye al Instituto Federal Electoral para que haga públicos los informes y los 
resultados de las auditorias de las asociaciones políticas nacionales y los partidos 
políticos al finalizar el proceso de fiscalización. En tercer lugar, se obliga a los 
sujetos obligados a hacer pública toda aquella información relativa a los montos y 
las personas a quienes se entregue, por cualquier motivo, recursos públicos. 
El segundo eje de la Ley consiste en el derecho de los particulares de requerir 
información a los sujetos obligados. La Ley, en su disel'lo, establece un 
procedimiento detallado aplicable a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. Asimismo, permite que los Poderes Legislativo y 
Judicial, los órganos constitucionales autónomos y los tribunales administrativos 
implementen, mediante reglamentos o acuerdos generales, procedimientos de 
acceso a la información adecuados a sus propias características. 
El tercer eje de la Ley se refiere a la creación de instituciones responsables de su 
aplicación e interpretación. En el caso del Poder Ejecutivo Federal, se prevé la 
creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública cuyo análisis se 
hará más adelante en este dictamen. Respecto de los otros sujetos obligados, la 
Ley permite que cada uno de ellos establezca la instancia que considere 
pertinente para cumplir la misma función. 
d) Reservas. Dentro del Tercer Capítulo del Título Primero del proyecto de Ley, se 
definen los conceptos de información reservada e información confidencial. Si 
bien, el principio que debe guiar tanto la actuación de la autoridad, como la 
interpretación de esta Ley es el de publicidad sobre el de reserva, es 
indispensable dotar a los órganos del Estado de las herramientas jurídicas 
necesarias para limitar el acceso a información, que dependiendo de su naturaleza 
y uso, pueda ser potencialmente dal'lina, para las propias instituciones o personas. 
La información reservada es aquella que no puede publicarse sino después del 
tiempo asignado para su clasificación, o cuando se hubieran extinguido las causas 
que originaron la clasificación original. En esta categoría se incluiría información 
que pueda comprometer la salud y/o la integridad física de las personas, la 
seguridad nacional, la seguridad pública o la defen .. nacional, así como aquella 
que pueda danar la estabilidad económica del país. Adem41s, es nece-rio 
subrayar que esta Ley no deroga las disposiciones contenidas en otros 
ordenamientos, que previenen sobre la existencia de información re .. rvada, como 
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los conocidos secretos: comercial, fiscal o bancario, asl como las reservas que se 
deben guardar durante el desarrollo de ·otros procedimientos jurídicos o 
administrativos. 
Por otro lado, la definición que la Ley aporta para el concepto de información 
confidencial establece que es aquella que los particulares entregan a la autoridad 
con ese carácter. En este caso, sólo puede hacerse pública mediante 
consentimiento expreso del particular. Complementando esta definición, la Ley 
prevé un mecanismo para la prote=ión de los datos personales en poder de la 
autoridad y la forma en que los particulares pueden solicitar la actualización o 
corrección de los mismos. Este elemento es una parte esencial y complementaria 
de la Ley, ya que ningún interés público puede estar por encima de la prote=ión 
que las garantías individuales otorgan a todos los mexicanos. 
Es posible afirmar que, en todos los casos, las excepciones previstas en la Ley 
corresponden a los estándares intemacionales comúnmente aceptados en la 
materia, y están siempre justificados por un equilibrio entre el derecho a la 
información y la protección del interés público. · 
Adicionalmente, debe hacerse notar que, en el caso de los supuestos de reserva 
que se establecen en la iniciativa, no basta con que se actualice el contenido de la 
información por referirse a una de las materias reservadas, por ejemplo seguridad 
nacional o seguridad pública, sino que es necesario además que exista un 
elemento de dai'lo que permita afirmar que su divulgación podría afectar 
gravemente una de las funciones del Estado o bien poner en peligro la vida, la 
seguridad o la salud de una persona. 
Por otro lado, es necesario reconocer que algunos de los conceptos de reserva 
pueden prestarse a una interpretación amplia. Tal es el caso, por ejemplo, de los 
conceptos de seguridad nacional, seguridad pública o defensa nacional. Al 
respecto es pertinente advertir que, por un lado, no existe ninguna definición 
universalmente aceptada, lo que existen son criterios generales en el ámbito del 
Derecho Internacional y del Derecho Constitucional, sobre los cuales se lleva a 
cabo cualquier interpretación, especialmente la que realiza el órgano encargado 
de aplicar la Ley. Por otro lado, y este es un punto central, estos conceptos no se 
aplican en el vacío jurldico y por ello en su interpretación deberá considerarse la 
legislación vigente en la materia, que permite darles un contenido determinado. 
Sin embargo, para dar mayor seguridad jurídica a los particulares y orientar la 
interpretación de la ley, se incluyó un concepto de seguridad nacional que 
incorpora los criterios generalmente aceptados en la materia. 
La reserva de información que plantea la Ley no supone un valor absoluto. Por 
ello, se establece con toda claridad que el periodo de reserva podrá ser hasta de 
12 años, y sólo susceptible de ampliarse en casos excepcionales debidamente 
justificados. Esto quiere decir que los órganos competentes podrán clasificar la 
información por un periodo razonable para salvaguardar el interés protegido, pero 
que una vez agotado este periodo de reserva, o bien les causas que le dieron 
origen, la información será desclasificada y pasará al dominio público. 
Adicionalmente, la información reservada deberá ser clasificada y custodiada de 
manera tal que se garantice su conservación y se impida su destrucción. 
En otras palabras, la información reservada tiene un estatus especial en un doble 
sentido. Si bien por un lado se reserva del dominio público por un tiempo 
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determinado, por otro se asegura su conservación bajo un régimen especial. Con 
ello se garantiza de nuevo el equilibrio entre los intereses legítimos del Estado y el 
derecho a la información. 
e) Procedimiento de acceso a la información. El Titulo Segundo del proyecto de 
Ley desarrolla en detalle el procedimiento que deberá aplicarse en el ámbito del 
Poder Ejecutivo. La Ley establece la creación de dos instancias en cada una de 
las áreas de la administración pública federal, así como en la Procuraduría 
General de la República. La primera es la unidad de enlace, y es la encargada de 
ser el vinculo entre los particulares y la propia dependencia Esta unidad deberá 
recibir y dar trámite a las solicitudes que se presenten, realizar lo necesario para 
entregar la información solicitada, y llevar un registro de las solicitudes atendidas, 
entre otras. Por otra parte, se crea un comité de información que será el 
responsable de confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información 
que hubieran hecho los titulares de las unidades administrativas. coordinar las 
acciones del área para proporcionar la información que establece la Ley y realizar 
las gestiones necesarias para la localización de los documentos que se solicitan. 
Estas dos instancias permiten que el proceso para tramitar una solicitud de acceso 
se desarrolle de la siguiente forma: el particular acude ante la unidad de enlace del 
área que considera tiene la información que solicita; ésta envía al titular de la 
unidad administrativa responsable la solicitud, y en caso de que la información no 
sea reservada o confidencial, la entrega al particular; por el contrario si la 
información es reservada. inmediatamente es enviada al Comité de Información a 
efecto de que éste determine la procedencia de la reserva o la retire. En un plazo 
máximo de veinte días hábiles se desarrolla el procedimiento, y es el tiempo limite 
que debe esperar el solicitante para obtener respuesta a la solicitud. 
Como puede observarse, el esquema está diseflado para evitar que el particular 
transite por innumerables oficinas administrativas o bien, que tenga que conocer 
forzosamente la ubicación de la unidad en que físicamente se encuentre la 
documentación solicitada. Es decir, él recibe toda la atención y la tramitación de su 
solicitud, hasta que se le dé respuesta, en la ventanilla de acceso. 
Por otra parte, existió un debate significativo sobre los efectos de la falta de 
respuesta de la autoridad. En un caso se proponía la positiva ficta. y en otro la 
negativa ficta. En ambos casos lo que se buscaba era dar certeza al particular y 
garantizar el máximo acceso posible a la información. Se consideró, por quienes 
suscriben el dictamen, que la positiva ficta obligará a la autoridad administr.iiva a 
dar una respuesta al peticionario, toda vez que en caso de que se actualice esta 
hipótesis, el Instituto podrá ordenar a la dependencia o entidad a dar acceso a la 
información en un periodo de tiempo no mayor a los 10.dias hlibiles, cubriendo 
todas las costas generadas por la reproducción del material informativo, salvo que 
el Instituto determine que los documentos en cuestión son reservados o 
confidenciales. 
A efecto de dar cabal cumplimiento a esta cuestión, se establece la obligación a 
cargo del Ejecutivo para que en el Reglamento se establezca un procedimiento 
expedito para subsanar el incumplimiento de las dependencias y entidades de 
entregar la información. Para este efecto, los particulares podrán presentar la 
constancia a que se refiere el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo expedida por la unidad de enlace que corresponda, o bien bastará 
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que presenten copia de la solicitud en la que conste la fecha de su presentación 
ante la dependencia o entidad. En este último caso, el procedimiento asegurará 
que éstas tengan la oportunidad de probar que respondieron en tiempo y forma al 
particular. 
Como instancia de revisión, el Ejecutivo contará con el Instituto Federal de Acceso 
a la Información Pública, que en primera instancia podrá revisar la respuesta al 
particular, y en su caso, ratificar o rectificar la resolución que el Comité de 
Información del área correspondiente hubiera expedido. En última instancia, el 
particular podría inconformarse ante la resolución del Instituto y acudir ante el 
Poder Judicial para que resuelva en definitiva. 
f) Con objeto de hacer efectiva la tarea del Instituto, se propone que tenga 
autonomía presupuestaria, operativa y de decisión. Estaría dirigido por cinco 
comisionados, cuyos requisitos para pertenecer serán el tener una edad mínima 
de treinta y cinco anos, haberse desempel'lado en actividades relacionadas con la 
materia de la Ley, y no haber sido titular de alguna dependencia federal, ejercido 
un cargo de elección popular o dirigente partidista, cuando menos un ano antes de 
la designación. 
Durante el proceso de dictaminación uno de los aspectos más debatidos fue el 
mecanismo de designación de los Comisionados respecto a la participación del 
Poder Legislativo. Hubo un amplio consenso respecto de la necesidad de que 
éstos tuvieran el mayor respaldo político posible. Sin embargo, existían dudas 
sobre la constitucionalidad de la intervención d91 Poder Legislativo en este 
proceso, especialmente a la luz de la interpretación que al respecto ha hecho la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, se optó por establecer una 
nueva forma que respetara el principio de la división de poderes pero permitiera su 
colaboración, sin vulnerar la Constitución y su interpretación por el máximo tribunal 
del país. Esta nueva figura implica la posibilidad que el Senado objete la 
designación que haga el Ejecutivo, sin menoscabo de las facultades 
constitucionales que le otorga la fra=ión 11 del artículo 89 de la Carta Magna. 
La autonomia del Instituto se dará así en varios niveles: el primero, se actualiza 
con las autonomias de decisión, gestión y presupuestaria; los requisitos de 
nombramiento y de remoción; el escalonamiento de los periodos de función de los 
comisionados; la reridición de cuentas mediante un informe al Congreso y la pena 
transparencia en la operación del Instituto. Lo anterior implica que para efecto de 
sus resoluciones, el Instituto no estará subordinado a autoridad alguna y adoptará 
sus decisiones con plena independencia. El segundo nivel es que al ser el Poder 
Judicial de la Federación el garante del control constitucional, la iniciativa presenta 
la jurisdi=ión constitucional como el medio idóneo para la prote=ión de los 
derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna, a través del juicio 
de amparo que es la última instancia de la que disponen los justiciables. En otras 
palabras, las decisiones del Instituto estarán sujetas a control judicial. 
El crear una instancia de administrativa dentro del Poder Ejecutivo Federal tiene 
cuatro funciones. La primera es ser el órgano regulador en materia de información 
para el gobierno federal. La segunda es la de resolver, mediante un procedimiento 
seguido en forma de juicio y de manera similar a como lo haría un tribunal 
administrativo, las controversias que se generen entre loa particulares y la 
administración. El Instituto será la última instancia para las autoridades, pero sus 
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decisiones estarán sujetas a control judicial. La tercera función es Ja de supervisar 
el cumplimiento de Ja lay y, en su caso, reponer las violaciones a Jos órganos de 
control internas. Finalmente, la cuana función as la de promover el ejercicio del 
derecho da acceso entra Jos ciudadanos y generar una nueva cultura del manejo 
de información, tanto entre los servidores públicos. como entre los ciudadanos. 
Dentro de las atribuciones del Instituto se encuentran: interpretar en el orden 
administrativo esta Ley; establecer y revisar Jos criterios de clasificación de Ja 
información; emitir las recomendaciones a los servidores públicos en el ámbito del 
Poder Ejecutivo para hacer cumplir la Ley; asesorar a los paniculares sobre las 
solicitudes de acceso; difundir los beneficios del manejo público de Ja información, 
y cooperar con Jos demás sujetos obligados respecto da Ja materia da la Ley. 
Además deberá rendir un informe anual sobre sus tareas, y los datos sobre las 
solicitudes de acceso a la información. 
Asimismo, al ejercer funciones da colaboración con los otros poderes y los 
órganos autónomos. asi como las respectivas instancias a nivel local y municipal, 
puede resultar en la elaboración de criterios homogéneos para el cumplimiento de 
la Ley. 
En suma, el Instituto permitirá que las áreas del Ejecutivo Federal no se desvíen 
en el cumplimiento de sus obligaciones habituales, paro garantizará que se 
apliquen criterios iguales en el ámbito de la administración pública federal. 
g) El Titulo Tercero faculta a los poderes Legislativo y Judicial, así como a los 
órganos constitucionales autónomos para determinar sus propios procedimientos, 
pero sujetos a los principios que la Ley establece. Esta decisión obedece al 
reconocimiento de que existen diferencias entre la organización y funcionamiento 
de cada poder, así como de los órganos autónomos, y que requieren flexibilidad 
para determinar los procedimientos que mejor se ajusten a su organización y 
funcionamiento intemos. 
h) Finalmente, el proyecto establece un capítulo de sanciones para aquellos 
servidores públicos que utilicen, destruyan, oculten o alteren la información de 
manera indebida. También para aquellos que actúen con negligencia. dolo o mala 
fe en la sustanciación de las solicitudes, así como por denegar intencionalmente 
información considerada como pública. 
Asimismo, se establecen sanciones para aquellos que entreguen información 
reservada o confidencial, o que no la entreguen aun cuando exista una orden por 
pana del Instituto o el órgano equivalente. 
Si bien, los suscritos consideramos que el cumplimiento de la Ley no dependerá 
de la intensidad de las sanciones, sino de una modificación gradual en la forma en 
que se maneja la información pública, ea indispensable establecer a nivel legal las 
causas y consecuencias de incumplir esta Ley. Ea necesario setlalar que tanto loa 
criterios para la clasificación de la información, como Jos plazo• para su entrega, 
representan acciones nuevas en todos los sujetos obligados, por lo que se hace 
énfasis en el rubro de sanciones en que debe mediar la negligencia, al dolo o la 
mala fe para que un servidor público se haga acreedor a las mismas. 
Con fundamento en lo anterior, loa suscritos integrantes de la Comisión de 
Gobernación y Seguridad Pública someten a Ja consideración del Pleno de la 
Cámara de Diputados el siguiente proyecto de: 
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ARTICULO ÚNICO: Se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental para quedar como sigue: 

Ley Federal de Transparencia y AccHo a la lnformaclOn Púb!lca 
Gubemaroental. 

Titulo Primero 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS 
Capitulo 1 
Disposiciones Generales 
Articulo 1. La presente Ley es de orden público. Tiene como finalidad prov-r lo 
necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión 
de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con 
autonomía legal, y cualquier otra entidad federal. 
Articulo. 2. Toda la información gubernamental a que se refiere esta Ley es 
pública y los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que ésta 
sel'lala. 
Articulo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
l. Comlt••: Los Comités de Información de cada una de las dependencias y 
entidades mencionados en el Artículo 29 de esta Ley o el titular de las referidas en 
el Articulo 31; 
11. Datos personal-: La información concerniente a una persona física, 
identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que 
esté referida a ras características físicas, morales o emocionales, a su vida 
afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones 
políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de -lud 
físicos o mentales, las preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su 
intimidad; 

111. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia. acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadisticas o bien, cualquier otro registro que 
documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y 
sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los 
documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico; 
IV. Dependencias y entidades: Las sel'laladas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, incluidas la Presidencia de la República, los 
órganos administrativos desconcentrados, así como la Procuraduría General de la 
República: 
V. Información: La contenida en los documentos que los sujetos obligados 
generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título; 
VI. Información reservada: Aquella información que se encuentra temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en los artículos 13 y 14 de esta Ley; 
VII. Instituto: El Instituto Federal de Acceso a la Información establecido en el 
Articulo 33 de esta Ley; 
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VIII. Ley: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 
IX. Org•no• con•tltuclonel•• •utónomo•: El Instituto Federal Elector•!, la 
Comisión Nacional de loa Derechos Humanos, el Banco de México, la• 
universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley 
otorgue autonomía y cualquier otro establecido en la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
X. Regl•mento: El Reglamento respecto al Poder Ejecutivo Federal, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 
XI. Servldore• p.:ibllcoe: Los mencionados en el párrafo primero del articulo 1 OB 
Constitucional y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos 
públicos federales; 
XII. Segurid•d n•clon•I: Acciones destinadas a proteger la integridad, estabilid•d 
y permanencia del Estado Mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa 
exterior y la seguridad interior de la Federación, orientadas al bienestar general de 
la sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del Estado constitucional; 
XIII. Si•tema de d•to• pe,.on•I-: El conjunto ordenado de datos person•les 
que estén en posesión de un sujeto obligado; 
XIV. Sujeto• obllg•doe: 
•)El Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal y la Procuraduría 
General de la República; 
b) El Poder Legislativo Federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara 
de Senadores, la Comisión Permanente y cualquiera de sus órganos; 
e) El Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal; 
d) Los órganos constitucionales autónomos; 
•) Los tribunales administrativos federales, y 
f) Cualquier otro órgano federal. 
XV. Unid•de• •dmini•tr•tlv••: Las que de acuerdo con la normatividad de cada 
uno de los sujetos obligados tengan la información de conformidad con las 
facultades que les correspondan. 
Articulo 4. Son objetivos de esta Ley: 
l. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
mediante procedimientos sencillos y expeditos; 
11. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que 
generan los sujetos obligados; 
111. Garantizar la protección de los datos personales en po-sión de los sujetos 
obligados; 
IV. Favorecer la rendición de cuent•s a los ciudadanos, de manera que puedan 
valorar el desempel'io de los sujetos obligados; 
V. Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos, y 
VI. Contribuir a la democratización de la sociedad mexican• y la plena vigencia del 
Estado de derecho. 
Articulo a. La presente Ley es de observancia obligatoria para los servidores 
públicos federales. 
Articulo 8. En la interpretación de esta Ley se deberá favorecer el principio de 
publicidad de la información en posesión de los sujetos oblig•dos. 
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Capitulo 11 
Obllgaclon•• de tranaparencla 
Articulo 7. Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en 
esta Ley, los aujetos obligados deberán poner a disposición del público y 
actualizar, en los términos del Reglamento y los lineamientos que expida el 
Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el Articulo 61, entre otra, la 
información siguiente: 
l. Su estructura orgánica; 
11. Las facultades de cada unidad administrativa; 
111. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o 
sus equivalentes; 
IV. La remuneración mensual por puesto. incluso el sistema de compensación, 
según lo establezcan las disposiciones correspondientes; 
V. El domicilio de la unidad de enlace, además de la dirección electrónica donde 
podrán recibirse les solicitudes para obtener la información; 
VI. Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus · 
programas operativos; 
VII. Los servicios que ofrecen; 
VIII. Los trámites, requisitos y formatos. En caso de que se encuentren inscritos en 
el Registro Federal de Trámites y Servicios o en el Registro que para la materia 
fiscal establezca la Secretaria de Hacienda y Crédito Públi=. deberán publicarse 
tal y como se registraron; 
IX. La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su 
ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dieha información -rá 
proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. la que además informará sobre la situación 
económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que 
establezca el propio presupuesto; 
X. Los resultados de las auditorias al ejercicio presupuesta! de cada sujeto 
obligado que realicen, según corresponda, la Secretarla de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo. las contralorias internas o la Auditoria Superior de la 
Federación y, en su caso, las aclaraciones que correspondan; 
XI. El disel\o, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas 
de subsidio; 
XII. Las concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los 
titulares de aquéllos; 
XIII. Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación 
aplicable detallando por cada contrato: 
a) Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendado• y los servicios 
contratados; en el caso de estudios o investigaciones deberá sel\alarse el tema 
especifico; 
bJ El monto; 
cJ El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes 
se haya celebrado el contrato, y 
d) Los plazos de cumplimiento de los contratos; 
XIV. El marco normativo aplicable a cada sujeto obligado; 
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XV. Los informes que. por disposición legal, generen los sujetos obliga o , 
XVI. En su caso, los mecanismos de participación ciudadana, y 
XVII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, 
además de la que con base a la información estadlstica, responda a las preguntas 
hechas con más frecuencia por el público. 
La información a que se refiere este articulo deberá publicarse de tal forma que 
facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, 
veracidad, oportunidad y confiabilidad. Las dependencias y entidades deberán 
atender las recomendaciones que al respecto expida el Instituto. 
Articulo 8. El Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las 
sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, las partes podrán oponerse a 
la publicación de sus datos personales. 
Articulo 9. La información a que se refiere el Articulo 7 deberá estar a disposición 
del público, a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica. 
Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas 
equipo de cómputo, a fin de que éstas puedan obtener la información, de manera 
directa o mediante impresiones. Asimismo, éstos deberán proporcionar apoyo a 
los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los 
trámites y servicios que presten. 
Las dependencias y entidades deberán preparar la automatización, presentación y 
contenido de su información, como también su integración en linea, en los 
términos que disponga el Reglamento y los lineamientos que al respecto expida el 
Instituto. 
Articulo 10. Las dependencias y entidades deberán hacer públicas, directamente 
o a través de la Consejerla Jurídica del Ejecutivo Federal o de la Comisión Federal 
de Mejora Regulatoria, en los términos que establezca el Reglamento, y por lo 
menos con 20 días hábiles de anticipación a la fecha en que se pretendan publicar 
o someter a firma del titular del Ejecutivo Federal, los anteproyectos de leyes y 
disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el Articulo 4 de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, salvo que se determine a juicio de 
la Consejería o la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, según sea el caso, 
que su publicación puede comprometer los efectos que se pretendan lograr con la 
disposición o se trat~ de situaciones de emergencia, de conformidad con esa Ley. 
Articulo 11. Los informes que presenten los partidos politices y las agrupaciones 
politices nacionales al Instituto Federal Electoral, asl como las auditorias y 
verificaciones que ordene la Comisión de Fiscalización de los Recursos Públicos 
de los Partidos y Agrupaciones Políticas, deberán hacerse públicos al concluir el 
procedimiento de fiscalización respectivo. 
Cualquier ciudadano podrá solicitar al Instituto Federal Electoral, la información 
relativa al uso de los recursos públicos que reciban los partidos pollticos y las 
agrupaciones políticas nacionales. 
Articulo 12. Los sujetos obligados deberán hacer pública toda aquella información 
relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, 
recursos públicos, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre 
el uso y destino de dichos recursos. 
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Articulo 13. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión 
pueda: 
l. Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; 
11. 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 al Estado Mexicano; 
111. Dal'lar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país; 
IV. Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualqu;er persona, o 
v. Causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de 
las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la 
recaudación de las contribuciones. las operaciones de control migratorio, las 
estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las 
resoluciones no causen estado. 
Articulo 14. También se considerará como información reservada: 
l. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada confidencial, 
reservada, comercial reservada o gubernamental confidencial; 
11. Los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado 
como tal por una disposición legal; 
111. 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 servidores públicos, en tanto no 
se haya dictado la resolución administrativa o la jurisdiccional definitiva. o 
VI. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 
parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no aea 
adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. 
Cuando concluya el periodo de reserva o las causas que hayan dado origen a la 
reserva de la información a que se refieren las fracciones 111 y IV de este articulo, 
dicha información podrá ser pública, protegiendo la información confidencial que 
en ella se contenga. 
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad. 
Articulo 15. La información clasificada como reservada según los artículos 13 y 
14, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de doce al'los. Eata 
información podrá ser desclasificada cuando se extingan las causas que dieron 
origen a su clasificación o cuando haya transcurrido el periodo de reserva. La 
disponibilidad de esa información será •in perjuicio de lo que, al respecto, 
establezcan otras leyes. 
El Instituto, de conformidad con el Reglamento, o la instancia equivalente a que -
refiere el Articulo 61, establecerán los criterios para la clasificación y 
desclasificación de la información reservada. 
Excepcionalmente, los sujetos obligados podrán solicitar al Instituto o a la 
instancia establecida de conformidad con el Articulo 61. aegún corresponda, la 
ampliación del periodo de reserva, siempre y cuando justifiquen que subsisten I•• 
causas que dieron origen a su claaificación. 
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Articulo 18. Los titulares de las unidades administrativas serán responsables de 
clasificar la información de conformidad con Jos criterios establecidos en esta Ley, 
su Reglamento y los lineamientos expedidos por el Instituto o por la instancia 
equivalente a que se refiere el Articulo 61, según corresponda. 
Articulo 17. Las unidades administrativas elaborarán semestralmente y por rubros 
temáticos. un índice de los expedientes clasificados como reservados. Dicho 
indice deberé indicar la unidad administrativa que generó la información, la fecha 
de Ja clasificación, su fundamento, el plazo de reserva y, en su caso, las partes de 
los documentos que se reservan. En ningún caso el índice será considerado como 
información reservada. 
El titular de cada dependencia o entidad deberá adoptar las medidas necesarias 
para asegurar la custodia y conservación de los expedientes clasificados. 
En todo momento, el Instituto tendrá acceso a la información reservada o 
confidencial para determinar su debida clasificación, desclasificación o la 
procedencia de otorgar su acceso. 
Articulo 18. Como información confidencial se consideraré: 
l. La entregada con tal carácter por Jos particulares a los sujetos obligados, de 
conformidad con lo establecido en el Articulo 19, y 
11. Los datos personales que requieran el consentimiento de Jos individuos para su 

-

difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley. í ·;; 
No se consideraré confidencial la información que se halle en los registros ; ~ 
públicos o en fuentes de acceso público. \ c.? 
Articulo 19. Cuando los particulares entreguen a los sujetos obligados la ·1~ = 
información a que se refiere la fracción 1 del articulo anterior, deberán setlalar los e:> 'B 
documentos que contengan información confidencial, reservada o· comercial c...:> "'~ 
reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de e/.:> C, 
conformidad con las disposiciones aplicables. En el caso de que exista una Cñ 
solicitud de acceso que incluya información confidencial, los sujetos obligados la '\~ ;Si 
comunicarán siempre y cuando medie el consentimiento expreso del particular ,_=t 
titular de Ja información confidencial. p;:: 
Capitulo IV ... 
Protección de datos personales 1----
Articulo 20. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, 
en relación con éstos, deberán: 
l. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes 
de acceso y corrección de datos, así como capacitar a los servidores públicos y 
dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de 
tales datos, de conformidad con los lineamientos que al respecto establezca el 
Instituto o las instancia equivalentes previstas en el Artículo 61; 
11. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no 
excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido; 
111. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento an el cual se 
recaben dato!' personales, el documento en el que se establezcan los propósitos 
para su tratamiento, en términos de Jos lineamientos que establezca el Instituto o 
Ja instancia equivalente a que se refiere el Artículo 61; 
IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados; 
V. Sustituir, rectificar o completar, de Dfieio, Jos datos personales que fueren 
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inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que 
tengan conocimiento de esta situación, y 
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos 
personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 
Articulo 21. Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los 
datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el 
ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por 
escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga 
referencia la información. 
Articulo 22. No se requerirá el consentimiento de los individuos para proporcionar 
los datos personales en los siguientes casos: 
l. Los necesarios para la prevención o el diagnóstico médicos, la prestación de 
asistencia médica o la gestión de servicios de salud y no pueda recabarse su 
autorización; 
11. Los necesarios por razones estadlsticas, científicas o de interés general 
previstas en ley, previo procedimiento por el cual no puedan asociarse los datos 
personales con el individuo a quien se refieran; 
111. Cuando se transmitan entre sujetos obligados o entre dependencias y 
entidades, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades 
propias de los mismos; 
IV. Cuando exista una orden judicial; 
V. A terceros cuando se contrate la prestación de un servicio que requiera el 
tratamiento de datos personales. Dichos terceros no podrán utilizar los datos 
personales para propósitos distintos a aquellos para los cuales se les hubieren 
transmitido, y 
VI. En los demás casos que establezcan las leyes. 
Articulo 23. Los sujetos obligados que posean, por cualquier título, sistemas de 
datos personales, deberán hacerlo del conocimiento del Instituto o de las 
instancias equivalentes previstas en el Artículo 61, quienes mantendrán un listado 
actualizado de los sistemas de datos personales. 
Articulo 24. Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo los interesados o 
sus representantes podrán solicitar a una unidad de enlace o su equivalente, 
previa acreditación, que les proporcione los datos personales que obren en un 
sistema de datos personales. Aquélla deberá entregarle, en un plazo de diez días 
hábiles contados desde la presentación de la solicitud, en formato comprensible 
para el solicitante, la información correspondiente, o bien, le comunicará por 
escrito que ese sistema de datos personales no contiene los referidos al 
solicitante. 
La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el individuo 
únicamente los gastos de envío de conformidad con las tarifas aplicables. No 
obstante, si la misma persona realiza una nueva solicitud respecto del mismo 
sistema de datos personales en un periodo menor a doce meses a partir de la 
últim"' solicitud, los costos se determinarán de acuerdo con lo establecido en el 
Articulo 27. 
Articulo 2s; Las personas interesadas o sus representantes podrán solicit•. 
previa acreditación, ante la unidad de enlace o su equivalente, que modifiquen sus 
datos que obren en cualquier sistema de datos personales. Con tal propósito, el 
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interesado deberá entregar una solicitud de modificaciones a la unidad de enlace o 
su equivalente, que setlale el sistema de datos personales, indique las 
modificaciones por realizarse y aporte la documentación que motive su petición. 
Aquélla deberá entregar al solicitante, en un plazo de 30 días hábiles desde la 
presentación de la solicitud, una comunicación que haga constar las 
modificaciones o bien, le informe de manera fundada y motivada, las razones por 
las cuales no procedieron las modificaciones. 
Articulo 28. Contra la negativa de entregar o corregir datos personales, procederá 
la interposición del recurso a que se refiere el Artículo 50. También procederá en 
el caso de falta de respuesta en los plazos a que se refieren los artículos 24 y 25. 
CapltuloV 
Cuotas de accaao 
Articulo 27. Los costos por obtener la información no podrán ser superiores a la 
suma de: 
1. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información, y 
11. El costo de envío. 
Las cuotas de los derechos aplicables deberán estar establecidas en la Ley 
Federal de Derechos. 
Los sujetos obligados deberán esforzarse por reducir los costos de entrega de 
información. 
TITULO SEGUNDO 

ACCESO A LA INFORMACION EN EL PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Capitulo! 
Unidad•• da enlace y comlt6a de Información 
Articulo 28. Los titulares de cada una de las dependencias y entidades 
designarán a la unidad de enlace que tendrá las funciones siguientes: 
l. Recabar y difundir la información a que se refiere el Articulo 7, además de 
propiciar que las unidades administrativas la actualicen periódicamente; 
11. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información, referidas en 
los artículos 24, 25 y 40; 
111. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso, 
orientarlos sobre las dependencias o entidades u otro órgano que pudieran tener 
la información que splicitan; . 
IV. Realizar los trámites internos de cada dependencia o entidad, necesarios ~ra 
entregar la información solicitada, además de efectuar las notificaciones a los 
particulares; 
v. Proponer al Comit• los procedimientos internos que aseguren la mayor 
eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información; 
VI. Habilitar a los servidonss públicos de la dependencia o entidad que .. .., 
necesarios, para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
VII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus resultados 
y costos, y 
VIII. Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo de información entre 
la dependencia o entidad y los particulares. 
Articulo 29. En cada dependencia o entidlld se integrará un Comit• de 
Información que tendrá las funciones siguientes: 
l. Coordinar y supervisar las acciones de la dependencia o entidad tendientes a 
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proporcionar la información prevista en esta Ley; 
11. Instituir, de conformidad con el Reglamento, los procedimientos para asegurar 
la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información; 
111. Confirmar. modificar o revocar la clasificación de la información hecha por los 
titulares de las unidades administrativas de la dependencia o entidad; 
IV. Realizar a través de la unidad de enlace. las gestiones necesarias para 
localizar los documentos administrativos en los que conste la información 
solicitada; 
V. Establecer y supervisar la aplicación de los criterios específicos para la 
dependencia o entidad, en materia de clasificación y conservación de los 
documentos administrativos, así como la organización de archivos, de 
conformidad con los lineamientos expedidos por el Instituto y el Archivo General 
de la Nación, según corresponda; 
VI. Elaborar un programa para facilitar la obtención de información de la 
dependencia o entidad, que deberá ser actualizado periódicamente y que incluya 
las medidas necesarias para la organización de los archivos, y 
VII. Elaborar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que éste 
expida, los datos necesarios para la elaboración del informe anual a que se refiere 
el Artículo 39. 
Articulo 30. Cada Comité estará integrado por: 
l. Un servidor público designado por el titular de la dependencia o entidad; 
11. El titular de la unidad de enlace, y 
111. El titular del órgano interno de control de cada dependencia o entidad. 
El Comité adoptará sus decisiones por mayoría de votos. 
Articulo 31. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro de 
Planeación para el Control de Drogas; la Dire=ión de Coordinación de Inteligencia 
de la Policía Federal Preventiva; la Unidad contra la Delincuencia Organizada; el 
Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional y el Estado 
Mayor General de la Armada o bien, las unidades administrativas que los 
sustituyan, no estarán sujetos a la autoridad de los Comités a que se refiere el 
Articulo 29, siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia 
unidad administrativa. 
Articulo 32. Corresponderá al Archivo General de la Nación elaborar. en 
coordinación con el Instituto, los criterios para la catalogación, clasificación y 
conservación de los documentos administrativos, así como la organización ele 
archivos de las dependencias y entidades. Dichos criterios tomarán en cuenta los 
estándares y mejores prácticas internacionales en la materia. 
Los titulares de las dependencias y entidades, ele conformidad con las 
disposiciones aplicables, deberán asegurar el adecuado funcionamiento ele los 
archivos. Asimismo, deberán elaborar y poner a disposición del público una guia 
simple ele sus sistemas de clasificación y catalogación, así como de la 
organización del archivo. 
Capitulo 11 
Instituto Federal da Acceso a la lnfonnaclón Públlca 
Articulo 33. El Instituto Federal de Acceso a la lnforma~ión Pública es un órgano 
de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y 
de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a 
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la información; resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la 
información y proteger los datos personales en poder de las dependencias y 
entidades. 
Articulo 34. El Instituto estará integrado por cinco comisionados, quienes serán 
nombrados por el Ejecutivo Federal. La Cámara de Senadores podrá objetar 
dichos nombramientos por mayoría, y cuando se encuentre en receso por la 
Comisión Permanente. con la misma votación. En todo caso. la instancia 
legislativa tendrá treinta días para resolver, vencido este plazo sin que se emita 
resolución al respecto, se entenderá como no objetado el nombramiento del 
Ejecutivo Federal. 
Los comisionados sólo podrán ser removidos de sus funciones cuando 
transgredan en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la 
Constitución y esta Ley, cuando por actos u omisiones se afecten las atribuciones 
del Instituto. o cuando hayan sido sentenciados por un delito grave que merezca 
pena corporal. 
Durarán en su encargo siete al\os, sin posibilidad de reelección, y durante el 
mismo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en 
instituciones docentes, científicas o de beneficencia. 
El Instituto, para efectos de sus resoluciones. no estará subordinado a autoridad 
alguna, adoptará sus decisiones con plena independencia y contará con los 
recursos humanos y materiales necesarios para el desempel\o de sus funciones. 
Articulo 35. Para ser Comisionado se requiere: 
l. Ser ciudadano mexicano; 
U. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso; 
111. Tener cuando menos, treinta y cinco al\os de edad el dia de su designación: 
IV. Haberse desempel\ado destacadamente en actividades profesionales, de 
servicio público o académicas, relacionadas con la materia de esta Ley, y 
V. No haber sido Secretario de Estado, Jefe de departamento administrativo, 
Procurador General de la República, Senador. Diputado Federal o Local, dirigente 
de un partido o asociación política, Gobemador de algún Estado o Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, durante el al\o previo al dia de su nombramiento. 
Articulo 38. El Instituto será presidido por un Comisionado, quien tendrá la 
representación legal del mismo. Durará en su encargo un periodo de dos al\os, 
renovable por una ocasión, y será elegido por los comisionados. 
Articulo 37. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
l. Interpretar en el orden administrativo esta Ley, de conformidad con el Artículo 6; 
11. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los solicitantes; 
111. Establecer y revisar los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de 
la información reservada y confidencial; 
IV. Coadyuvar con el Archivo General de la Nación en la elaboración y aplicación 
de los criterios para la catalogación y conservación de los documentos, así como 
la organización de archivos de las dependencias y entidades; 
v. Vigilar y. en caso de incumplimiento, hacer las recomendaciones a las 
dependencias y entidades para que se d6 cumplimiento a lo dispuesto en los 
Artículos 7; 
VI. Orientar y asesorar a los particulares acerca de las solicitudes de acceso a la 
información; 
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VII. Proporcionar apoyo técnico a las dependencias y entidades en la elaboración 
y ejecución de sus programas de información establecidos en la fracción VI del 
Artículo 29; 
VIII. Elaborar los formatos de solicitudes de acceso a la información, así como los 
de acceso y corrección de datos personales; 
IX. Establecer los lineamientos y políticas generales para el manejo, 
mantenimiento, seguridad y protección de los datos personales, que estén en 
posesión de las dependencias y entidades; 
X. Hacer del conocimiento del órgano interno de control de cada dependencia y 
entidad, de conformidad con el último párrafo del Articulo 56, las presuntas 
infracciones a esta Ley y su Reglamento. Las resoluciones finales que al respecto 
expidan los órganos internos de control y que hayan causado estado deberán ser 
notificadas al Instituto, quien deberá hacerlas públicas a través de su informe 
anual; 
XI. Elaborar la guía a que se refiere el Articulo 38; 
XII. Promover y, en su caso, ejecutar la capacitación de los servidores públicos en 
materia de acceso a la información y protección de datos personales; 
XIII. Difundir entre los servidores públicos y los particulares, los beneficios del 
manejo público de la información, como también sus responsabilidades en el buen 
uso y conservación de aquélla; 
XIV. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el 
conocimiento sobre la materia de esta Ley; 
XV. Cooperar respecto de la materia de esta Ley, con los demás sujetos 
obligados, las entidades federativas, los municipios, o sus órganos de acceso a la 
información, mediante la celebración de acuerdos o programas; 
XVI. Elaborar su Reglamento Interior y demás normas de operación; 
XVII. Designar a los servidores públicos a su cargo; 
XVIII. Preparar su proyecto de presupuesto anual, el cual será enviado a la 
Secrelaría de Hacienda y Crédito Público para que lo integre al Presupuesto de 
Egresos de la Federación, y 
XIX. Las demás que le confieran esta Ley, su Reglamento y cualquier otra 
disposición aplicable. 
Articulo 38. El Instituto elaborará una guia que describirá, de manera clara y 
sencilla, los procedimientos de acceso a la información de las dependencias y 
entidades. 
Articulo 39. El Instituto rendirá anualmente un informe público al !-i. Congreso de 
la Unión sobre el acceso a la información, con base en los datos que le rindan las 
dependencias y entidades según lo sel'lala el Articulo 29 fracción VII, en el cual se 
incluirá, al menos, el número de solicitudes de acceso e la información 
presentadas ante cada dependencia y entidad así como su resultado; su tiempo 
de respuesta; el número y resultado de los asuntos atendidos por el Instituto; el 
estado que guardan les denuncias presentadas ante los órganos internos de 
control y las dificultades observadas en el cumplimiento de la Ley. Para este 
efecto, el Instituto expedirá los lineamientos que considere necesarios. 
Capitulo 111 
Del procedimiento de acceso anta la dependencia o entidad 
Articulo 40. Cualquier persona o su representante podrá solicitar, ente la unidad 
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de enlace, una solicitud de acceso a la información mediante escrito libre o en los 
formatos que apruebe el Instituto. La solicitud deberá contener: · 
l. El nombre del solicitante y domicilio u otro medio para recibir notificaciones. 
como el correo electrónico, así como los datos generales de su representante, en 
su caso; 
11. La descripción clara y precisa de los documentos que solicita; 
111. Cualquier otro dato que propicie su localización con objeto de facilitar su 
búsqueda, y 
IV. Opcionalmente. la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la 
información, la cual podrá ser verbalmente siempre y cuando sea para fines de 
orientación, mediante consulta directa, copias simples, certificadas u otro tipo de 
medio. 
Si los detalles proporcionados por el solicitante no bastan para localizar los 
documentos o son erróneos, la unidad de enlace podrá requerir, por una vez y 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, que 
indique otros elementos o corrija los datos. Este requerimiento interrumpirá el 
plazo establecido en el Articulo 44. 
Las unidades de enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las 
solicitudes de acceso a la información, en particular en los casos en que el 
solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la información solicitada no sea 
competencia de la entidad o dependencia ante la cual se presente la solicitud de 
acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular sobre la 
entidad o dependencia competente. 
Si la solicitud es presentada ante una unidad administrativa distinta a la unidad de 
enlace, aquélla tendrá la obligación de indicar al particular la ubicación física de la 
unidad de enlace. 
En ningún caso la entrega de información estará condicionada a que se motive o 
justifique su utilización, ni se requerirá demostrar interés alguno. 
Artlculo 41. La unidad de enlace será el vinculo entre la dependencia o entidad y 
el solicitante, ya que es la responsable de hacer las notificaciones a que se refiere 
esta Ley. Además, deberá llevar a cabo todas las gestiones necesarias en la 
dependencia o entidad a fin de facilitar el a=eso a la información. 
Articulo 42. Las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar 
documentos que se encuentren en sus archivos. La obligación de acceso a la 
información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante 
para consulta los documentos en el sitio donde se encuentren; o bien, mediante la 
expedición de copias simples, certificadas o cualquier otro medio. 
El acceso se dará solamente en la forma en que lo permita el documento de que 
se trate, pero se entregará en su totalidad o parcialmente, a petición del 
solicitante. 
En el caso que la información solicitada por la persona ya est6 disponible al 
público en medios impresos, tales como libros, compendios. trípticos, arc:hivos 
públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hará saber por escrito la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir dicha información. 
Artlculo 43. La unidad de enlace tumará la solicitud a la unidad administrativa que 
tenga o pueda tener la información, con objeto de que 6sta la localice, verifique su 
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clasificación y le comunique a la primera la procedencia del acceso y la manera en 
que se encuentra disponible, a efecto de que se determine el costo, en su caso. 
Las unidades administrativas podrán entregar documentos que contengan 
información clasificada como reservada o confidencial, siempre y cuando los 
documentos en que conste la información permitan eliminar las partes o -cciones 
clasificadas. En tales casos, deberán sel'ialarse las partes o secciones que fueron 
eliminadas. 
Articulo 44. La respuesta a la solicitud deberá -r notificada al interesado en el 
menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de veinte días hábiles, contados 
desde la presentación de aquélla. Además. se precisará el costo y la modalidad en 
que será entregada la información, atendiendo en la mayor medida de lo posible a 
la solicitud del interesado. Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta 
por un periodo igual cuando existan razones que lo motiven, siempre y cuando 
éstas se re notifiquen ar solicitante. 
La información deberá entregarse dentro de los diez días hábiles siguientes al que 
la unidad de enlace le haya notificado la disponibilidad de aquélla, siempre que el 
solicitante compruebe haber cubierto el pago de los derechos correspondientes. 
El Reglamento establecerá la manera y términos para el trámite interno de las 
solicitudes de acceso a la información. 
Articulo 45. En caso de que el titular de la unidad administrativa haya clasificado 
los documentos como reservados o confidenciales, deberá remitir de inmediato la 
solicitud, así como un oficio, con los elementos necesarios para fundar y motivar 
dicha clasificación, al Comité de la dependencia o entidad, mismo que deberá 
resolver si: 
l. Confirma o modifica.la clasificación y niega el acceso a la información, o 
11. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
El Comité podrá tener acceso a los documentos que estén en la unidad 
administrativa. La resolución del Comité será notificada al interesado en el plazo 
que establece el Articulo 44. En caso de -r negativa, deberá fundar y motivar las 
razones de la clasificación de la información e indicar ar solicitante el recurso que 
podrá interponer ante el Instituto. 
Articulo 48. Cuando los documentos no se encuentren en los archivos de la 
unidad administrativ1¡1, ésta deberá remitir al Comité de la dependencia o entidad la 
solicitud de acceso y el oficio en donde lo manifieste. El Comité analizará el caso y 
tomará las medidas pertinentes para localizar, en la dependencia o entidad, el 
documento solicitado y resolverá en consecuencia. En caso de no encontrarlo, 
expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento solicitado y 
notificará ar solicitante, a través de la unidad de enlace, dentro del plazo 
establecido en el Articulo 44. 
Articulo 47. Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que - les 
de, incluyendo, en su caso, la información entregada, ser•n públicas. Asimismo, 
ras dependencias y entidades deber•n poner a disposición del público esta 
información, en la medida de lo posible a través de medios remotos o locales de 
comunicación electrónica. 
Articulo 48. Las unidades de enlace no estar•n obligadas a dar tr•mite a 
solicitudes de acceso ofensivas; cuando hayan entregado información 
sustancialmente idéntica como respuesta a una solicitud de la misma persona, o 
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cuando la información se encuentre disponible públicamente. En este caso, 
deberán indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información. 
C•pltuto IV 
Del procedimiento •nte et ln•tl-o 
Articulo••· El solicitante a quien se le haya notificado, mediante resolución de un 
Comité: la negativa de acceso a la información, o la inexistencia de los 
documentos solicitados, podrá interponer, por si mismo o a través de su 
representante, el recurso de revisión ante el Instituto o ante la unidad de enlace 
que haya conocido el asunto, dentro de los quince dias hábiles siguientes a la 
fecha de la notificación. La unidad de enlace deberá remitir el asunto al Instituto al 
día siguiente de haberlo recibido. 
Articulo 50. El recurso también procederá en los mismos términos cuando: 
l. La dependencia o entidad no entregue al solicitante los datos personales 
solicitados, o lo haga en un formato incomprensible; 
11. La dependencia o entidad se niegue a efectuar modificaciones o corre=iones a 
los datos personales; 
111. El solicitante no esté conforme con el tiempo, el costo o la modalidad de 
entrega, o 
IV. El solicitante considere que la información entregada es incompleta o no 
corresponda a la información requerida en la solicitud. 
Articulo 151. El recurso previsto en los artículos 49 y 50 procederá en lugar del 
recurso establecido en el articulo 83 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 
Articulo 52. El Instituto subsanará las deficiencias de los recursos interpuestos 
por los particulares. 
Articulo 53. La falla de respuesta a una solicitud de acceso, en el plazo set\alado 
en el Articulo 44, se entenderá resuella en sentido positivo, por lo que la 
dependencia o entidad quedará obligada a darle acceso a la información en un 
periodo de tiempo no mayor a los 10 días hábiles. cubriendo todos los costos 
generadas por la reprodu=ión del material informativo, salvo que el Instituto 
determine que los documentos en cuestión son reservados o confidenciales. 
A efecto de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el párrafo primero de este 
articulo, el Reglamento establecerá un procedimiento expedito para subsan•r al 
incumplimiento de las dependencias y entidades de entregar la información. P•r• 
este efecto, los particulares podrán presentar la constancia a que se refiere el 
Articulo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo expedida por la 
unidad de enlace que cor.responda, o bien bastará que presenten copia de la 
solicitud en la que conste la fecha de su presentación •nte la dependencia o 
entidad. En este último caso, el procedimiento asegurará que éat•• tengan la 
oportunidad de probar que respondieron en tiempo y forma al particular. 
Articulo M. El escrito de interposición del recurso de revisión deberá contener: 
t. La dependencia o entidad ante la cual se presentó I• solicitud; 
ti. El nombre del recurrente y del tercero interesado si lo hay, asl como el domicilio 
o medio que sellale para recibir notificaciones; 
111. La fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del •clo reclamado; 
IV. El acto que se recurre y los puntos petitorios; 
v. La copia de la resolución que se impugn• y, en su caso, de la notificación 
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correspondiente, y 
VI. Los demás elementos que considere procedentes someter a juicio del Instituto. 
Articulo 55. Salvo lo previsto en el Artículo 53, el Instituto sustanciará el recurso 
de revisión conforme a los lineamientos siguientes: 
l. Interpuesto el recurso, el Presidente del Instituto. lo turnará al Comisionado 
ponente, quien deberá, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
interposición del recurso, integrar el expediente y presentar un proyecto de 
resolución al Pleno del Instituto; 
11. El Pleno del Instituto podrá determinar la celebración de audiencias con las 
partes; 
111. Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del 
recurrente y asegurarse de que las partes puedan presentar, de manera oral o 
escrita, los argumentos que funden y motiven sus pretensiones, así como formular 
sus alegatos; 
IV. Mediante solicitud del interesado podrán recibirse, por vía electrónica, las 
promociones y escritos; 
V. El Pleno resolverá, en definitiva, dentro de los veinte dias hábiles siguientes en 
que se presentó el proyecto de resolución, y 
VI. Las resoluciones del Pleno serán públicas. 
Cuando haya causa justificada, el Pleno del Instituto podrá ampliar, por una vez y 
hasta por un periodo igual, los plazos establecidos en las fra=iones 1 y V de este 
articulo. 
La información reservada o confidencial que, en su caso, sea solicitada por el 
Instituto por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida 
con ese carácter y no estará disponible en el expediente. 
Articulo 59. Las resoluciones del Instituto podrán: 
l. Desechar el recurso por improcedente o bien, sobreseerlo; 
11. Confirmar la decisión del Comité, o 
111. Revocar o modificar las decisiones del Comité y ordenar a la dependencia o 
entidad que permita al particular el acceso a la información solicitada o a los datos 
personales; que reclasifique la información o bien, que modifique tales datos. 
Las resoluciones, que deberán ser por escrito, establecerán los plazos para su 
cumplimiento y los procedimientos para asegurar la ejecución. 
Si el Instituto no resuelve en el plazo establecido en esta Ley, la resolución que se 
recurrió se entenderá confirmada. 
Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del procedimiento que 
algún servidor público pudo haber incurrido en responsabilidad, deberá hacerlo del 
conocimiento del órgano interno de control de la dependencia o entidad 
responsable para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad 
que corresponda. 
Articulo 57. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
l. Sea presentado, una vez transcurrido el plazo sellalado en el Artículo 49; 
11. El Instituto haya conocido anteriormente del recurso re3pectivo y resuelto en 
definitiva; 
111. Se recurra una resolución que no haya sido emitida por un Comit6, o 
IV. Ante los tribunales del Poder Judicial Federal se esté tramitando algún recurso 
o medio de defensa interpuesto por el recurrente. 
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Articulo se. El recurso será sobreseído cuando: 
l. El recurrente se desista expresamente del recurso; 
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11. El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales. se disuelva; 
111. Cuando admitido el recurso de impugnación, aparezca alguna causal de 
improcedencia en los términos de la presente ley, o 
IV. La dependencia o entidad responsable del acto o resolución impugnado lo 
modifique o revoque, de tal manera que el medio de impugnación quede sin efecto 
o materia. 
Articulo 58. Las resoluciones del Instituto serán definitivas para las dependencias 
y entidades. Los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la 
Federación. 
Los tribunales tendrán acceso a la información reservada o =nfidencial cuando 
resulte indispensable para resolver el asunto y hubiera sido ofrecida en juicio. 
Dicha información deberá ser mantenida con ese carácter y no estará disponible 
en el expediente judicial. 
Articulo eo. Transcurrido un ai'lo de que el Instituto expidió una resolución que 
confirme la decisión de un Comité, el particular afectado podrá solicitar ante el 
mismo Instituto que reconsidere la resolución. Dicha reconsideración deberá 
referirse a la misma solicitud y resolverse en un plazo máximo de 60 días hábiles. 
TITULO TERCERO 

ACCESO A LA INFORMACION EN LOS DEMÁS SU.JETOS OBLIGADOS 
Capitulo Unlco 
Articulo 81. El Poder Legislativo Federal, a través de la Cámara de Senadores. la 
Cámara de Diputados, la Comisión Permanente y la Auditoria Superior de la 
Federación; el Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y de la Comisión de 
Administración del Tribunal Federal Electoral; los órganos constitucionales 
autónomos y los tribunales administrativos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán mediante reglamentos o acuerdos de carácter 
general, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a 
los particulares el acceso a la información, de conformidad con los principios y 
plazos establecidos en esta Ley. 
Las disposiciones qye se emitan sei'lalaran, según corresponda: 
l. Las unidades administrativas responsables de publicar la información a que -
refiere el Articulo 7; 
11. Las unidades de enlace o sus equivalentes; 
111. El comité de información o su equivalente; 
IV. Los criterios y procedimientos de clasificación y conservación de la información 
reservada o confidencial; 
V. El procedimiento de acceso a la información, incluso un recurso de revisión, 
según los articules 49 y 50, y uno de reconsideración en los términos del Articulo 
60; 
VI. Los procedimientos de acceso y rectificación de datos personales a los que -
refieren los artículos 24 y 25, y 
VII. Una instancia interna responsable de aplicar la Ley, resolver los recursos, y 
las demás facultades que le otorga este ordenamiento. 
Articulo 82. Los sujetos obligados a que se refiere el articulo anterior elaborar•n 
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anualmente un informe público de las actividades realizadas para garantizar el 
acceso a la información, siguiendo los lineamientos establecidos en el Articulo 39, 
del cual deberán remitir una copia al Instituto. 
TITULO CUARTO 
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 
Capitulo único 
Articulo 83. Serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores 
públicos por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta. Ley las 
siguientes: · 
l. Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente 
y de manera indebida información que se encuentre bajo su custodia, a la cual 
tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión; 
11. Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de 
acceso a la información o en la difusión de la información a que están obligados 
conforme a esta Ley; 
111. Denegar intencionalmente información no clasificada como reservada o no 
considerada confidencial conforme a esta Ley; 
IV. Clasificar como reservada, con dolo, información que no cumple con las 
características sel'\aladas en esta Ley. La sanción sólo procederá cuando exista 
una resolución previa respecto del criterio de clasificación de ese tipo de 
información del Comité, el Instituto, o las instancias equivalentes previstas en el 
Articulo 61; 
V. Entregar información considerada como reservada o confidencial conforme a lo 
dispuesto por esta Ley; 
VI. Entregar intencionalmente de manera incompleta información requerida en una 
solicitud de acceso, y 
VII. No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por los 
órganos a que se refiere la fra=ión IV anterior o al Poder Judicial da la 
Federación. 
La responsabilidad a que se refiere aste articulo o cualquiera otra derivada del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en asta Lay. será sancionada en 
los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, . 
La infracción prevista en la fracción VII o la reincidencia en las conductas previstas 
en las fra=iones 1 a VI de este articulo, serán consideradas como graves para 
efectos de su sanción administrativa. 
Articulo 84. Las responsabilidades administrativas que se generen por el 
incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el articulo anterior, llOn 
independientes de las del orden civil o penal que procedan. 
Transitorios 
Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación, con las modalidades que establecen los artículos 
siguientes. 
Segundo. La publicación de la información a que se refiere el Articulo 7 deberá 
completarse, a más tardar, un al'\o después de la entrada en vigor de la Ley. 
Tercero. Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, deberán designar la unidad de enlace y a los miembros de los 
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Comités referidos en esta Ley, a más tardar, seis meses después de la entrada en 
vigor de este ordenamiento, y en el mismo plazo deberán iniciar funciones. 
Asimismo, deberán notificarlo a la Secretaria de Contraloria y Desarrollo 
Administrativo que, a su vez, deberá publicar la lista de unidades en el Diario 
Oficial de Ja Federación. La conformación de las estructuras a que se refiere esta 
disposición deberá hacerse con los recursos humanos, materiales y 
presupuestarios asignados, por lo que no deberán implicar erogaciones 
adicionales. 
Cuarto. Los sujetos obligados a Jos que se refiere el Articulo 61 deberán publicar 
las disposiciones correspondientes a más tardar un año después de la entrada en 
vigor de la Ley. 
Quinto. La designación de los cinco primeros comisionados será realizada a más 
tardar tres meses después de la entrada en vigor de la Ley. En el primer periodo 
de ejercicio, tres comisionados concluirán su encargo en cuatro anos, y podrán ser 
ratificados para un nuevo periodo de 7 afias. El Ejecutivo indicará en su 
designación el periodo de ejercicio para cada comisionado. 
Sexto. El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley dentro del afio 
siguiente a su entrada en vigor. 
Séptimo. El Instituto expedirá su reglamento interior dentro del afio siguiente a la 
entrada en vigor de la Ley. 
Octavo. Los particulares podrán presentar las solicitudes de acceso a la 
información o de acceso y corrección de datos personales un afio después de la 
entrada en vigor de la Ley. 
Noveno. Salvo lo dispuesto en el Artículo 53, el artículo 17 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo no será aplicable a la presente Ley. 
Décimo. Los sujetos obligados deberán, a más tardar el 1 de enero de 2005, 
completar la organización y funcionamiento de sus archivos administrativos, así 
como la publicación de la guia a que se refiere el Articulo 32. 
Undécimo. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el afio 2003 deberá 
establecer la previsión presupuesta! correspondiente para permitir la integración y 
funcionamiento adecuado del Instituto. 
Diputados: Armando Salinas Torre (rúbrica), Presidente; José Antonio Hernández 
Fraguas (rúbrica), secretario; Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, secretario; José 
Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), secretario; Luis Miguel G. Barbosa Huerta 
(rúbrica), secretario; Manuel Aflorve Safios (rúbrica), José Francisco Blake Mora 
(rúbrica). Tomás Coronado Olmos (rúbrica), Arturo Escobar y Vega, Omar Fayad 
Meneses, Ricardo Francisco García Cervantes, Maria Teresa Gómez Mont y 
Urueta (rúbrica), Federico Granja Ricalde (rúbrica), Lorenzo Raf-1 Hernández 
Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo (rúbrica), Miguel Angel Martinez Cruz, 
Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes (rúbrica), Ricardo A. Ocampo 
Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez (rúbrica), José 
Jesús Reyna García, Eduardo Rivera Pérez (rúbrica), Jorge Esteban Sandoval 
Ochoa, César Augusto Santiago Ramirez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo 
Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo (rúbrica), Néstor Villarreal Castro (rúbrica), 
Roberto Zavala Echavarria (rúbrica). 
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Glosario. 

Averlgu•clón prevl•. Etapa procedimental durante la cual el 

órgano investigador realiza todas aquellas diligencias necesarias 

para comprobar. en su caso. el cuerpo del delito y la probable 

responsabilidad, y optar por el ejercicio o abstención de la acción 

penal.84 

C6mar9 de DlpUUldoa. Una de las dos partes integrantes del 

Congreso de ta Unión, que es donde reside el Poder Legislativo. Se 

compondrá de representantes de ta Nación electos en su totalidad 

cada tres anos. Esta Cámara se integra por 500 diputados. es 

Cenaur9. Es la intervención directa del poder polltico en las tareas 

periodísticas de selección, semantización y divulgación de tos 

mensajes. 116 

Centro de lnveatlg•clón y Seguridad N•clon•I (CISEN). Es el 

servicio de inteligencia civil y contrainteligencia para la seguridad 

nacional de México. Como entidad del Estado mexicano, el CISEN 

es un órgano administrativo desconcentrado, con autonomía técnica 

y operativa, adscrito al Secretario de Gobernaclón.87 

M OSORJO. y Nieto. cesar Ausuao. w M'\o'Criguaeión prmia. p. 2. 
·~Constitución PoUtica de los Esaados Unidos Me:ilicanos. AnJrnlos 50. 51 y 52. 
M RJV ADENEIRA. Prada. Raúl. Pcriodiuno: La teoria vncnl • JO> Hltcmas" ciencia* a. 
~municación. p. 313. 
" hqp://\A."'!Av.· ciscn.gob.my¡nicio htm. Consulta 6 de oaubn:: ele 2002. 
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Clud•d•no (de la República). Los varones y las mujeres que. 

teniendo la calidad de mexicanos hayan cumplido 18 anos y teng•n 

un modo honesto de vivir. 88 

Cl6ueul• de conclencl•. Cláusula de los contratos de trabajo de 

los periodistas por la cullll estos tienen derecho a percibir una 

indemnización en el caso de que voluntariamente rescindan su 

vinculación.laboral con la empresa informativa.89 

Cobertur• de I• notlcl•. Paso a seguir luego de detectar una 

noticia y determinar que juicios de valor se utilizarán para juzgarla 

como materia informativa. El acontecimiento se cubre mediante la 

asignación del número necesario de reporteros según la 

importancia del hecho ocurrido. Para cubrir una noticia el periodista 

agotará tOdos los recursos que disponga para obtener la mayor 

cantidad de información posible. 90 

Comisiones. Son órganos constituidos por el Pleno de la Cémara 

de Diputados, que a través de la elaboración de dictémenes, 

informes, opiniones o resoluciones, contribuyan a que la Cámara 

cumpla sus atribuciones constitucionales y legales. 9 ' 

Congreao (de la Unión). Uno de los Tres POderes por medio de loa 

cuáles el pueblo ejerce su sober•nía. En 61 se deposit• el Poder 

ª" Constiluci6n PoUti~ ... Op.Cit.. Articulo 3 ... 
•

9 AZURMENDI. Ana. Dl:fJICho de la lnfomyción, Quia iw14ica .,. prpfnionaln de ta conumifiEi<m 

~; ~TtNEZ. Valle. Mabe1. Medios páfiCQI y Jécnjcas pniodt•kw p 38. 
91 Lq· Orsanjca del CmlRIQ Genegl • lqi E•pdgf Unjdpt Mc·kzmt~ anJc:ulo 39. 
http://"·ww c.amanac;k4iprerlw gpb mx/. Consulta 10 de ap:mo • 2002. 
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Legislativo. El Congreso de la Unión se divide en dos Cámaras: la 

de Diputados y la de Senadores. 92 

Conatltucl6n. Ley fundamental de un país que contiene preceptos 

jurldicos para la formación, organización y funcionamiento de los 

poderes del estado consagrando los derechos sociales reconocidos 

por el Estado. 113 

Declaraclonea (de prensa). Las impresiones de_ funcionarios de 

gobierno, dirigentes de instituciones, expertos y científicos 

requeridas para alguna publicación. Las fuentes pueden convocar a 

los periodistas para hacerles conocer una declaración oral o escrita, 

o bien, el periodista por su propia iniciativa solicita alguna 

declaración .... 

Derecho. Es una orden que se expresa mediante normas que 

constituyen un sistema con una forma invariable; que regulan la 

conducta humana de manera bilateral, externa y cóercible; cuyas 

normas son creadas por órganos de poder institucionalizado, y que 

hacen referencia a contenidos variables, facultando a un sujeto . . 
pretensor para exigir a otro sujeto obligado, conductas que se 

consideran obligatorias para lograr fines colectivos. con cuyo 

cumplimiento se pugna por realizar valores sociales.115 

"'C.Onstirucióa Pollllca. .. Op.Cit. Alúaalos 41y51. 
93 bnp·f!,."'""'' monpsnfi• ~7/p'C"f'91eE9P mun). Consu11a 6 • oc:tubn: • 2002 . 
.. RJVADENEIRA.-. Raúl. ~ocliADD ... Op.Ci&. p.115. 
9~ ROJAS. Roldán. Abdardo. LXXV aftm • cyolyción iw1dica en el ......., Vol ty. p. 78. 
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De1'9CllO • la lnformac16n. El conjunto de normas jurfdicas que 

regulan el acceso del público • la información ~ interés públleo, 

particularmente la que generan los órganos del Estado. 119 

Del'9Cho de acc-o • la lnfonnacl6n.- Aquel que por naturaleza 

corresponde a toda persona de saber y tener acceso a la 

información pública. 97 

Derecho de la lnformacl6n.- Conjunto de normas legales 

aplicables a la información tanto en su aspecto de derecho pasivo, 

en el derecho a recibir ideas y opiniones como en el derecho activo 

a difundir las propias ideas y opiniones en libertad de expresión. 98 

Diario. Es una publicación periodfstica que aparece todos los dfas 

sin tener en cuenta si tiene una o varias ediciones en el mismo dfa. 

En cuanto a la hora de aparición se llaman matutinos (manana o 

mediodfa) y vespertinos (tarde o noche). Algunos tienen ambas 

ediciones. 99 

Diario Oflctal de la Federación. Organo del Gobierno 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. que tiene la 

función de publicar en el territorio nacional: leyes, reglamentos, 

acuerdos, circulares, órdenes y denms actos expedidos por los 

poderes de la Federación, a fin de que 6stos sean observados y 

96 VILLANUEV A. Emcsto. Dgg;bp JDM!c::enp de Ja jpf@pWijlm. p. 42. 
" ~de Ley Fcdcral de Aa:eso a la lnformocián Pllblica. --ec.q¡r_, ..,..d ~ 
Oaxaca en 2001. uúaalo 3. 
w MOLINERO. César. Libertad de cxptt1ión priywl¡r.. p.13 . 
.. MARTiNEz. Valle. ~l.~ ... Op.CiL p. 5. 
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aplicados debidamente 

competencia. 100 

en sus respectivos émbitos de 

Fiitración. Material informativo puesto a disposición de un medio de 

comunicación a través de una fuente de información que se 

mantiene en secreto para el público. Es una táctica empleada 

habitualmente por personas de relevancia que ocupan lugares 

estratégicos en empresas, instituciones. partidos políticos etc. 101 

Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Con el 

antecedente de sucesivas crisis económicas que, entre otros 

efectos, llevaba a la falta de liquidez del sistema bancario, y tras el 

anuncio de la desincorporación de las instituciones de crédito, el 

gobierno de Carlos Salinas de Gortari instituyó el Fobaproa, un 

fondo de contingencia para enfrentar problemas financieros 

extraordinarios. Ante posibles crisis económicas que propiciaran la 

insolvencia de los bancos por el incumplimiento de los deudores 

con la banca y el retiro masivo de depósitos, el Fobaproa serviría 

para asumir las carteras vencidas y capitalizar a la instituciones 

financieras. 1º2 

Gue,.,.. Sucia. Represión política durante los gobiernos del PRI. 103 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

1011 Crónic.a dr:J Diario Oficja1 de la Fedcracján.. p. 13 
101 CAMINOS. Man;ct. JoR Ma .• Berigdi•D!Q cle ln~gtjlllKFj6o. TC!Oria y PÁctk¡e, p. 185. 
10~ Fobaproa ¡aso a puo. http://'a,,.w.cddhcy MOh npu'qonjcal57tcommjdDICOft1.2/folwpml hgn. Comulaa 
1 S de agoao de 2002. 
1 º3 hgp·ll'IA-yfv.· cqntactonuwazinc.cpm/me"IUICDNUCia06••.htm. Wxim: Se abren udtivos 90bre la 
guena sucia. Consulaa 20 septiembre 2002. 
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lnfonneci6n. Conjunto de mecanismos que permiten al individuo 

retomar los datos de su ambiente y estructurarlos de una manera 

determinada, de modo que le sirvan como guia de su acción. 1°' 

lnfonnaci6n p6blica. Registro, archivo o dato que se recopile. 

mantenga, procese o se encuentre en poder de: El Poder 

Legislativo Federal, sus cameras. la Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión y sus órganos; el Poder Ejecutivo Federal, 

Presidencia de la República, las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal; el Poder Judicial Federal y sus 

órganos en cuanto a su administración y sentencias que hayan 

causado estado; los órganos autónomos previstos en la 

Constitución; las demás entidades a las que la Ley reconozca como 

de Interés Público; los partidos y las organiZaciones politices con 

registro oficial; las personas físicas y morales de derecho público y 

privado cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en auxilio 

de los órganos antes citados, y cuando ejerzan gasto público, 

reciban subsidio o subvención. 105 

Información reservada. La expresamente clasificada como tal 

mediante un decreto del titular del Poder Ejecutivo Federal, el H. 

Congreso de la Unión, o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación publicado en el Diario Oficial de la Federación; 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; la relacionada con la 

'"" PAOLI. Jost Antonio. Comunicación e iÑonnacjón fntppcth.·as 'Póricg, p. 15 
IO> rr_.csia de Ley Fcdcral ... Op.CiL mtlculos 5 )' 7. 
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defensa de la nación y la cooperación intemacional en cuestiones 

de seguridad y las actividad- de inteligencia de los órganos del 

Estado; la información relacionada con la política exterior, cuando 

su divulgación ponga en peligro las relaciones internacional- del 

pals; la información cientlfica que involucre cuestiones de seguridad 

nacional; la información de estudios y proyectos cuya divulgación 

pueda causar datlos 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 información que vulnere el secreto bancario 

en los términos de la ley; la información relacionada con la 

propiedad intelectual en poder de las autoridades; la información 

fiscal, cuando su divulgación suponga un datlo al contribuyente; la 

información cuya divulgación afecte directamente el •mbito 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 información 

relacionada con la salud pública y el medio ambiente, cuya 

divulgación suponga un grave riesgo para la sociedad. 106 

Iniciativa de Ley, Iniciativa. Es el acto por virtud del cual se 

presenta o propone un proyecto de ley o decreto, por parte de un 

órgano o cualquier sujeto facultado para ello. Con este acto se pone 

en marcha el mecanismo para la formación de las leyes en nuestro 

sistema constitucional (el de M6xico). El articulo 71 de la 

•~ Pl"opucsta de Le~· Fcderal ... Op.Cit. artiaalo 12. 
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constitución seftala que tienen el derecho de iniciar leyes 0 

decretos: 

1. El Presidente de la República 

2. Los diputados y -nadores al Congreso de la Unión. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 3. Las legislaturas de los estados. 107 

Instituto para la Protección al Ahorro bancario (IPAB). Es un 

organismo descentralizado de la Administración Pública federal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, creado con fundamento 

en la Ley de Protección al Ahorro Bancario, publicada en el Diario 

Oficial el 19 e enero de 1999. tiene como objetivos principales 

establecer un sistema de protección al ahorro bancario, concluir los 

procesos de saneamiento de instituciones bancarias, así como 

administrar y vender IC?• bienes a cargo del IPAB para obtener el 

mayor valor posible de recuperación. 1°" 

lnte ... s público.- Valoración asignada a hechos, actos. datos, 

opiniones o registros relacionados con la información pública, que 

haga posible que prevalezcan los derechos de la sociedad sobre los 

derechos de los particulares y de la autoridad pública, a saber y 

disponer de mejores recursos informativos para tomar decision-. 

participar en los procesos democráticos y en las políticas 

públicas. 108 
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Legl•l•clón. Proceso por el cu•I uno o varios órganos del Estado 

formulan y promulgan determinadas r~glas jurldicas de observancia 

general. A las que se les da el nombre especifico de leyes.110 

Legl•leture. Ejercicio de las funciones de los diputados y los 

senadores durante tres anos. El ano legislativo se computaré del 1 

de septiembre al 31 de agosto siguiente. 111 

Ley Mord•Zll. En el mes de Octubre, después de que la comisión 

de RTC de la LVII legislatura informara acerca de su calendario de 

actividades en el que se encontraba la revisión de la Iniciativa de 

Ley Federal de Comunicación Social, dio inicio una campana de 

desinformación en los medios electrónicos e impresos, 

argumentando ( ... ) que en la Cámara de Diputados se estaba 

gestado una "ley mordaza". 112 

Libertad de expresión. Facultad de toda persona de manifestar 

sus ideas, pensamientos u opiniones por cualquier medio. 113 

Libertad de Información. El derecho de todo individuo a recibir, 

investigar y transmitir hechos dotados de trascendencia pública a 

través de los medios de comunicación social. 11
• 

1
"' VILLANUEV A. Emcao. Derecho mexicano ... Op.Ci~ p.2 

111 Ley Orpnica del Congrcso ... Op.Cit. anfculo 2. 
11= SOLIS. BeaUiz. bttp·/Jv.-v.-..·.crm.itcsm.mVdaCl!puhligMijOnes/logoslanteriorca/nl7/l?h!glj1.hhpl 
Un derecho amord;u.ado. El manejo informati'\'O del derecho a la información en 1998. Consuha .. * 

diciembre de 2001. 
1 u LÓPEZ A'\·IJón. Sergio. El derecho de la información. p 7. 
11 .,( VILLANÚEVA. Erncs10. Derecho mcxicano ... Op.CiL p. 21 
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Llbel"bld de opinión. Derecho de toda persona a no ser molestada 

a causa de sus opiniones115 

Medloa, medio• de Información. Prensa, radio y televisión son los 

medios en que se desarrolla el ejercicio periodlstico. Entre los tres 

existen diferencias esenciales que convienen resaltarse: Mientras la 

prensa es manejada por empresas susceptibles de propiedad, la 

radio y televisión están sujetas a concesiones debido a que el 

espacio aéreo en que se difunden es propiedad de la nación. 116 

Neollberal. Notable reducción de la intervención del Estado y, en 

consecuencia, en la suprema libertad de intercambio, entendida 

dentro de ciertos limites. 117 

Notas lnformatlvaa. Género fundamental del periodismo, cuyo 

propósito único es dar a conocer los hechos de interés colectivo. 

Fuente (de información). Todo aquello que genera información que 

puede considerarse adecuada para los hechos que se describen. 

Puede ser una fuente viva, o sea las personas, o una documental 

que incluye todo tipo de recursos desde diccionarios, cintas de 

video, registros, "testimonios hasta el men.ú de un restaurante. 118 

Partida aecreta. Cantidad otorgada al Presidente de la República, 

estipulada como una prerrogativa a nivel constitucional. Esta partida 

de •erogaciones contingentes" era asignada, afto tras afto, bajo el 

ns bnp•//v.°""". unhchr ch/Jfwjdprd•!Jiyridoca m{f[CllFnum;{a3W2e~'7q;2c90&02M+¡l. Pado 
Internacional ck: Den:cbos Ci\1iles v PoUticos. aftjculo 19. Consul&a 15 *octubre de 2002. 
116 LE~RO, Vicente ~· Carlos MiÜin. r..1;mya1 de Perigdj.IOJO. p .Z 1. 
11

., GOMEZ MONT. Carmen. EJ dnaflo ds '°' nyeyps rncdjos ck mmWlicación en Mtxjco. p. 19. 
1191 l. SERRANO. Hclp. Técnigu de Cl!KftanzA de pqiodi•mo. p. 69 
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velo impenetrable de la discrecionalidad, l._'¡íft.::::;¡¡;¡¡¡¡~~'ir:r::e:-::s:tid=e=n::te=-..... 

tuviera que rendir cuenta alguna de su uso. "" 

Periodismo. La función social de recoger, codificar y transmitir, en 

forma permanente, regular y organizada, por cualquiera de los 

medios técnicos disponibles para su reproducción y multiplicación, 

mensajes que contengan información para la comunidad social, con 

una triple finalidad: informar, formar y entretener. 120 

Perlocllaw. La persona que hace del periodismo su principal 

actividad, cualquiera que sea su especialidad: reportero, articulista, 

editorialista. director, redactor o cronista. El periodista debe tener 

dominio técnico, apego a la verdad y servicio a la comunidad. 121 

Periodo ordinario de •••Ion-. Etapa en que el Congreso se 

ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley 

que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le 

correspondan conforme a la Constitución. 122 

Poder Leglalatlvo. Uno de los tres Poderes de la Federación .. se 

deposita en un Congreso General que se divide en dos Cámaras: 

una de Diputados y otra de Senadores. 123 

Poder Judlclal. Uno de los tres Poderes de la Federación, el cual 

deposita su ejercicio en una Suprema Corte de Justicia, en 

119 HOFBAUER. Helena. hnp·/!v."'IA"'tA'.fund;ar org npc. El anlllisis de presupuestos püblicoa: Um 
hcrrarn.ienu para la transparcnc:ia )'la rendición di: cucn1as. Consulta 22 de fcbrao de 2002. 
"'" MARTfÑEZ. Valle. Mabel. Modios. Op.Cit. p. 28 
izi LEÑERO. Vii;:cnle y Carta& Mario. Manual ... p 23 
i:: Constitución PbUtica. .. Op.CiL. anilO:Ulo 65. 
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Tribunales Colegiados y Unitmrios de Circuito, en Juzgados de 

Distrito y en un Consejo de la Judicatur:a Federal. 12• 

Pre•ldente de I• Repúbllc•. En quien se deposita el Supremo 

Poder Ejecutivo de la Unión. 125 

Rat1n11. Porcentaje de telehogares o personas con la televisión 

encendida en un canal y hora especlficos en relación con el total de 

telehogares. Es un valor que se puede calcular y analizar de 

acuerdo con muy diversas variables entre las que se encuentran: 

hogares, sexo, edad, dla de la semana, minuto 

socioeconómico, región geográfica, minuto mllls 

promedio de un programa etcétera. 129 

exacto, nivel 

alto, rating 

Reforma del E•tado. Es un movimiento de carácter internacional. 

que a partir de los postulados neoliberales derivados sobre ·todo del 

llamado •consenso de Washington", ha tratado de redimensionar el 

Estado. En una primera etapa se trató de adelgazar lo més posible 

el aparato estatal para devolverlo casi a la calidad de "vigilante 

nocturno" que tenía - por lo menos en teorra - en el siglo XIX; 

posteriormente. a la luz de los fracasos del neoliberalismo m&lls 

salvaje, la meta ha sido - y sigue siendo - redimensionar al Esmdo 

l:.l Loe. Cit. arUculos 49 y50. 
1 ~.c Loc.Cit. anJQ&Jo 9'. 
1 =-~ Loc.Cit.. articulo BO. 
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1: 6 GONZÁLEZ. Jordan. Héaor y Josd Antonio Gurrc:a C. hnp·/Jv."'f/ICA· etcctem.com m!Ehw•Mncll--0. 
P.J.ra comprender los ratings. UIOs. abusos y dninformaQ6n. Jllllio 2001. Consulta 10 de Mpliembr'c dc 
2002. -
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para hacerlo més funcional, doténdolo de los recursos y las 

atribuciones necesarias. 127 

Secret•ñ•• de E•tedo. Ramificaciones de la Administración 

Pública Federal encargadas de los negocios del orden 

administrativo de la Federación. 128 

Secreto profe•lonel. Derecho que exime al informador de unas 

obligaciones generales, principalmente la de revelar ante las 

autoridades judiciales y policiales que le requieran la identidad de 

sus fuentes. Obliga al informador a mantener el secreto de la 

identidad de la fuente, aun en el caso de que la legislación no 

reconozca esta institución. 12
" 

Segurld•d neclonel.- Conjunto de ámbitos y principios pollticos 

que se orientan hacia la preservación de la integridad territorial, la 

autodeterminación, la paz y la capacidad de relación y 

representación internacional del Estado - nación mexicano; asl 

como a garantizar la protección y seguridad física de los nacionales 

y la gobernabilidad democrática y social del país. 130 

Senado de la República. Cámara de Senadores. Una de las dos 

partes integrantes del Congreso de la Unión, que es donde reside el 

Poder Legislativo. Para integrar la Cámara de -nadores, en cada 

1=.,htto·l/v.y.v.·.congrnobc.gob m.Vc:pclDal.Qi/Mga'Y,20Esppciali7Jldao/..2Qen'%20Rcfomyª/olOdcº..i.20ftml 
~s./Poder iudicial ,. la n;fonna del Ellltdp en l\f9/.C'.to/.A9xjoobpn Consulta 22 de septiembre de 
2001. 
i:11 Constitución PoUtica. .. Op.CiL articulo 90. 
1 =~ AZURMENDJ. Ana. llcrccho ck la lnfonnación. .. Op.Cit. pp. 16' y 165. 
1'º Propuesta de Ley FcdcraL.Op.Ci1. aniculo 7. 
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Estado y en el Distrito Federal se elegirén cuatro senadores. En 

total, esta Cémara ae conforma por 128 senadores.131 

Servidor pübllco. Todos aquellos que han sido nombrados para 

desempenarse laboralmente en cualquiera de los órganos públicos 

de Gobierno, independientemente de su jerarqufa, rango, origen o 

lugar de empleo cargo o comisión. 132 

Sociedad. Es el conjunto, agrupación natural o pactada de 

personas unidas por un lazo común y una identidad que los obliga a 

una convivencia forzada donde realmente existirán relaciones 

humanas que conlleven a una existencia humana organizada, con 

el objeto de cumplir, mediante la mutua cooperación, algunos fines 

de la vida. 133 

131 Conslitución PoUtica. .. Op.Ci&. anfculos 50 • .51 y 56. 
13

: ORTIZ. Solrrm. Moanc:rrit Ser,sio. Rgpgnyhil'j 1 kplq * '°' gryjdpn¡t !Ñblk!- P. l. 
133 hnp·l!yalom J'WCM co.cr/12e03-I btm. Consulta 18 de tcplic:mbrc 2001. 
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